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PRESENTACION

D
 urante casi dos decadas el profesor Ernesto 
) Alvarez del Departamento de Humanidades diri- 
gio la Revista de Estudios Generates. A su 

jubilation continue laborando para dejarnos este Numero 
Extraordinario dedicado al Sexagesimo Aniversario de la 
Facultad de Estudios Generales, correspondiente a los Anos 
Academicos 2002-2003 y 2003-2004. Encontramos este Nu
mero Extraordinario al Hegar al Decanato. Nos satisface 
poder presentarlo y ponerlo en circulation en el contexto de 
las actividades de celebration del aniversario de nuestra fun- 
dacidn.

Este Numero Extraordinario contiene documentos his- 
toricos escritos por fundadores de nuestra Facultad como Jai
me Benitez, Mariano Villaronga y Angel G. Quintero Alfaro, 
que cobran nuevo significado al cumplirse sus sesenta anos 
de fecunda existencia. En esa primera Section Documen
tal se incluyd, asimismo, un texto del reconocido escritor En
rique Laguerre sobre la docencia universitaria. Tambien se 
reconocen las aportaciones de numerosos escritores destaca- 
dos con los que contamos en nuestra Facultad, al recoger sus 
textos en varias secciones de la revista.

La section $Quien es quien? en la Facultad de Es
tudios Generates, asi como otras, incluye textos represen
tatives del nutrido y destacado grupo de creadores literarios 
o criticos que laboran actualmente o han laborado en esta 
institution. El numero concluye con una section de Home- 
naje a Domingo Marrero Navarro, otra de las figures 
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fundacionales, a quien esta Facultad ha honrado al desig- 
nar el edificio con su nombre. Esa section incluye diversos 
textos que reconocen las aportaciones de este intelectual, asi 
como algunos de sus escritos.

Este numero es el diecis&s de la revista y marca otros 
tantos anos de publication ininterrumpida, con la unica ex- 
cepcidn de un ano en que no se publico por razones presu- 
puestarias. Segun nos relata el profesor Alvarez, su primer 
numero se publico en 1986, a initiative del entonces Decano 
Carmelo Rosario Natal. Desde entonces, su direction estuvo 
a cargo de Ernesto Alvarez y conto con la colaboracion de 
muchos profesores, la mayor parte de la Facultad, quienes 
tambien merecen ser reconocidos. A partir del segundo nu
mero se cambid su formato y diseno, y se decidio que la revis
ta fuera un anuario. El profesor Alvarez nos resume su vi
sion de la revista en la siguiente expresion: Estamos en una 
Facultad interdisciplinaria y la revista debia reflejar esa di- 
versidad en los trabajos publicados y guardar respeto por la 
linea de pensamiento de cada autor.

La Revista de Estudios Generates tuvo como ante- 
cedente inmediato la revista Puerto que se publico por un 
breve periodo a principios de los setenta con apoyo insti
tutional. En ese proyecto participaron intelectuales como 
Jose Echeverria y Jose Emilio Gonzdlez. El Decano Pedro 
Badillo auspicio al menos uno de sus escasos numeros. Pero 
la Facultad conto con otras publicaciones que antedecieron 
a la Revista de Estudios Generates. Para mediados de 
los cincuenta se publicaba un boletfn de la Facultad titulado 
Estudios Generates. El numero 3 de diciembre de 1956, 
copia del cual hemos podido examinar, contema informacio- 
nes diversas sobre la vida academica y algunos aspectos ad- 
ministrativos. Tenia una extension de cuatro paginas y su 
Consejo de Direction estaba constituido por Angel G. Quin
tero Alfaro, Hector Alvarez Silva y Angel Luis Morales. La 
Redactora Jefe era Ruth Garcia de Rodriguez.
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Mds tarde se publico Estudios Generates, Revista de 
la Facultad de Estudios Generales, que parece haberse 
desarrollado a partir del boletin, ya que Ruth E. Garcia apa- 
rece como Directora de esta publication. Su Editor lo era el 
reconocido poeta Felix Franco Oppenheimer. Estudios Ge
nerates tenia 24 paginas y publico articulos mas extensos 
de caracter academico. El numero 5, de diciembre de I960, 
por ejemplo, incluyd trabajos de Jose A. Torres Morales so- 
bre Jorge Manach, de William Yudkin sobre la coyuntura 
cubana, de Miriam Curet de Anda sobre tres novelistas ar- 
gentinos, de Rafael Aponte sobre T.S. Eliot y otros trabajos. 
Al menos en este numero, el enfasis fue en la literatura, con 
algo de Ciencias Sociales.

Debemos mencionar tambien que los departamentos 
han tratado de desarrollar sus propias publicaciones infor- 
mativas, en forma de boletines o revistas. En cuanto a revis
tas academicas debemos mencionar que una de las iniciati- 
vas mas valiosas, en la que me honra haber colaborado, file 
la revista Fundamentos publicada por la Variante Funda- 
mentos del Departamento de Ciencias Sociales, y que esta a 
cargo de los profesores Rubdn Davila Santiago y Pedro 
Alvarez Ramos. Tambien profesores de nuestra Facultad, 
entre ellos Carlos Gil, Silvia Alvarez, Juan Duchesne, Irma 
Rivera Nieves y Aurea Maria Sotomayor, fimdaron revistas 
culturales de gran impacto como Postdata y Nomada. Mu- 
chos otros han colaborado y colaboran en diversas publica
ciones periddicas de Puerto Rico y el extranjero.

Debemos aprovechar la coyuntura de la celebracidn de 
nuestro Sexagesimo Aniversario para reafirmar nuestro com- 
promiso con una revista de la mas alta calidad academica de 
nuestra Facultad. Nuestro proyecto de fortalecimiento aca- 
demico de la Facultad requiere una publication que promue- 
va y exprese nuestra production intelectual y sobre temas 
interdisciplinarios y teoricamente innovadores, irrespecti- 
vamente del contexto national e institucional en que se pro- 
duzcan.



8

Es un momento que requiere tambien, luego de dieci
seis anos de publication de la Revista, que reflexionemos 
sobre el caracter de la publication que queremos para darle 
continuidad a los esfuerzos que se plasmaron en la Revista 
de Estudios Generates. Debemos repensar nuestra revis
ta en todos sus aspectos: su perfil academico dentro del con- 
junto de revistas del Recinto y el pais, sus formas de circula- 
cidn, organization y funcionamiento, y su financiamiento. 
Tambien debemos aclarar cual sera la relation con los diver- 
sos proyectos y unidades de la Facultad: el Seminario de In
vestigation Interdisciplinaria, los Departamentos y el Pro- 
grama de Bachillerato, principalmente.

Nuestro objetivo debe ser que nuestra revista manten- 
ga sus altos niveles de exigencia, constituya una presencia 
intelectual importante, este organicamente vinculada a nues- 
tros proyectos como comunidad academica, posea un claro 
perfil academico y sea viable administrativa y financie- 
ramente. Es vital que retomemos y le demos continuidad a 
este proyecto, con los cambios y ajustes que sean necesarios, 
como un empeno colectivo. Sera una buena manera de cele- 
brar nuestros sesenta anos de existencia y reconocer la la
bor de los colegas que, como Ernesto Alvarez, laboraron para 
que pudieramos contar con una publication periodica de al
tos meritos.

Dr. Jorge Rodriguez Beruff 
Decano 

Facultad de Estudios Generales
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LA REFORMA UNIVERSITARIA

Jaime Benitez

e aceptado la tremenda responsabilidad de la direc- 
ci6n universitaria porque tengo profunda fe en es- 
tas juventudes y porque creo en la potencialidad de 

este organismo para servir altamente la vida, la cultura y el 
espiritu del hombre en Puerto Rico. He dicho servir el hombre 
en Puerto Rico y no el hombre de Puerto Rico, para subrayar 
as! desde el principio la esencial universalidad del ser humano 
y la esencial universahdad de nuestra trayectoria. Somos hom
bres en primera instancia y antes que nada. Luego somos espa- 
noles, franceses, ingleses, mexicanos, puertorriquenos. Frente 
al puertorriqueno no estamos ante el hombre de esta tierra tan 
solo, sino, ademas, y ello es aun mas importante, ante el hom
bre de todas las tierras, ante el hombre. Puerto Rico es, en 
ultima instancia, el sitio donde nos ha tocado a nosotros reali- 
zar en nuestras vidas la dignidad inherente a la naturaleza 
humana.

EL HOMBRE, CRIATURADESPAVORIDA

Emprendemos esta segunda navegacion en el momento 
histdrico de mayor crisis para el ser humano -el ser humano 
cuya formation y futuro es, desde luego, el asunto basico de la

Nota. - Esta primera parte comprende el discurso de instalacidn del 15 de 
febrero de 1943, donde se presenta la teoria del deber ser universitario 
y sefiala la orientacidn general que habria de caracterizar esta admi- 
nistracidn. Contiene ademds los principales discursos explicando a los 
estudiantes de primer ano el programa de Estudios Generales, asf 
como cuatro lecciones initiates del Curso Basico de Ciencias Sociales, 
dirigido por el autor durante sus dos primeros anos. 
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education. El hombre es hoy una criatura despavorida sobre el 
mundo. De polo a polo, todo esta en juego hoy como no lo estu- 
vo nunca. En todos los aires, en todos los mares, en todas las 
tierras, todo estd en juego.

Europa, principio de la civilization moderna, eje en tomo 
al cual el mundo entero ha girado en los ultimos siglos, casa 
donde el hombre se ha formado y ha alcanzado las maximas 
ganancias del espfritu, es hoy una vasta colonia sometida a Ale
mania. Alemania es, a su vez, una colonia de la peor especie; 
alii esta colonizado el espfritu. Serfa demasiado optimismo el 
dar por descontado que la derrota cada dfa mas probable de las 
fuerzas de Hitler traera consigo inevitablemente una reorga
nization de la vida mundial que libere el espfritu y normalice 
la vida humana. No hay ninguna seguridad de que f1 triunfo de 
nuestras armas sobre la sinrazdn fascista garantice el predo- 
minio de la justicia. El triunfo militar de nuestra parte nos 
basta porque, aun a pesar de el, podemos perder, como hemos 
ya perdido antes, la oportunidad de reorientar nuestra vida y 
nuestras instituciones a tono con el mejor rumbo de la historia 
occidental.

VALORACIONES PRIMARIAS

Por eso los hombres y las instituciones que disfrutan toda- 
vfa del pensamiento libre a traves del mando tienen, a pesar 
del belico debate circundante, que bucear dentro de su heren- 
cia social hasta encontrar en ella ingredientes dotados de sufi- 
ciente dinamismo espiritual para salvarla. Porque, o se preci
san las lealtades primarias a que el hombre se debe, aclarando 
con ese precisar las jerarquias de los valores en la sociedad, o 
esta culture nuestra acaba destruyendose por confusion inter
na. Culture es aquf el conjunto de aportaciones superorganicas 
de un pueblo, incluyendo su civilization, su herencia social, sus 
valores, y aun mas que todo eso, el estilo de su vida, el peculiar 
rumbo que lleva su historia, el sentido de su pasado visto en 
funcion de su presente y su porvenir. En ese sentido, culture 
es la totalidad del embalaje superorganico de una comunidad, 
esto es, cuanto ha hecho como resultado de la convivencia; pero 
es un embalaje total en movimiento con rumbo y con perfil. El 
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perfil de una culture lo determina la jerarquia de sus valores, 
pero -como senala Ortega- la jerarquia de esos valores esta a 
su vez determinada por fuerzas mas hondas, por las lealtades 
primarias o las creencias basicas, a las cuales, en un momento 
dado, esa comunidad adscribe su vida.

La culture nuestra, la llamada culture occidental, lleva en 
su seno poderosos ingredientes de accidn cuya potencia, mien- 
tras mas intense y eficaz es, mds requiere la presencia de valo- 
raciones primarias que infonnen, rijan y gobiernen esas poten
cies. Las valoraciones primarias han de tener caracter tras- 
cendente; han de constituir para el hombre, que se nutre de 
ellas, exigencies que se proyecten mas alia de su vida material. 
La importancia que estas valoraciones primarias tiene para el 
hombre radica precisamente en su capacidad para dar sentido, 
dignidad y estimulo a su vida cotidiana. Subraya Scheier que el 
hombre no puede salir de su presente crisis, a menos que se 
resuelva a vivir a la altura de la idea que Dios tiene de noso- 
tros, criaturas hechas a su imagen y semejanza, ennoblecidas 
por la dignidad de ese origen comun para todos los hombre.

EL PODER NO ES LA ULTIMA RESPUESTA

La crisis actual es tan definitive porque en ella llega a su 
climax un gran momento en el crecimiento del alma humana, 
el momento en que el hombre alcanza madurez como ser crea- 
dor. La gran conquista del hombre ha sido la conquista de la 
tierra, del mar y del aire mediante la ciencia. Vivimos -como 
ha dicho Spengler- la etapa fdustica, la etapa en que el hombre 
violenta la naturaleza, la interroga, la domina y la somete a su 
servicio. La aspiration radical del hombre de Occidente es, hoy 
por hoy, senalan muchos observadores sagaces, la de alcanzar 
poder, esto es, dominar, ejercitar la voluntad personal sobre 
las cosas y sobre las personas.

Hace mds de cuatro siglos, Maquiavelo ensena a Lorenzo 
de Medici, el joven, que el gobemante ha de tener tres objeti- 
vos principales: llegar al poder, mantenerse en el poder, am
pliar el poder. Un siglo mds tade, Francis Bacon, buscando cdmo 
exaltar la importancia de la ciencia, nos dice: Knowledge is 
power. Ambos escritores fueron apostoles mds o menos incons- 
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cientes de la tragedia actual. Hace cuatro siglos que la humani- 
dad occidental viene preparandose para universalizar la ape- 
tencia del poder. El poder es un instrument© importantisimo. 
El instrument© por excelencia. Todos los instrumentos son, en 
ultima instancia, artefactos de poder. Pero, a pesar de su im- 
portancia, el poder no es una ultima respuesta. Es un instru
ment© cuyo valor se mide en bien o en mal, a la luz de lo que 
con 61 se hace. Cuando se convierte en un valor ultimo, en un 
fin en si, resulta insaciable. Mientras mas se tiene mas se quie- 
re, y acaba -como ha senalado Rauschning- destruyendolo todo, 
inclusive a si mismo.

El ansioso de poder es, en otro campo, como el usurero 
obsesionado en acumular papel moneda, sacrificandolo todo por 
lograr un amontonamiento que, precisamente por no tener ob- 
jetivo fuera de si, es inevitablemente esteril. El ansia de poder 
es todavia mas peligrosa, porque tiene una dinamica distinta a 
la de la usura; su esencia misma es la action, y su naturaleza la 
impulsa a proyectarse sobre la vida de los demas seres huma- 
nos.

El resultado de esta orgia de poder que se ha desatado 
sobre el mundo lo estamos padeciendo ahora en la carne y en el 
espfritu; en la guerra, el torpedo y la metralla; en la paz, el 
hombre mecanizado y roto. La maquina, que en los ultimos anos 
ha impuesto su tecnica en la vida occidental, amenaza con re- 
bajar al hombre de senor a siervo en la creation. Al lograr, por 
su ciencia, el dominio que le fuera ofrecido desde el genesis se 
enfrenta el ser humano con la tremenda alternative: £de que 
le vale al hombre ganar el mundo entero si al fin pierde su 
alma?

LEALTAD ALO ESENCIAL HUMANO

Ante el fracaso del poder disparado sin mas bianco que si 
mismo, el poder como ultimo objetivo de la vida, el hombre 
moderno escudrina su patrimonio historico en busca de mas 
validas lealtades. Poco a poco, en grupos dispares, en zonas 
diferentes, mediante predicas distintas, va emergiendo una 
lealtad mas honda: la lealtad al valor trascendente de la per
sona humana. Paso a paso se va aduenando de nuestra concien- 
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cia el conocimiento de que solo hay esperanza si se reconoce 
que no se hizo el hombre para la maquina, sino la maquina para 
el hombre; ni el hombre para el Estado, sino el Estado para el 
hombre; ni el hombre para la Universidad, sino la Universidad 
para el hombre. Al hablar aqui del hombre como punto de ulti
ma referencia al cual deben remitirse finalmente los instru- 
mentos, las instituciones y las tecnicas de la cultura, no quiero 
decir tai hombre en particular o el hombre en su estado natu
ral, sino el hombre en cuanto esencia trascendente, el hombre 
como semilla potencial de perfecciones, el hombre en cuanto 
idea de la divinidad.

No tengo la menor intention de defender la vuelta atras. 
La maquina, la ciencia, el poderio tecnico, estan definitivamente 
con nosotros. Para bien o para mal, hemos llegado a esta pleni- 
tud creadora. No nos queda mas remedio que darle la cara, con- 
tar con ella y, si nos es posible, aprovecharla. De igual manera 
que ninguno de nosotros puede intentar volver a los cinco anos 
nuevamente, as! tampoco puede la sociedad occidental poner- 
se a vivir como si la Revolution Industrial no hubiese aconteci- 
do.

Hay que estar en guardia contra el caracter esencialmente 
reaccionario de los reformistas romdnticos, nombre que doy 
aqui a quienes desean cambiar el mal presente a base de ir 
hacia atras a una epoca en que esos males no existian. Los gran- 
des oleajes historicos no se fraguan en el vacfo ni les faltan 
jamas valiosas aportaciones al crecimiento colectivo; esto, in- 
dependientemente del hecho de que el efecto de uno de estos 
grandes oleajes puede ser altamente peijudicial. El veradero 
reformador sabe precisar lo que hay de esencial valor en ese 
movimiento, lo rescata y adscribe a su nueva trayectoria histd- 
rica. Asi hemos de actuar con el poder cientifico -ingrediente 
imprescindible y valiosfsimo del mundo de la postguerra-. Pero 
este poder no esta subordinado todavia a principios mas valio- 
sos que el. Desorbitado, ha hecho de la vida modema un labe- 
rinto en el cual se encuentra perdido el hombre modemo.
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LA DEMOCRACIA, IDEAL DE CONVIVENCIA

Mi tesis es que el rescate del alma humana del laberinto 
del poder solo tiene posibilidades de lograrse dentro del mar- 
co vital de la democracia. La democracia no es tan solo, ni prin- 
cipalmente, una forma de gobierno. Si fuera unicamente eso, 
seria una tecnica mas en el proceso historico del hombre sin 
ninguna importancia definitive. En tai caso no valdria la pena 
participar en el despedazamiento humano por ella. Pero la de
mocracia, ciertamente en el sentido en que usamos esa palabra 
hoy, en el sentido de bandera y esperanza del porvenir, la de
mocracia es, antes que tecnica polltica, un ideal de conviviencia. 
Hasta la fecha lo que conocemos por democracies son sistemas 
de vida mas o menos distantes del ideal en si. Bien sabemos 
que en las democracias modernas ha habido y hay basicos de- 
fectos y traiciones al ideal primario; defectos y traiciones que 
la han hecho vulnerable; defectos y traiciones que han permiti- 
do el desarrollo de sistemas que menosprecian nuestra fe en el 
hombre; defectos y traiciones de los cuales, es la espranza del 
hombre desvalido a traves del mundo, hemos de purificarnos 
todos en en el proceso de esta inmisericorde expiation san- 
grienta. He dicho todos porque en mayor o menor grado no hay 
uno de nosotros libre de culpa. En todas partes, en Estados 
Unidos, en Inglaterra, en Francia, en America Hispana, en Puer
to Rico, tanto las estructuras de la democracia como sus hom
bres hemos sido menos de lo que nos toca ser. Superar en nues
tra vida y en nuestras instituciones esas deficiencies y supe- 
rarlas pronto es la particular obligation de cada cual.

LA CRISIS DEL HOMBRE EN PUERTO RICO

En este tragico trance historico llegamos ahora a la zona 
de action dentro de la cual se desenvuelve nuestra conducta. 
La vida publica puertorriquena, aun en la medida que ha esta- 
do en nuestras manos orientarla, no se ha caracterizado por su 
justicia, por su respeto al hombre, por su lealtad democratica, 



16

por su uso del poder para servir al pueblo. El movimiento de 
reforma econdmica, politica, social, educativa de los ultimos 
anos, independientemente de la eficacia de sus metodos o del 
&dto eventual de sus gestiones, ha advenido al poder precisa- 
mente en atencidn a una protesta democratica contra un estilo 
de vida deshumanizado y trivial. Esta protesta democratica no 
es privativa de Puerto Rico unicamente. A traves de la Ameri
ca Hispana, de Estados Unidos, de Inglaterra, cunde tambidn 
un oleaje de protesta que apareja el advenimiento de nuevas 
orientaciones. Pero la legitimidad de la protesta contra lo que 
existe no asegura que cuanto se proponga en sustitucion haya 
de ser lo que se necesita o siquiera mejor que lo que hay. Por 
eso es necesario que la reforma se afirme sobre una lealtad 
Msica, se nutra de una idea de conjunto, un sentido de la histo- 
ria, de la epoca y del sitio en que se vive, que tenga un progra- 
ma de action y una t£cnica adecuada a la realization de ese 
programa y unos hombres capaces de realizarla y dispuestos a 
ello.

Lo anterior nos trae a nuestra particular reforma: la re
forma universitaria. La crisis del hombre en Puerto Rico y fue- 
ra de Puerto Rico esta planteada en una magnitud de tales di- 
mensiones que seria ilusorio por parte de nuestra Universidad 
o de cualquier centro parecido pretender resolverla. No pre- 
tendemos eso. Hay muchas otras instituciones fuera de la Uni
versidad y muchos otros hombres fuera de nuestro campo, a 
quienes corresponde hacer tanto o mas que a nosotros por que 
se realice en la tierra el ideal de una vida mejor. Lo que si pre- 
tendemos -lo que tenemos que hacer- es efectuar dentro de 
nuestro radio de action un intento leal, serio, apasionado, de 
renovation y de servicio.

jCUANTO QUEDA POR HACER!

El 12 de marzo de 1941, en una epoca en que ni remota- 
mente podia sospechar que habria de llamarseme a dirigirla, 
hablaba yo ante muchos de ustedes sobre la urgencia de una 
reforma en la Universidad. Hablaba sobre una necesidad de 
reforma en la estructura juridica -lograda ya-, sobre una re
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forma de la orientation cultural y sobre una reforma en el ma
terial humano. Detia yo entonces, al terminar mi exposition:

“Pueden fracasar todos los intentos de reforma, bien por 
defecto en su instrumentation tecnica, bien por el fallo de sus 
hombres dirigentes, bien por defectos intrinsecos de la reforma 
en si. Puede venir la guerra y destruirnos de un manotazo. Lo 
que ya no puede ser por mas tiempo, lo que ha perdido ya toda 
justificacidn, es que continue aceptdndose como valida una ac- 
titud de displicencia, de asco o de indiferencia ante la realidad 
vital que es el pueblo puertorriqueno. Nadie con una chispa de 
potencialidad creadora puede menos que sentirse enardecido 
ante esa masa vibrante, efervescente y viva que se nos enfrenta. 
Pro no es una empresa para emprenderse frivolamente.

Los universitarios hemos de sentir ante nuestro pueblo el 
respeto y la humildad de quienes se sienten instrumentos de 
una obra de rehabilitation vital superior a ellos mismos. La 
soberbia ronda constantemente el espfritu del hombre de pen- 
samiento. Es el mayor peligro que acecha al intelectual. Esta 
soberbia ha determinado que la razon inteligible para el hom
bre de letras del siglo XIX y comienzos del XX haya sido la ra
zon abstracta, seca, estrecha, del pensamiento quimicamente 
puro -no la amplia y fecunda razon que trasciende las geome- 
trias mentales y se enraiza en la autentica realidad del hombre. 
Acojamonos a esta razon superior que, sin prescindir de su ri
gor cientifico, se nutre en el fecundo suelo de la simpatia huma- 
na.

Amigos de la Universidad: Tenemos por delante un tropel 
de obstdculos, dificultades y angustias. Hay dos actitudes vita- 
les ante las cuales nos toca elegir: La actitud pusilanime del 
joven principe Hamlet, quien, constemado ante la magnitud del 
esfuerzo que el Destino le exige, dice suspirante: ‘Los tiempos 
estdn descoyuntados. Maldita suerte que me obliga a mi a arti- 
cularlos’. O la actitud magnanima de aquel bravo espfritu del 
Renacimiento, Ulrica de Hutten, quien al enfrentarse con las 
tremendas exigencias de su epoca exclama: ‘jCuanto queda por 
hacer! Da gusto vivir’.”

Las dificultades a que hatia alusion entonces se han in- 
tensificado. La guerra esta con nosotros definitivamente. Hoy 
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no me atreveria a repetir, como Ulrico de Hutten, Da gusto 
vivir. Angustia, a la vez que impone una tremenda responsabi- 
lidad, el vivir en este dia.

Dentro del panorama general que hemos visto fui llamado 
a dirigir esta institution. He sido llamado a los fines de reali- 
zar una reforma; una reforma universitaria en un pais bloquea- 
do y en guerra; una reforma en medio de la catastrofe mundial. 
Yo jamds habria aceptado el cargo de no tener la resuelta vo- 
luntad de intentaria. Cuanto diga y proponga esta sujeto a las 
contingencies del conflicto militar. Los universitarios estamos 
dispuestos a rendir cualquier servicio que las fuerzas de la de- 
mocracia demanden. Esa es la obligation supreme de todos en 
un momento en que todo estd en juego. Mientras tanto servi- 
mos a la democracia de la mejor manera que sabemos: cum- 
pliendo con la mision universitaria.

LIBERTAD DE ESPIRITU

La mision que le toca cumplir a la Universidad, en primer 
termino, es la de ofrecer al hombre el saber. A medida que la 
humanidad avanza en la historia se enriquece el caudal de sus 
averiguaciones, se aprieta la complejidad de sus pensamien- 
tos, de sus instituciones, de sus ideales, de sus intereses. El 
hombre que adviene a un mundo complejo se enfrenta a cada 
instante con el hecho de una gran riqueza histdrica tras de si y 
una multitud de problemas en el horizonte. A cada paso hay 
una presion forzando su juicio. A cada paso le acecha una reali
dad a medias, imprecisa, ambigua, ante la cual tiene que deci- 
dirse. En ese instante, si no posee clara conciencia de las valo- 
raciones elementales que normalizan el proceso ascendente de 
su desarrollo, el hombre puede ser, como ha sido en muchas 
partes, entre nosotros mismos, como es hoy mas que en ningun 
otro sitio en Alemania, una criatura propicia para todos los 
atentados contra su propia dignidad.

Por eso, entre los objetivos de la Universidad de Puerto 
Rico, yo le daria jerarquia primaria a este: Ensenar a los hom
bres a valerse de su entendimiento y de su albedrio; ayudar a 
los hombres a encararse con la vida, afianzados en los recursos 
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y en las valoraciones dentro de ese ideal de vida noble, creado- 
ra y generosa, refrendado por treinta siglos de pensamiento, 
que avanza zigzagueante a traves de la historia, jamds del todo 
oscurecido, jamas del todo realizado, que es el ideal de vida 
democratica. Es, pues, mi criterio que el principal objetivo de 
esta Universidad debe de ser hacer hombres libres en su espi- 
ritu, hombres que no rindan la potencialidad creadora de su 
alma a nada de este mundo -ni al halago, ni al clise social, ni al 
prejuicio, ni a la ambition, ni a la amenaza, ni al poder- a nada 
en este mundo.

Es hombre libre el que respeta y perfecciona sus poten
cies de suerte que, al usarlas, lo hace con arreglo al mas alto 
ideal de naturaleza humane y lo hace voluntariamente. Ser 
hombre libre en este sentido no es poder hacer lo que se quie- 
re, sino querer voluntariamente hacer lo que se debe. El albe- 
drio, esto es, la capacidad de hacer una cosa u otra, no es la 
libertad en si; es una condicidn previa para la existencia de 
esta, como el poder es -segun nos ensena Aristdteles- una con
dicidn previa al ejercicio de la justicia.

A esta actitud hay que incitar a las juventudes dia tras dfa. 
Este es el momento de su vida en que deben comprender el 
sentido de la tradicidn en que estan enclavados. El aprendiza- 
je, cuando se hace de veras, es una experiencia vital que enri- 
quece al alma humana, conmueve y estimula a quien lo recibe y 
tambien a quien lo da. Esa tension creadora tiene que inspirarla 
el maestro. Esa responsabilidad debe el alumno de sostenerla 
y aprovecharla.

Entre los grupos primitives hay una epoca de ritual cere- 
monia en que se revelan a los jovenes las savias y los secretos 
de la raza -magia, folklore, leyenda- a la vez que se les ejercita 
en el manejo de las armas. La entrega de la sabiduria por parte 
de una generation a otra va precedida de dramaticas inicia- 
ciones, porque en ella se estd transmitiendo la potencialidad 
de etemidad que dentro de la historia tiene ese determinado 
estilo de conviviencia. Asf respetan y glorifican sus escasas con- 
quistas culturales esas gentes. ^Podremos hacer menos noso- 
tros con esa dramatica tradicidn del hombre occidental que la 
ley llama poeticamente culture democratica? El ideal de cultu
re democratica es el ideal de la integridad humana a taves de 
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treinta siglos de pensamiento. Es el desdoblamiento del espi- 
ritu del hombre a traves de la historia.

SABER Y PROFESION

Para que se hagan cargo de ese rico patrimonio, para que 
el conocimiento constituya una experiencia vital, hay que es- 
tremecer estas juventudes con la amplia perspectiva de su des- 
envolvimiento en los grandes campos del saber humano. La vida 
universitaria ha de iniciarse con un programa en las grandes 
disciplines del pensamiento: filosofia, ciencias bioldgicas, cien
cias fisico-quimicas, estudios sociales, humanidades. Se pro- 
veera asi a todos los estudiantes de un corniin denominador de 
ideas claras, precisas, eficaces, sobre el mundo y el hombre.

Este programa de estudios generales, requisite para todo 
estudiante universitario, facultara al estudiante no solamente 
para mejor entender el mundo dentro del cual se desenvuelve, 
sino tambien para elegir dentro de ese mundo su especial vo
cation. Cuando el estudiante haya aprobado estos cursos esta- 
ra en condiciones de iniciar estudios profesionales, tecnicos. 
Al entrar en una de las escuelas profesionales el estudiante 
sabra especificamente como encaja cada cur so en su programa 
general de estudios, que utilidad, dentro de su especializacion, 
cumple cada asignatura obligatoria y en que forma las asigna- 
turas electivas suplementan sus conocimientos. El contenido 
de cada curso, bibliografia, objetivos y un esquema sufitiente- 
mente amplio habra de ser suministrado a cada estudiante. 
Trataremos de enriquecer el curriculum continuamente, de dar- 
les facilidades a los miembros de la Facultad para que amplfen 
sus conocimientos, para que se mantengan enterados de los 
trabajos concemientes a sus disciplines.

Para desempenar mds adecuadamente la funcion de pre
parer profesionales diestros nos proponemos hacer una revi- 
sion en el contenido del programa de estudios de cada linea de 
especializacion. A este fin hemos solicitado de los miembros de 
las facultades la presentacidn de prontuarios sobre cada disci
pline. Los decanos respectivos, asi como los jefes de departa- 
mento y los miembros de la Facultad, seran responsables del 
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leal cumplimiento de su particular tarea acaddmica en la divi- 
sion de la responsabilidad universitaria. Los cursos deben res
ponder a los objetivos fundamentales del colegio. Estos objeti- 
vos abarcan, a la par que la pericia tecnica, junto con el conoci- 
miento riguroso y eficaz de la particular artesania, una clara, 
serena y honda disposition hacia la responsabilidad social.

DENTRO DE LA RE ALIDAD PUERTORRIQUENA

La Universidad tiene que plantarse fervorosamente den
tro de la realidad puertorriquena y desde ella hacerse cues- 
tidn de nuestra lengua, nuestra historia, nuestra economia, 
nuestra politica, nuestra personalidad. Por eso hemos estable- 
cido un Museo de Historia Puertorriquena donde ha de ofrecer- 
sele al estudiante universitario estimulo y oportunidad para 
conocer los documentos historicos de su pais. Por eso hemos de 
ampliar nuestros archives historicos; por eso estamos recogien- 
do en estos momentos en micropeliculas, cartas, documentos, 
libros referentes a nuestro pasado, inexistentes.aquf, asequi- 
bles en los archivos de Washington y Nueva York. Por eso nos 
proponemos desarrollar una division de estudios econdmicos, 
sociales y politicos, donde analicen, compulsen y difundan en 
su verdadera realidad los problemas basicos de Puerto Rico. 
Por eso hemos de establecer un Institute de Criminologia en- 
cargado de estudiar, asistir y mejorar el proceso de la justicia 
en Puerto Rico. Por eso nos hemos aprestado a facilitar los es
tudios de la nutrition en Puerto Rico. Por eso estudiamos la 
posibilidad de establecer una escuela de enfermeras. Por eso 
hemos de ampliar las facilidades de nuestra Escuela de Artes 
y Oficios. Por eso nuestro Colegio de Derecho se hard cuestion 
vital de la dramatica contienda que libran en nuestro suelo el 
derecho de costumbre y el derecho civil: las dos formas princi- 
pales de normalizar la vida del hombre civilizado. Para que nos 
asistan y orienten en este estudio hemos invitado a venir a la 
Universidad a dos de las primeras autoridades juridicas del 
mundo: el doctor Felipe Sanchez Romdn y el doctor Max Rhein- 
stein, especialistas ambos en Derecho Comparado. Por eso los 
estudiantes de esa escuela vendrdn obligados a simplificar, en 
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beneficio del hombre del pueblo, las leyes principales que fijan 
sus derechos.

La Universidad es responsable en su Colegio de Agricul
ture, de hacer tecnicos agricolas de primer orden, escudrina- 
dores de las potencialidades de las tierras fertiles y de las tie- 
rras baldias; sabedores de que la tierra debe producir para el 
que la pisa; conscientes de que alii donde no hay fronteras fir- 
mes que ganar es necesario abrir nuevas cuencas y establecer 
mediante el talento nuevas dimensiones de fecundidad. La tec- 
nica al servicio de los hombres que se doblan sobre la tierra, la 
tecnica amparando el derecho del semejante ha de traducirse 
en nuevas formas de trabajo, nuevas tecnicas de distribucidn 
de trabajo y de distribution de rendimiento. Esta universidad 
que el pueblo paga ha de producir los servidores publicos que 
el pueblo necesita.

Debe entenderse por servidor publico todo el que, habien- 
dose valido de las oportunidades que proportions El Pueblo de 
Puerto Rico a traves de su Universidad, se gradua en la misma. 
En este sentido no es servidor publico solamente el que labora 
en instrumentalidades del Gobiemo, sino toda persona equipa
ds con la education universitaria en cualquier position, profe- 
sion, actividad, publica o privada, o genero de vida productiva 
que emprenda el uso del equipo intelectual suministrado por la 
Universidad.

DE LA UNIVERSIDAD AL PUEBLO

Todos los colegios de la Universidad han de preocuparse 
por imprimir este sentido de responsabilidad del universita- 
rio al pueblo en general. Dice bien la Exposition de Motivos de 
nuestra presente ley al senalar: La Universidad, sin limitarse 
en esto a sus disciplinas, ha de ensenar a ensenar y ensenar a 
aprender. La Universidad ha de tender a que sus graduados, en 
culesquiera profesion o actividad que emprendan, scan maes- 
tros en el ejemplo y en la actitud del pueblo de Puerto Rico en el 
desarrollo de su manera democratica de vida.

Hay que ganar la sabiduria para que nos nutra como una 
savia; hay que llevarla de la Universidad al pueblo. En las aulas 
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hemos de vivir en la alegria y en el esfuerzo creador de quien a 
diario se enriquece de saber de verdad. Hay que vivir en la 
emotion y en la embriaguez de que quien dfa a dfa se le revelan 
misterios, se le descubren mundos desconocidos, se le abren 
caminos nuevos. Hemos de ganar aquf imagination, fuerza poe- 
tica y ansia de desbordamiento para llevar el mensaje de la 
vida democratica a todo el pueblo. Tenemos que compartir esta 
riqueza nuestra -la riqueza de la culture- generosamente y a 
manos llenas; esta riqueza que crece mas cuanto mas se entre- 
ga. Llevaremos musica, cancion, pintura, libro, teatro, baile, 
juego infantil, poesfa por los caminos, plazas publicas, pueblos 
y campos. Iremos a todas partes: escuelas, hospitales, asilos, 
carceles, dondequiera que podamos abrir brechas y esperan- 
zas, aliviar dolores de cuerpo y de alma. Vamos con el corazon 
abierto a ensenar y a aprender a convivir. Vamos a hacernos en 
verdad parte del pueblo; a recoger las maravillosas intuiciones 
de las decimas y los decires jibaros y pueblerinos; a nutrirnos 
del paisaje, de las tradiciones, de todas esas fuerzas que dan 
inspiration para llevar a la musica, al teatro, a la obra litera
ria, a la vida publica, la presencia arrolladora del hombre de la 
Isla.

Yo no digo mi cancion sino a quien conmigo va, dice tam
bien el pueblo, y la cancion suya, como la del marinero del viejo 
romance espanol, esta llena de magica potencia; una potentia 
con la que nosotros -escolares- tenemos que enriquecer nues
tro espfritu.

Tenemos, ademas, que establecer otras vinculaciones. La 
Universidad debe establecer cursos para la ampliation de es
tudios en el hogar. Debe asimismo publicar una revista univer
sitaria de alto calibre. Debe editar y difundir las tesis de sus 
profesores y de sus graduados. Debe imprimir en forma senci
lia y clara diarios de los mas ilustres pensadores nuestros y 
americanos. Debe fomentar el desarrollo de bibliotecas muni
cipales, sirviendoles gratuitamente las obras principales que 
deben constituir su haber intelectual minimo. Debe asimismo 
establecer vinculaciones con universidades del Norte y del Sur. 
Debe ser difusora del pensamiento, del sentimiento, del pro- 
blemdtico vivir puertorriqueno.
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I SLA

En todas sus actividades debe estimular y desarrollar un 
profundo sentido de unidad en nuestro pueblo. Puerto Rico es 
una escasa tierra en soledad. Una tierra cargada de hombres 
sobre el mar. Hoy mas que nunca islenos, cada uno de nosotros 
gana o pierde su particular destino en la medida de su nobleza 
frente al destino colectivo de dos millones de seres humanos.

Cada uno ha de entender lo que va envuelto en este desti
no y en esta hora. Asi las juventudes universitarias. Estamos 
peleando contra el coloniaje que el ansia desenfrenada de po
der quiere imponer al mundo. Estamos peleando contra el ca- 
ciquismo; contra las zonas de privilegio de los caciques; contra 
la burla de las maquinas y la burla de las instituciones que se 
convierten en maquinarias al perder el sentido de su servicio; 
contra la propaganda desleal y mentirosa. Nada de eso es hoy 
respetable en ninguna parte del mundo democrdtico ni en ma
yor ni en menor grado. Contra eso estamos peleando. Estamos 
peleando porque se logre la libertad del hombre, el respeto a 
su espiritu, el acatamiento a su dignidad; porque se establez- 
can nuevas y mas legitimas formas de conviviencia. Por eso es
tamos peleando todos en cualquier parte del mundo, donde sea 
y en cualquier sitio que nos toque ocupar; en la trinchera, en la 
fdbrica, en la catedra, en el pupitre estudiantil. Mientras de- 
fendamos el valor trascendente de la persona humana en el 
sitio que nos toque estamos peleando tambien.

Esta es de inmediato nuestra lucha; lucha en la mente y 
lucha en el espiritu de cada criatura en contacto con la Univer
sidad, dentro de estas aulas y fuera de ellas. Lucha por reali- 
zar el sentido de la vida universitaria, dentro del sentido de la 
vida puertorriquena, dentro del sentido de la vida cristiana.

1943.
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Gobierno de Puerto Rico 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Division de Estudios Generales

Oficina del Director

a 31 de agosto de 1944

Sr. Don Jaime Benitez
Hon. Rector de la Universidad 
Rio Piedras, Puerto Rico

Senor:

Adjunto tengo el honor de someter a usted 
el Informe Anual de la Division de Estudios 
Generates correspondiente al ano academico 
de 1943-1944.

Respetuosamente,

_____________________(Firmado)

Mariano Villaronga 
Director
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Gobierno de Puerto Rico 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Rio Piedras, Puerto Rico

CALENDARIO
ANO ACADEMIC© 1943-1944

1943 Primer Semestre

Agosto 16-21
Agosto 23, Lunes 
Septiembre 6, Lunes 
Octubre 12, Martes 
Octubre 16, Sdbado 
Noviembre 11, Jueves 
Noviembre 19, Viemes 
Noviembre 25, Jueves 
Diciembre 10, Viemes 
Diciembre 18, S&bado

Matricula
Comienzo de clases
Dia del Trabajo
Dfa de Col6n
Informe de deficiencias academicas 
Dia del Armisticio 
Descubrimiento de Puerto Rico 
Dia de Accidn de Gracias 
Comienzo de exdmenes semestrales 
Informes de trabajo academico

1944 Segundo Semestre

Enero 10, Limes 
Enero 11, Martes 
Enero 12, MiSrcoles 
Febrero 22, Martes 
Marzo 18, Sdbado 
Marzo 22, Mfercoles 
Abril 2-8
Abril 16, Domingo

Mayo 11, Jueves
Mayo 20, SAbado
Mayo 22-27

Matricula de nuevos estudiantes 
Natalicio de De Hostos
Comienzo de clases
Natalicio de Washington
Informe de deficiencias academicas
Dia de la Abolicidn
Semana Santa
Natalicio de De Diego 
(Se celebra el limes 17) 
Comienzo de exdmenes finales 
Informes de trabajos acad£micos 
Semana de Graduacidn
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FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

Curso Basico de Ciencias Sociales

Sr. Jaime Benitez Rector de la Universidad y Catedra
tico de Ciencias Politicas

Sr. Antonio J. Colorado Decano y Catedrdtico de Ciencias 
Sociales

Sra. Clara Lugo de Sendra
Sra. Providencia C. Collado 
Srta. Josefa Bus6
Sr. Pedro L. Perea
Sr. Labor Gdmez
Sr. Pedro Munoz Amato

Catedratica Auxiliar de Economia 
Instructora de Ciencias Sociales 
Instructora de Ciencias Sociales 
Instructor de Ciencias Sociales 
Instructor de Ciencias Sociales 
Instructor de Ciencias Sociales

Curso Basico de Humanidades

Sr. Sebastian Gonzalez 
Garcia

Sr. Fernando de los Rios

Sr. Arturo Morales 
Carridn

Srta. Isabel Charddn
Sr. Francisco Manrique 

Cabrera
Sr. Jos6 M. Lazaro 
Sr. William Sinz 
Srta. Isabel Gutterrez 

del Arroyo
Sr. Domingo Marrero
Sr. Francisco L6pez Cruz 
Sr. Pedro L. Perea*
Sr. Labor G6mez*

Decano, Catedrdtico de Humanida
des y Director del Departamento de 
Bellas Artes
Catedrdtico Visitante de Ciencias 
Politicas
CatedrAtico de Historia y Director 
del Centro de Intercambio Universi- 
tario
Catedrdtica Asociada de Historia 
Catedratico Auxiliar de Estudios 
Hispanicos
Catedrdtico Auxiliar de Filosofia 
Catedrdtico Auxiliar de Latin 
Instructora de Humanidades

Instructor de Humanidades 
Instructor de Humanidades 
Instructor de Humanidades 
Catedratico Aux. de Humanidades

Los nombres con * aparecen anadidos a mano en el original.
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Curso Basico de Ciencias Fisico-Quimicas

Sr. Facundo Bueso

Srta. Olga Bocanegra 
Sra. Elsa Rodriguez de 

Cestero
Srta. Ma Ignacia Cortes 
Sra. Ruth Diaz Llad6 
Srta. Gladys Gorbea 
Srta. Leticia del Rosario 
Srta. Helen Alfaro*

Decano, Catedr^tico de Fisica y 
Director del Departamento de 
Fisica
Instructora de Ciencias Fisicas 
Instructora de Ciencias Fisicas

Instructora de Ciencias Fisicas 
Instructora de Ciencias Fisicas 
Instructora de Ciencias Fisicas 
Instructora de Ciencias Fisicas 
Instructora Aux. de Ciencias Fisicas

Curso Basico de Ciencias Bioldgicas

Sr. Carlos Garcia Benitez

Sra. Ana M. de Diaz
Collazo 

Sra. Carmen Bus6 de
Casas 

Srta. Josefina Cap6 
Sr. Rafael Cdrdova

Mdrquez 
Sr. Jos£ Guillermo

Frontera 
Srta. Sylvia Silva 
Sra. Elsie Van Rhyn 

de Benitez 
Sra. Ina Moll de Fox 
Sra. Puri Amadeo de

Hemdndez* 
Srta. Hilda Soltero

Harrington* 
Sr. J. U. de Maceo*

Catedrdtico y Director del Departa
mento de Biologia
Catedreitica Asociada de Ciencias 
Bioldgicas
Catedr&tica Auxiliar de Ciencias 
Bioldgicas
Instructora de Ciencias Bioldgicas 
Instructor de Ciencias Bioldgicas

Instructor de Ciencias Bioldgicas

Instructora de Ciencias Bioldgicas 
Instructora de Ciencias Bioldgicas

Instructora de Ciencias Bioldgicas
Instructora de Ciencias Bioldgicas

Instructora Auxiliar de Ciencias
Bioldgicas
Catedrdtico Auxiliar de Ciencias 
Bioldgicas
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Curso Basico de Espanol

Sra. Margot Arce de 
Vdzquez

Sr. Gustavo Agrait*

Srta. Josefina Rodriguez

Sr. Manuel Garcia Diaz

Sr. Pablo Garcia Diaz

Catedrdtica y Directora del Depar
tamento de Estudios Hispdnicos 
Ayudante del Rector y Catedratico 
de Estudios Hispdnicos 
Catedrdtica Auxiliar de Estudios 
Hispdnicos
Catedrdtico Auxiliar de Estudios 
Hispdnicos
Catedratico Auxiliar de Estudios 
Hispdnicos

Sra. Marietta N. de Pedreira* Instructora de Estudios Hispdnicos 
Sr. Cesdreo Rosa Nieves*

Sr. Enrique Laguerre

Sr. Francisco Manrique 
Cabrera

Sr. Jorge Luis Porras Cruz

Sr. FSlix Luis Alegria 
Srta. Julita Cdrdova 

Infante
Sra. Josefina Freirfa de 

Cabrera
Sr. Angel Luis Morales 
Sr. Modesto Rivera
Sr. Francisco Matos Paoli 
Sr. Jose M. Coldn*
Sr. Manuel Siaca Rivera* 
Sra. Agustina Garcia de 

Massanet*

Catedratico Auxiliar de Estudios 
Hispdnicos
Catedrdtico Auxiliar de Estudios 
Hispanicos
Catedratico Auxiliar de Estudios 
Hisp^nicos
Catedratico Auxiliar de Estudios 
Hispdnicos
Instructor de Estudios Hisp&nicos 
Instructora de Estudios Hispeinicos

Instructora de Estudios Hispdnicos

Instructor de Estudios Hispdnicos 
Instructor de Estudios Hispdnicos 
Instructor de Estudios Hispdnicos 
Instructor de Estudios Hispdnicos 
Instructor de Estudios Hispdnicos 
Instructora de Estudios Hispdnicos

Curso Basico de Ingles

Sr. Maurice H. Segall

Srta. Adela Mendez

Catedratico Asociado y Dtor. Int. 
del Departamento de Ingles 
Instructora de Ingles
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Srta. Susan Saar* 
Sr. Guy W. Ashford 
Sra. Margaret N. Besosa 
Sr. Juan P. Blanco
Sr. William Power 
Sr. George R. Warrek 
Sra. Domitila D. Belaval 
Sra. Ruth Bowers Ldtimer 
Sra. Esther Cressey 

Marquez
Srta. Margarita Ponce 

de Ledn
Sra. Constance M. Rosario 
Sra. Marion Cumpiano* 
Sr. Joseph Kavetsky* 
Sra. Florence Wilson* 
Sra. Eleonor L. Gra... ** 
Sra. Lucille K. Ramirez*

Instructora de Ingles
Catedrdtico Auxiliar de Inglds 
Catedr£tica Auxiliar de Ingles 
Catedrdtico Auxiliar de Ingles 
CatedrAtico Auxiliar de Ingles 
Catedrdtico Auxiliar de Ingles 
Instructora de Ingles 
Instructora de Ingibs 
Instructora de Ingles

Instructora de Ingibs

Instructora de Ingles 
Instructora de Ingibs 
Instructor Interino de Ingles 
Instructora de Inglbs 
Instructora de Inglbs
Catedrdtica Auxiliar de Inglbs

Personal Administrative de la Division

Sr. Mariano Villaronga Director de Estudios Generales 
y Catedrbtico de Pedagogia

Sra. Monina Gonzalez Secretaria del Director
Plard

Srta. Carmen Luisa Alonso Oficinista

EN RESUMEN: La Facultad adscrita a la Divisidn de Estu
dios Generales estuvo compuesta por cincuentisbis profesores -ocho 
pertenecientes al Colegio de Ciencias Sociales, treintidbs al Cole
gio de Humanidades, y diecisbis al Colegio de Ciencias Naturales.

Los profesores de Humanidades se seccionaron en tres gru- 
pos de facultad correspondientes a los cursos b&sicos de Humani
dades, Espanol e Inglbs.

Los profesores de Ciencias Naturales, en dos grupos corres
pondientes a los cursos b&sicos de Ciencias Bioldgicas y Ciencias 
Ffsico-Quimicas.

♦♦ Degible en el original.



33

El grupo de Ciencias Sociales estuvo presidido por el Rector 
de la Universidad y Catedratico de Ciencias Politicas, don Jaime 
Benitez, y el Decano del Colegio, don Antonio J. Colorado.

El grupo de Humanidades, por el Decano del Colegio, don 
Sebastian Gonzalez Garcia, y el profesor de Historia, don Arturo 
Morales Carridn.

El de Ciencias Fisico-Quimicas, por el Decano de Ciencias 
Naturales, don Facundo Bueso.

El de Ciencias Bioldgicas, por el Director del Departamento 
de Ciencias Bioldgicas, don Carlos R. Garcia.

Los grupos de Espanol e Inglds, por los directores de los de
par tamentos respectivos, dona Margot Arce de Vazquez y don 
Maurice H. Segall.
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INTRODUCTION

C
H programa de Estudios Generales fue inaugurado 

al comenzar el presente ano academico -23 de agos- 
^to de 1943- con una matricula de 752 estudiantes. El 
grupo ha incluido a todos los estudiantes de primer ano que 

anteriormente ingresaban a los siguientes cursos universita- 
rios: Artes y Ciencias, Educacion, Prelegal, Premedico, Admi
nistration Comercial, Educacidn Comercial, Artes Industria- 
les y el curso de Secretaria de cuatro anos. Con exception, pues, 
de los estudiantes del primer ano de Farmacia, del curso Nor
mal y el de Secretarla de dos anos toda la matricula de primer 
ano qued6 adscrita a la division de Estudios Generales.

Partiendo de un supuesto integrador, el nuevo programa 
ha aspirado a dar al estudiante una perspectiva segura frente 
al bagaje cultural que constituye la herencia del Siglo XX me- 
diante el estudio sistemdtico de cuatro disciplines basicas del 
conotimiento, a saber: un curso en las Humanidades que sirve 
para situar al estudiante dentro del pensamiento, la creation 
artistica, literaria y filosofica de Occidente; un curso en las 
Ciencias Sociales que sirve para darle conciencia de los proce- 
sos de conviventia moderna y de las actitudes, tecnicas e insti
tuciones que el hombre de nuestra epoca ha desarrollado en su 
esfuerzo por resolver los problemas que plantea esa conviven
tia; un curso en las Ciencias Bioldgicas encaminado a desarro- 
llar en 61 las ideas y conceptos que tienen que ver con el mundo 
orgdnico; y un curso en las Ciencias Fisico-Quimicas que sirve 
para darle conocimiento a los postulados, leyes y conceptos 
fundamentales que rigen el mundo fisico como lo entiende la 
ciencia moderna.

En aditidn a estos cuatro cursos basicos el estudiante ha 
tornado un curso de idiomas -ingles o espanol- cuyo objetivo 
central es le mejoramiento de los hdbitos y destrezas en el idio- 
ma hablado y escrito de que carecen muchos de los que hoy 
ingresan a la Universidad. Habida cuenta de que hubiera re- 
sultado muy cargado el programa de primer ano si hubieramos 
exigido el estudio simultAneo de los dos cursos de idioma, uno 
de ellos quedo pospuesto para el segundo ano.



35

El programa as! descrito en sus lineas generales ha 
constituido la fase mas importante de la reforma universitaria 
implantada hasta ahora. Ademas de los cambios y reajustes 
administrativos que ha habido que efectuar para su instrumen- 
tacion, el nuevo plan de estudios presupone una radical reorien
tation de la funcion universitaria en cuanto a la formation aca- 
demica del estudiante y sus actitudes frente a los problemas 
del conocimiento y los valores esenciales de la cultura. El plan, 
ademas, cumple una finalidad de importancia fundamental en 
lo que concierne a la orientation del estudiante antes de su 
ingreso, en anos subsiguientes, a cursos profesionales y de es- 
pecializacidn. En las palabras del Rector de la Universidad... 
Este programa de Estudios Generates facultara al estudiante 
no solamente para mejor entender el mundo dentro del cual se 
desenvuelve, sino tambien para elegir dentro de ese, su especial 
vocation. Cuando el estudiante haya aprobado estos cursos es- 
tard en condiciones de iniciar estudios profesionales, tecnicos. 
Al entrar en una de las escuelas profesionales el estudiante sa- 
brd especificamente como encaja cada curso en su programa 
general de estudios, que utilidad dentro de su especializacion 
cumple cada asignatura obligatoria y en que forma las asigna- 
turas electivas suplementan sus conocimientos.1

Concretando, pueden senalarse dos objetivos fundamen
tales para el programa de Estudios Generales dentro del mar- 
co general de objetivos que toca a la Universidad realizar: a) 
Desarrollar en el estudiante las ideas, conocimientos y pers
pectives fundamentales que deben constituir el comiin deno- 
minador de cultura del universitario de nuestra epoca; b) ayu- 
darle a elegir con mayor precision y conocimiento de causa el 
campo profesional en el que habra de especializarse.

ORGANIZACION YMETODOS DE LAENSENANZA

A los fines de la administration del nuevo programa se 
creo desde principios de ano una Division de Estudios Genera

1 La Reforma Universitaria, discurso pronunciado el dia 15 de febrero 
de 1943 por el senor Rector de la Universidad, don Jaime Benitez: 
Bdletin de la Universidad de Puerto Rico, Serie XII, N9 3, p. 11.
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les cuyo director coordina los aspectos docentes y administra- 
tivos de estos estudios a la vez que atiende en primera instan- 
cia los problemas de los estudiantes de primer ano.

A los fines de la ensenanza la matricula total de Estudios 
Generales quedo dividida en treinta secciones, compuesta cada 
una de veinte a veinticinco estudiantes. Estos grupos, denomi- 
nados “grupos de discusion”, se reunieron semanalmente por 
espacio de dos boras bajo la direction de un profesor en cada 
uno de los cuatro cursos basicos con el objeto de analizar, clari- 
ficar y discutir las materias explicadas en las conferencias.

Estas ultimas tuvieron lugar en el Teatro de la Universi
dad en dias sucesivos, tres veces por semana en cada curso, de 
una hora diaria de duration.

En las conferencias, las secciones 1 a 18 funcionaron como 
una unidad; igualmente las secciones 19 a 30. Cada conferen- 
ciante por lo tanto explico su materia a grupos que fluctuaron 
entre doscientos y trescientos estudiantes.

Los conferenciantes fueron seleccionados cuidadosamen- 
te de entre los profesores de mayor experiencia y reconocida 
autoridad en su discipline. Conjuntamente con los profesores 
a cargo de los grupos de discusion, formaron ellos la unidad 
docente en cada curso basico. Estos grupos de facultad cele- 
braron reuniones periodicas en el transcurso del ano con el 
objeto de coordinar el desarrollo y contenido de los cursos, pre
parer examenes generales, reviser las asignaciones de lectu
res suplementarias que se dan a los estudiantes a fin de com
plementer las materias explicadas en las conferencias, y, en 
general, discutir problemas academicos de comun interes.

La matricula relativamente pequena de los grupos de dis
cusion habilito al profesor para brindar a cada estudiante toda 
la asistencia individual necesaria en la solution de problemas 
y dificultades personales.1 Ningiin profesor tuvo a su cargo mas 
de cinco grupos lo cual les permitid consagrar tiempo suficien- 
te a la preparation de las labores docentes incluyendo el asis- 

1. Los estudiantes fueron asignados a estos grupos a base de su promedio 
en los estudios de escuela secundaria con dnimo de facilitar la ense- 
fianza mediante la formacidn de clases academicamente homogdneas. 
Esta prdctica, no obstante, no ha dado los resultados apetecidos y se 
recomienda que se descontinue en lo sucesivo.



37

tir a las conferencias. Cierto numero de profesores, ademas, 
actu6 como consejeros, con deberes y funciones adicionales a 
las puramente academicas, peculiares al servicio de orienta
tion que mas adelante se describe.

En los cursos de idioma, la organization docente fue dis- 
tinta en cierto modo a la de los cuatro cursos basicos cultura- 
les. En ese caso los grupos se reunieron durante cuatro boras 
semanales en sesiones de una hora los dos primeros dfas y de 
dos horas el tercero, utilizandose esta doble sesion a modo de 
periodo de laboratorio para la ensenanza correctiva de la com
position escrita. Dos de las secciones del curso basico de ingles 
estuvieron compuestas por estudiantes de habilidad superior 
en ese idioma, seleccionados a base de los resultados de un 
examen de aprovechamiento administrado al iniciarse el cur
so, y recibieron ensenanza especial de contenido mas rico y 
extenso que el de las secciones regulares.

El programa tipico de un estudiante de Estudios Genera
les fue el siguiente:1

1. Por virtud de la distribution del tiempo acaddmico en este programa 
representativo, el estudiante ha dedicado 16 horas semanales a las 
conferencias y la clase de lengua; 8 horas a los periodos de discusidn 
que son, en estricto sentido, periodos de estudio socializado; y ha dis- 
puesto de 20 horas para el estudio independiente y otras actividades 
en dfas lectivos exclusive de la tarde del sabado y las horas noctumas.

Hora Dias Curso

8-9 LMMi Ciencias Bioldgicas Conferencia
1:30-3:30 J Ciencias Bioldgicas Discusidn

9-10 LMMi Ciencias Sociales Conferencia
1:30-3:30 V Ciencias Sociales Discusidn

10-11 LM Ingles, Curso Bdsico
10-12 Mi Ingles, Curso Bdsico

10-11 JVS Ciencias Ffsico-Qufmicas Conferencia
1:30-3:30 L Ciencias Ffsico-Qufmicas Discusidn

11-12 JVS Humanidades Conferencia
1:30-3:30 M Humanidades Discusidn
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A continuacion se resumen los elementos de mayor inte
rns en la didactica de los cursos basicos incluyendo los objeti- 
vos que constituyen la particular encomienda de cada uno y 
breve noticia sobre el contenido y los metodos de ensenanza.

CURSO BASICO DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivos y Metodologia

1. Dar al estudiante una vision comprensiva e inte
gral de los problemas fundamentales de nuestro tiempo 
en lo que toca al ser humano en sociedad;

2. Presentar de manera esquematica los metodos y 
tecnicas con que el hombre ha intentado resolver esos 
problemas, y evaluar criticamente la eficacia de esos 
metodos;

3. Resenar para el estudiante las ideas y conceptos 
basicos sobre la naturaleza del hombre y los valores que 
este ha tenido en estima en significativos momentos his
toricos;

4. Considerar sucintamente los conceptos funda
mentales de las instituciones polftico-sociales, los gran- 
des movimientos revolucionarios, industriales y politi
cos, y hacer labor de sintesis critica de los mismos.

* * *

El curso se inicia con planteamiento de la crisis actual. Se 
explica que es crisis, su naturaleza y amplitud. Despues se con- 
sideran las tecnicas de reforma: la juridica, la religiosa, la edu
cative, la revolucionaria, y se valorize cada una segiin su efica
cia. Entonces se pasa a estudiar la naturaleza del hombre, su 
aspecto bioldgico, su aspecto psicoldgico. Finalmente se consi- 
deran las grandes epocas en que podria dividirse la historia 
segiin el ideario o concepto fundamental que el hombre ha te
nido de su vivir: el racionalismo, el romanticismo, el naciona-
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lismo. Las lecturas suplementan lo que se dice en las conferen- 
cias y las discusiones en clase se amplian.

Naturalmente que en este curso solo se tocan los salien- 
tes, el gran escorzo que da su caracter a un momento histdrico. 
Pero se hace de forma integral para que resulte una vision pa- 
noramica, coherente y clara. Es, mas que nada, un fondo, una 
perspectiva para que el estudiante se de cuenta de la amplitud 
del mundo en que vive y se cargue de problemas. El objeto del 
curso es, pues, inquietar pero sin causar zozobra, sino mas bien 
dando una imagen clara de lo que puede la voluntad y el es- 
fuerzo del hombre al servicio de valores superiores, y cargado 
con los conocimientos que son asequibles.

CURSO BASICO DE HUMANIDADES

Objetivos y Metodologia

1. Ofrecer aquella vision integral del proceso his
tdrico de la culture de Occidente que todo universitario 
debe poseer como haber minimo intelectual;

2. Destacar las modalidades diversas de esa cultu
re, su ritmo dinamico y su esencial unidad;

3. Senalar, sobre todo, las bases principales de esa 
culture: la conception grecolatina del mundo y la vision 
cristiana del hombre y su destino;

4. Analizar la expresion de cada epoca capital estu- 
diando las diversas ideas que el hombre ha tenido de si 
mismo y de su historia;

5. Crear en el estudiante el sentido de la culture 
como tradition, esto es, como trasmision de valores, ac- 
titudes ante la vida, formas de la sensibilidad estetica - 
en suma, como resultante de un largo proceso de amal- 
gama y sedimentacidn;

6. Subrayar el valor de lo humano en el proceso his- 
torico-cultural, del hombre como eje de toda culture.

* * *
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Las fuentes indispensables del conocimiento a que se re- 
curre en este cur so son las siguientes:

1. La Historia: para mostrar al estudiante el de- 
venir de la culture y su formation en el tiempo y el es- 
pacio.

2. El Arte y la Literature: para mostrar al estu
diante la culture en sus formas expresivas.

3. La Filosoffa: para senalar la culture en su mo
menta de sintesis, convertida ya en idea o en teoria, en 
sintesis ideal.

El curso parte de la premise que los estudiantes carecen 
de una solida preparacidn cultural previa. Requiere, pues, len- 
guaje sencillo y clara exposition evitando asf confundir al estu
diante con una aglomeracion enciclopedica de datos, cifras y 
nombres histdricos. La intention es hacer girar el curso en tor- 
no a un punado de ideas esenciales esquivando toda erudition 
o pedanteria academica. El profesor ha de crear la sensation 
de que el curso es una aventura en comun, una pesquisa afano- 
sa en la cual el profesor y alumno ponen, por igual, inquietud, 
estudio, meditation. Es imprescindible estimular el dialogo y 
la libre conversation instructiva; el hablar “como forma suma 
del vivir humano”, como “el uso mas propio que el hombre pue- 
de hacer de su cuerpo”. (Aristoteles)

Las conferencias sirven el propdsito fundamental de pre
sentar la materia, de ordenar los rumbos de la meditation, de 
estructurar el pensamiento del curso haciendolo accesible al 
estudiante; responden al gran temario del curso y se organizan 
en forma de ciclos utilizdndose, cuando sea menester, mapas, 
laminas y demds recursos ilustrativos.

En los grupos de discusion se comenta una serie de lectu
res que contienen las ideas capitales explicadas en las confe
rencias, prefiridndose para ello las fuentes originales del co
nocimiento. El instructor, naturalmente, ordena y orienta la 
discusion procurando en todo momento que el estudiante ex- 
prese sus puntos de vista y descubra por su cuenta las ideas 
esenciales del texto. Se trata asimismo de que los temas en 
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discusion se relacionen con la vida contemporanea y muy espe- 
cialmente con la crisis ideoldgica de nuestra epoca.

El prontuario para uso del estudiante contiene una crono- 
logia minima esencial y un bosquejo sustancial del desarrollo 
del curso asi como la bibliografia de lecturas suplementarias.

CURSO B ASICO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Objetivos y Metodologia

1. Objetivo primario: estimular en el estudiante la 
disposition a pensar y razonar cientificamente;

2. Ofrecer conocimientos y perspectivas basicas que 
faculten al estudiante para adquirir una mejor apretia- 
cion del mundo organico dentro del cual se desenvuelve 
y del cual es a su vez parte integrante;

3. Familiarizarlo con aquellos datos y principios bio- 
logicos indispensables para la adaptation efectiva del 
individuo a las necesidades de la vida moderna;

4. Explicar la naturaleza de los parasitos tropica
les, las enfermedades por ellos causadas, la manera de 
evitar y dominar estas enfermedades, y su significado 
social y economico en la vida de Puerto Rico;

5. Estimular en el estudiante su sentido estetico a 
traves de la observation consciente del mundo organi
co.

* * *

El curso hace hincapie en la importancia de la hipotesis y 
el supuesto cientifico como factores previos a la investigation; 
se insiste en la logica adscrita a la induction y a la deduction, y 
se subraya asimismo la importancia de la experimentation y la 
observation sistematica como factores imprescindibles para el 
adecuado razonamiento cientifico en las ciencias naturales.
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Las conferencias se ilustran profusamente por medio de 
laminas, peliculas habladas y exhibiciones en el Museo de His
toria Natural, facilitando asf al estudiante una mejor compren- 
sion del material presentado en las mismas. A cada estudiante 
se le ha suministrado un prontuario detallado del curso, que 
contiene, ademas de una ordenacion pormenorizada de la ma
teria de estudio, relation minuciosa de las lecturas indispen- 
sables y optionales que debe efectuar, preguntas fundamenta
les sobre cada division principal de la materia y numerosas 
ilustraciones y tablas graficas. Las lecturas indispensables se 
encuentran a disposition del estudiante en la Biblioteca de 
Estudios Generales, y las opcionales en la Biblioteca Central 
de la Universidad. El estudiante es responsable de las prime- 
ras, que debe hacer segun aparecen asignadas en el prontua
rio. Es voluntario de su parte hacer las lecturas opcionales que 
se sugieren con fines de enriquecimiento cultural.

Al comenzar el periodo de discusion se administra a los 
estudiantes una corta prueba objetiva de quince a veinte minu- 
tos de duracidn basada en el material presentado durante la 
semana en las conferencias y asignado en las lecturas indis
pensables. Terminada la prueba el estudiante queda en liber- 
tad para formular todas las preguntas pertinentes que desee, 
hasta quedar aclaradas las dudas que tuviere. Eventualmente, 
y cuando la situation asf lo requiere, los instructores presen
tan experimentos de demostration que contribuyen a una me
jor comprension del material discutido.

En el curso, que como todos los demas cursos basicos, es 
de un ano de duration se administran tres examenes finales, 
dos de ellos exdmenes parciales y el tercero un examen forma
les comprensivo que incluye todo lo fundamental de la mate
ria. Los examenes son principalmente del tipo objetivo y se 
redactan en tai forma que evaluen a cabalidad el dominio de la 
materia y la habilidad del estudiante para razonar cientifica- 
mente.
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CURSO B ASICO DE CIENCIAS FISICO-QUIMIC  AS

Objetivos y Metodologia

1. Objetivo primario: estimular en el estudiante la 
capacidad para pensar y razonar cientfficamente;

2. Ofrecer al estudiante los conocimientos bdsicos 
en las ciencias fisicas, principalmente la Astronomfa, la 
Fisica, la Qunnica, la Geologia y la Meteorologia -de 
una manera integral y enfatizando su mutua dependen- 
cia;

3. Establecer la importancia de las Matematicas 
como instrument© indispensable de investigation cien- 
tffica;

4. Hacer reconocer el significado y mdtodo de la 
experimentacion y observation como principio y fin de 
toda teoria cientlfica;

5. Explicar los fenomenos de la naturaleza a la luz 
de los mds recientes conocimientos cientfficos;

6. Establecer en la mente del estudiante la relation 
existente entre el Hombre y el Universo.

* * *

La metodologia que se sigue en este curso es similar a la 
del curso de Ciencias Biologicas y por tai motivo se omite de 
este informe.

CURSO BASICO DE ESPANOL

Objetivos y Metodologia

1. Objetivo primario: Desarrollar en el estudiante 
el sentido del conocimiento y dominio de la lengua para 
habilitarlo a hablar, escribir y leer con eficatia.
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2. En la lengua oral, lograr el acuerdo entre el pro- 
pdsito del hablante y su expresidn; estimular la clari- 
dad, sencillez y precision en el habla, ajustandose a las 
circunstancias del medio; y alcanzar en lo posible co- 
rreccidn prosodica.

3. En la lengua escrita, lograr en la expresidn escri- 
ta el acuerdo entre intention y palabra; estimular la cla- 
ridad, concision y armonia; y alcanzar en lo posible la 
correction gramatical.

4. En la lectura, estimular el deseo de leer; desper
tar en el estudiante la conciencia de que la manera de 
leer responde a los propositos que se persiguen; lograr 
la comprensidn, interpretation y asimilacion de lo lei- 
do; y desarrollar el juicio valorativo ante lo que se lee.

* * *

Consta el curso de una serie de lecturas de trozos litera- 
rios selectos, de una serie de ejercicios de Indole diversa y de 
una serie de temas gramaticales adecuados que representan el 
minimo de conocimientos que el estudiante debe poseer para 
lograr expresidn correcta y conciencia de la lengua. El profe
sor ha de cerciorarse a travds del curso de que los alumnos 
dominan esas materias en el uso diario y en el literario del 
lenguaje. Asf, los temas gramaticales no se exponen en formas 
de conferencias en ningiin caso. Cada lection parte del ejerci- 
cio de lectura que comprende explication del contenido de ideas, 
analisis de la forma, juicio de los valores de la selection y ex
plication de un tema gramatical motivado por el texto mismo.

A medida que avanza el curso los ejercicios se amplfan y 
complican para cubrir toda la materia estudiada, de modo que 
los conocimientos se fijen adecuadamente.

El vocabulario recibe enfasis particular en toda lection ya 
que es el unico medio de lograr su enriquecimiento y dominio.

Se estimula el uso del diccionario aunque haciendo com
prender las limitaciones inherentes al mismo. Todo ejercicio 
oral se visualize al mismo tiempo como un ejercicio de correc- 
cidn, de pronunciation y entonatidn. Todo ejercicio escrito, como 
uno de correction de fondo y forma. El esmero en la presenta- 



45

ci6n de los trabajos escritos es condition requerida para desa- 
rrollar la actitud de que se vea en ello una senal de estimation 
al que se escribe y una muestra de la propia estimation.

Toda obra literaria utilizada en el curso responde a los 
mas elevados canones de belleza. De igual modo, las obras cien- 
tfficas responden al criterio de verdad. En el estudio de expre- 
si6n y en la interpretacidn de lectura se esclarecen todas las 
dificultades de indole gramatical. Las lecturas especiales que 
se asignan se comprueban de alguna manera evitando asf in- 
terpretaciones errdneas.

Los ejercicios de traduction tienen como propdsito la com- 
paracion del espanol con el ingles y sirven para dar conciencia 
de las interferencias del ingles en el espanol de Puerto Rico y 
tratar de eliminarlas.

Los ejercicios de memorization conllevan el dominio de la 
entonacion y de la pronunciation y la adquisicion de bellos ejem- 
plos ilustrativos de los valores del lenguaje artfstico tanto en 
prosa como en verso.

A travds del curso el maestro procura que el estudiante 
llegue a distinguir entre el lenguaje de la verdad y la belleza y 
el de la propaganda. Un sentido de la responsabilidad moral y 
social se trata gradualmente de desarrollar a medida que el 
estudiante progresa en el curso.

CURSO BASICO DE INGLES

Objetivos y Metodologia

1. Proveer entrenamiento progresivo en la lectura 
que habilite al estudiante para atender con eficacia las 
exigencies en la lectura en sus demas cursos universita- 
rios.

2, Corregir los habitos defectuosos en la composi- 
cidn oral y escrita clarificando los principios fundamen
tales de la estructura de la oration y aplicando estos 
principios en ejercicios adecuados de composition. Ha- 
bida cuenta de que el elemento vital en la oration ingle- 
sa es el verbo, se pone enfasis especial en el estudio in-
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tensivo de las formas y usos verbales.
3. Proveer entrenamiento en la expresidn ordena- 

da, Idgica y precisa de las ideas.
4. Estimular la lectura de obras literarias con fines 

de informacidn, recreacidn y enriquecimiento cultural.

* * *

Todo el trabajo del curso esta basado en el principio fun
damental de que las destrezas lingiiisticas solo se adquieren a 
traves de la practice continuada. El conocimiento de la teoria 
del lenguaje es solo un paso hacia la adquisicion del mismo. 
Mds necesario aun es el ejercicio constante en las formas co- 
rrectas de expresidn.

Los estudiantes tienen que leer en este curso un mi- 
nimo de mil p&ginas de lectura suplementaria cada se*  
mestre.*  En algunos casos esto implica la lectura de un solo 
libro; en otros, la de cuatro libros por lo menos. En general, 
cada estudiante lee un promedio de tres libros seleccionados 
de una lista sugestiva de obras de lectura complementaria. Los 
profesores ademas suplementan dicha lista con recomendacio- 
nes adicionales y estdn a disposition de los estudiantes para 
consultas sobre estas lecturas.

Oportunamente durante el ano los estudiantes informan 
por escrito los libros que hayan leido incluyendo en dicho in
forme los siguientes pormenores:

a. Tftulo del libro.
b. Nombre del autor o autores.
c. Explication sucinta sobre el tema de la obra.
d. Bosquejo o resumen del conenido.
e. Breve discusion de las ideas y caracteres princi

pals en el caso de la literature imaginative; dis- 
cusidn breve de las ideas centrales en el caso de 
la literature de ideas.

f. Juicio crftico de la obra.

* Enfasis del Editor.
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RECURSOS DIDACTICOS

Para contrapesar las limitaciones pedagogicas del metodo 
de conferencias -especialmente en casos como este en que se 
trata de un publico estudiantil poco avezado a anotar con pre
cision el contenido de las conferencias a medida que 6stas se 
desarrollan- se utilizaron dentro del mismo plan los siguien- 
tes recursos didacticos. Se senalan en cada caso las disciplinas 
en que dichos recursos se usaron con mayor frecuencia.

Ciencias Sociales: S Cs. Fisico-Quimicas: F Espanol: E 
Humanidades: H Cs. Bioldgicas: B Ingles: I
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EXAMENES

Los examenes administrados en la Division de Estudios 
Generales fiieron de tres tipos: (a) pruebas preparadas por 
los profesores individualmente para determiner el aprovecha- 
miento y las deficiencies especificas de los estudiantes en sus 
grupos; (b) examenes parciales preparados en colabor acion 
por cada grupo de facultad para juzgar los aprendizajes logra- 
dos en el estudio de las diversas unidades y divisiones princi- 
pales de cada curso; y, (c) examenes comprensivos adminis
trados a final de ano abarcando los conceptos fundamentales 
de cada materia y, como los anteriores, preparados en colabo- 
r acion.

Los juicios asi obtenidos constituyeron la medida princi
pal de los resultados alcanzados en la ensenanza.

Con respecto a la calificacion del trabajo para fines de re
cord se ha seguido el mismo procedimiento que se utiliza en 
los demas cursos universitarios, es decir, la valoracion ha sido 
hecha en terminos convencionales de “excelente” (A), “satisfac- 
torio” (B), “promedio” (C), “deficiente” (D), y “suspense” (F).’ 
En adicion a esta calificacidn final cada estudiante recibio pe- 
riodicamente durante el ano informes parciales de su progreso 
en formularios preparados ad hoc. Tambien se requirio de los 
profesores en casos especiales o a solicitud de los padres o en- 
cargados de los estudiantes, informes de trabajo academico de 
tipo narrative y en los que se solicitaba la reaction personal 
del profesor sobre las actitudes y habitos de estudio del estu
diante ademas de los resultados de examenes y pruebas infor
males. Estos informes han sido de inestimable valor en el tra
bajo de orientation que mas adelante se describe.

* Por la naturaleza de esta publicacidn nos hemos visto forzados a omitir 
las referencias a los Apgndices en donde se describen y detallan, prin- 
cipalmente, diferentes tablas y formularios del historial academico de 
nuestra facultad.
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SERVICIO DE ORIENTACION

La initiation del graduado de escuela secundaria en los 
estudios universitarios es generalmente un proceso laborioso 
y problematic© que culmina ocasionalmente en serios desajus- 
tes psicoldgicos para el nedfito. De ahi que al implantarse este 
nuevo plan de estudios se tuviesen muy en cuenta los proble- 
mas estudiantiles en ese dificil terreno de la orientation aca- 
demica, vocational y personal.

Estos problemas pueden dividirse convencionalmente en 
seis grandes dreas: academicos, economicos, vocacionales, de 
la salud, del hogar, y problemas de naturaleza personal y emo
tional.

Los problemas academicos se manifiestan frecuentemen- 
te como una serie de discrepancies observables en el estudian
te, por ejemplo, discrepancia entre la labor que realize y sus 
habilidades, entre sus ambiciones y sus habilidades, entre los 
intereses que cree poseer y en los que en verdad posee, entre 
intereses y habilidades... Se hallan ademas en esta area pro
blemas tales como el de los malos habitos de estudio, descono- 
cimiento del valor o utilidad de ciertas materias, ausencia de 
motivaciones autenticas, deficiencies espetificas relacionadas 
con la lectura u otras habilidades instrumentales, desorienta- 
cidn provocada por la ignorancia de las reglas institucionales, 
etc.

Los problemas vocacionales presentan anomalies simila- 
res a las anteriores y se manifiestan en terminos de incerti- 
dumbre en cuanto a la selection de una especialidad o profe- 
sion determinada y de falsas nociones sobre la vida ocupacio- 
nal.

Los problemas economicos se revelan a traves de las con- 
ditiones materiales en que vive y trabaja el estudiante, las li- 
mitaciones e inconvenientes en el desarrollo de sus planes edu- 
cativos, preocupacidn mental ante la situation propia o del 
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hogar, abandono de los estudios por tener que dedicar parte 
del tiempo al trabajo remunerado, etc.

En los de naturaleza personal y emocional merecen espe
cial mention aquellos rasgos de la personalidad que obstaculi- 
zan el desarrollo de ajustes vocacionales y educativos eficaces 
o que impiden la adaptation provechosa del estudiante al me
dio universitario, los conflictos sexuales y los trastornos afec- 
tivos que se traducen en complejos, aversiones, frustraciones 
de diversa indole.

Los problemas del hogar surgen de conflictos internos en 
el seno familiar motivados por desajustes emocionales entre 
los miembros, separation o divorcio de los padres, pobreza, 
enfermedad, etc.

Finalmente los problemas de salud constituyen un aspec- 
to fundamental en la vida del estudiante particularmente en lo 
que respecta a la nutrition y regimen alimenticio, higiene cor
poral y mental, defectos fisicos permanentes y padecimientos 
crdnicos.

♦ ♦ ♦

El estudiante de Estudios Generales ha tenido a su dispo
sition, (rente a estos problemas, los servicios de un organismo 
creado expresamente para coordinar y atender todo lo relative 
al estudiante en funtion de conviventia institutional; y los del 
cuerpo de consejeros de la Division.

Este cuerpo de consejeros estuvo compuesto de veintiun 
miembros de la facultad. Cada uno de ellos tuvo a su cargo un 
grupo no mayor de treinta estudiantes de suerte que resultase 
factible establecer contactos numerosos con todos los aconse- 
jados durante el ano.

La tecnica de orientation mds usual ha sido la entrevista 
personal de los aconsejados. Para ello el consejero prepare un 
historial de los antecedentes personales y escolares del estu
diante y conservd expedientes de todas las entrevistas. Los 
problemas cuya solution no pudo agentiar el consejero por si 
solo, por ejemplo, problemas surgidos fuera del ambito univer
sitario o que requiriesen tecnicas o servicios espetializados (sa
lud, education fisica, ayuda econdmica, hospedaje, reclutamien- 
to militar), fueron referidos a la Junta antes mentionada para 
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su estudio por la Secretaria Ejecutiva y el cuerpo de trabajado- 
res sociales de ese organismo.

Los consejeros se mantuvieron informados por la direc
tion de Estudios Generales del progreso academico de los es
tudiantes, de los cambios en sus programas, casos de discipli
ne o mala asistencia, comunicaciones al hogar y otros tramites 
de importancia en la labor de orientation.

Aun cuando este servicio, ciertamente, esta en sus comien- 
zos -con todas las limitaciones iniciales de toda empresa de 
compleja envergadura-, hay razon para confiar en sus rendi- 
mientos progresivos, comprobado esto ya por la reaction favo
rable del estudiantado y los informes sometidos por los conse
jeros a final de ano. A continuation transcribimos varios pasa- 
jes representatives de dichos informes.

“La reforma no hubiese sido autenticamente reforma si 
no hubiese intentado algo por la via de la orientacidn. Este plan 
asignando un grupo de estudiantes a una serie de consejeros 
representa uno de los mds interesantes esfuerzos por hacer que 
la reforma llegue, a travds del contacto personal, hasta el estu
diantado.”

“He celebrado cinco conferencias con mis muchachos. 
Aquellos estudiantes que tuvieron algun problema o necesidad 
especial recibieron cuidado particular. Los que tuvieron expe- 
riencias normales generalmente se entrevistaron conmigo du
rante esas cinco ocasiones... De estas conferencias minimas, la 
primera fud para explicarles el plan de orientacidn. La segunda 
fud para llenar los formularios facilitados por la oficina de Estu
dios Generales. Esta ocasidn nos deparo una magnffica oportu- 
nidad para entablar relaciones estrechas y personales con nues- 
tros aconsejados. La tercera versd sobre el ambiente universita- 
rio, tdcnica de estudios, amistades, lecturas, diversiones y voca- 
cidn. La cuarta fud principalmente para analizar las calificacio- 
nes obtenidas durante el primer semestre: logros, fracasos, in- 
ventario de habitos y actitudes que los explicasen. La quinta fud 
sobre problemas mds intimos y personales.”

“Una estudiante de inteligencia que rebasa escasamen- 
te el promedio, gracias a su perseverancia ingresa a la Universi- 
dad y es asignada a un grupo clasificado como superior. Su tra
bajo durante los primeros meses sdlo recibe clasificacidn medio- 
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ere. Esto la descorazona e influye decisivamente en sus actitu- 
des. Trata de compensar su desaliento alidndose a unas amista- 
des frivolas. Al llegar a la Universidad era una chica seria, estu- 
diosa, responsable. A mediados del semestre habfa caido de lle- 
no en un ambiente de superficialidad y tonterfa. Falta a menudo 
a clase. Su trabajo es inferior. He hablado varies veces con ella. 
Ha comprendido su problema pero dudo que el caso est6 resuel- 
to en definitive.”

“Caso de defecto fisico en el ofdo y una piema. Ha sido 
muy enfermiza. Empezd con un sentimiento de inferioridad. 
Conseguf que la cambiasen de sitio para que pudiese ofr mejor 
las conferencias. Me ha visitado varies veces en mi casa. Tiene 
intereses religiosos. Los hemos utilizado para ayudarla. Ha me- 
jorado bastante en su actitud y en su trabajo.”

“Este es el caso de un joven que ha estado por varios 
anos trabajando, fuera de todo estudio sistemdtico. Ingresd con 
ambicidn y temor. Trabaja como prensista. Tiene que dedicarle 
mucho tiempo al trabajo pues 61 es el sostdn de la familia. Tuve 
que ayudarle en tdcnica de estudios y distribucidn del tiempo. 
Tiene apetito voraz por las lecturas suplementarias. Ayudarlo a 
seleccionar poco y bueno en ese campo ha sido uno de mis obje- 
tivos. Su trabajo ha mejorado enormemente.”

“Este plan, a pesar de los defectos, incurridos por nues- 
tra falta de experiencia, no s61o debe continuarse sino que debe 
extenderse a toda la Universidad.”

“La joven J.A. vino a la Universidad con beca de la Le
gislature. Ingresd en los cursos bdsicos con intenciones de se- 
guir el curso de Ciencias Domdsticas. Esto requeria que la estu
diante sostuviera un promedio de “B” por espacio de cuatro anos 
ya que ella dependia totalmente de la beca para sus gastos. J. 
vino de Vieques donde cursd sus estudios de escuela superior 
con un promedio de 2.25. En el examen de habilidad de la Uni
versidad su nota fud “C+”. Vino a vivir en casa de unos parientes 
en donde apenas podia estudiar. Es una persona timida. Su ma- 
dre le resuelve la mayor parte de sus problemas. Asf lo pude 
comprobar con un incidente que tuvo con el dinero de su men- 
sualidad. Un dia estuvo a verme, enormemente preocupada por 
sus estudios y atemorizada de perder la beca. Ella es la mayor 
en su casa y necesita trabajar en el futuro para ayudar a sus 
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hermanos. Investigue cudles eran sus notas. El promedio no 
alcanzaba a “B”. Me puse a la voz con la Secretaria de la Junta 
de Servicios y convinimos que la mejor orientacidn para J. era 
que cambiase el curso a Normal. Razones: Situacidn economica 
de la familia. Para la dignidad de ella y su familia, J. debfa ayu- 
dar lo mds pronto a su rnarnd. y sus hermanos. El curso Normal 
especial no era impedimento para que pudiese en el future con- 
tinuar estudios y obtener un B.A. Ademas, J. no es brillante. 
Sus notas de escuela superior se explican por lo perseverante y 
asidua que es en sus estudios, pero dificilmente en la Universi- 
dad podria sostener un promedio de “B”. Analizado el caso con la 
nina ella acepto mi sugestidn. Ingresd a Normal en enero. J. se 
graduard en diciembre.”

“E.R. habia perdido a su mamd quien representaba para 
ella no sdlo lo que el concepto de madre implica sino su mejor 
amiga. Se quedo completamente sola y sin saber a qud recurrir 
para compensar su vacfo espiritual. Vino donde mi. Despues de 
una extensa conversacidn, ahondando en los gustos de E., ella 
accedid entrar al grupo de aficionados al teatro. Hable con el Sr. 
Lavandero. Le expliqud la crisis por la cual estaba atravesando 
la senorita aludida y lo que representaba una ayuda en ese sen- 
tido. El Sr. Lavandero muy gustosamente aceptd acoger a la 
nina en el grupo. Le dio participacidn en la obra que en breve 
iban a representar. Esta acogida y el hecho de haber encontrado 
un grupo al que pertenecer le han devuelto la seguridad y ha 
mejorado notablemente su interds general por el trabajo uni- 
versitario.”

“Creo que a pesar de los inconvenientes y dificultades 
que he enumerado, este servicio ha sido de utilidad a un gran 
numero de estudiantes, pues ha ayudado a hacerles sentir mds 
ajustados y felices dentro del ambiente universitario.”

“A.M. necesitaba ayuda econdmica. Investigud la opinion 
de sus profesores sobre su trabajo y en todos los casos fud favo
rable. Se le consiguid almuerzo gratis en la Cafeteria inmediata- 
mente y una beca en el 2- semestre. A. recibe en la actualidad 
tratamiento mddico por recomendacidn de la Junta de Servicios 
al Estudiante.”

“El problema de esta j oven era de dificultad en la clase 
de Inglds y temor de ser suspendida en dicha asignatura. Conse- 
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guf que se la asignase a una clase de ayuda en el segundo semes- 
tre en dicha asignatura.”

“J.M.M. empezd a acumular un numero exagerado de 
ausencias a clase. Fud atendido el caso en cooperacidn con la 
oficina de Estudios Generales.”

“H.P. habfa desarrollado una antipatfa exagerada por las 
matemdticas. En mis charlas con dl pude descubrir que todo se 
debid a una reaccidn negative provocada por el estudiante por 
una maestra mientras el muchacho cursaba su primer ano de 
escuela superior. Aconsejd a H. en varies ocasiones y segun me 
ha informado ha cambiado su actitud hacia dicha asignatura.”

“W.F. es un estudiante hondamente preocupado por la 
culture. Estaba desorientado, no sabfa qud hacer y se encontra- 
ba ademds en la situation de tener que estudiar una carrera que 
le habilitase para ganarse la vida cuanto antes. Por fin opto por 
estudiar Administracidn Comercial, pero no como fin sino como 
medio. Le suministre una larga bibliografia que incluye los li
bros mds destacados culturalmente hablando para que puede 
iniciarse en su lectura y ademds le he regalado uno que otro. 
Este joven tiene una salud bastante pobre y consegui que fuese 
a ver al medico de la Universidad.”

“Extraordinaria capacidad para el estudio. Aficion al Tea- 
tro. Condiciones de lider. Estudiard Cientias.”

“Dificultades econdmicas de cardcter grave. Descuido en 
los estudios y frecuentes ausencias de clase. Vocation por traba
jo comercial. Enfermedad de la madre ha contribuido a la pobre 
tarea acaddmica.”

“Inteligente e irregular estudiante. Muy frecuentes au
sencias y casi abandono de la clase. Notas bajas por desidia. 
Necesita vigilancia y estfmulo constante. Quiere ser medico.”

“Muy buena estudiante y mds por su buenas y honradas 
cualidades de no esconder su ignorancia. Deseo de saber y mejo- 
rar sin vocacidn decidida. Acaso Trabajo Social. Recomiendo se 
siga de cerca el prdximo ano y se le ayude en problemas de 
orientacidn.”

“Mediocre estudiante. Comercio y baloncesto, sus inte-
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reses.”
“El problema que mds se repitid fud de indole academi- 

ca. Consistia en primer lugar en que deseaban cambiar sus futu
res especialidades a tono con la orientacidn recibida de los cur- 
sos bdsicos. Hubo que referir dos casos a la Junta de Sevicios al 
Estudiante para que dsta a su vez tramitara consultas mddicas. 
Los mds solicitaron consejo e informacidn sobre la evaluacidn 
de las asignaturas, exdmenes, posibles traslados a universida- 
des americanas y sobre el funcionamiento de los cursos bdsi- 
cos.”

“GGP, NLM y EAB son estudiantes excepcionalmente 
buenos y creo que la Universidad debe observer cuidadosamen- 
te sus actividades en el futuro.”

“F.O. presenta un caso muy interesante que puede arro- 
jar luz sobre una de las actividades que creo debe comprender la 
Junta de Servicios. O. fud el primer honor en la escuela supe
rior de C. habiendo obtenido otros premios tambidn. Abatido por 
muy graves problemas, econdmicos y de relaciones familiares, 
no realiz6 durante el primer semestre un trabajo a la altura de 
su capacidad. Su situacidn econdmica no sdlo afectd su trabajo 
acaddmico sino que ha creado en el un complejo de inferioridad 
que se manifiesta en timidez excesiva, temor a hacer amistades, 
continua tristeza, etc. En resumen, O. se siente injustamente 
castigado por la pobreza y ha optado por encerrarse dentro de si 
mismo, sin participar en la vida estudiantil que dl considera esta 
fuera de su alcance... He logrado relacionarlo con otros buenos 
estudiantes y ha sido admitido en la fratemidad XYZ. La direc- 
tora de la Biblioteca de Estudios Generales le ha prometido un 
trabajo para el prdximo ano... Todo esto ha operado en dl un 
cambio claramente visible. En el segundo semestre O. ha subido 
casi todas sus notas a A y, sin duda, su complejo va desapare- 
ciendo gradualmente... Deseo insistir en la conveniencia de que 
la Junta organice actividades tendientes a relacionar entre si a 
los mejores estudiantes de la U.P.R.”

“He podido deducir que aproximadamente un 10% de los 
estudiantes entrevistados por mi carecen de ambiente favorable 
en sus hogares.”

“Tuve dos casos en los cuales considero que fracasd: el 
estudiante Num. 24 de mi lista me dio una sola oportunidad 
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para entrevistarlo y en esta no pude asegurarme su confianza, 
estudiante que no es torpe y quien creo hubiera podido hacer 
mejor trabajo. Luego, el estudiante Num. 30 quien nunca creyo 
necesitar de mi ni de nadie a juzgar por su manera de proceder 
en su primer y unica entrevista.”

“En algunos casos, como el de VMS, la entrevista me 
hizo cambiar por complete la impresion que de 61 tenia debido a 
su actitud en clase, dandome cuenta entonces de las buenas cua- 
lidades latentes en el muchacho y la incomprensidn que padecia 
de parte de algunos companeros...”

“El estudiante M.V. requirid mis mejores recursos para 
consolarlo en una entrevista sentimentalfsima que sostuvo con- 
migo, en la cual me hizo participe de sus problemas familiares y 
economicos, complicado todo ello con su padecimiento de los 
nervios. En este caso me paretid que no habfa nada que trami- 
tar oficialmente puesto que ya 61 tenia trabajo en la Universidad 
con lo cual se ayuda, y su desventura mas bien era resultado del 
padecimiento nervioso.”

“El principal trabajo realizado por mi ha sido en el senti- 
do de orientar a los estudiantes en cuanto a sus estudios. Algu
nos no sabian lo que querian o lo que les gustaba y desconocian 
en absolute lo que significaba especializarse en tai o cual campo. 
Como resultado de esto en algunos casos logr6 rescatar magnifi- 
co material para el colegio de Ciencias Naturales, espetialmen- 
te fisica y matemdticas -estudiantes que habian cogido miedo a 
dichas asignaturas, pero que al recibir orientacidn adecuada de- 
cidieron seguir esas lineas.”

“La naturaleza de mi trabajo ha sido mayormente de 
orientacidn en problemas de habitos de estudio, de adaptation al 
nuevo ambiente, de vocacidn. Les expliqud cdmo tomar notas, 
cdmo estudiar y les esbocd la distribution de sus horas de estu
dio. Muchos de estos jdvenes demostraron progreso en el segun- 
do semestre.”

“La aconsejada MRS ha mejorado ultimamente tanto en 
su actitud y trabajo que a pesar de que su promedio general es 
de “D”, yo recomendaria que se le permitiera permanecer en la 
Universidad.”

“La Srta. ERM solititd y consiguio entrada al Club Dra- 
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mdtico y al Club Catdlico. Frecuentemente he tenido con ella 
entrevistas de indole personal que es posible la hayan orientado 
en sus relaciones con maestros y familiares. La Srta. R. posee 
cierta habilidad literaria que debe cultivarse.”

“Necesidad de orientacidn vocacional: este ha sido sin 
duda el problema mds corriente en mi grupo. Veintiun estudian
tes declararon por escrito tener necesidad de orientacidn y algu- 
nos de los que no lo declararon vinieron a pedir alguna informa
tion sobre estudios posteriores.’*

“Actitudes negatives ante la vida o en relacidn con la 
experiencia universitaria. De este tipo se destacaron ocho ca- 
sos, cuatro de los cuales habfan cambiado notablemente al ter- 
minar el curso. De los otros, dos dejaron la Universidad en el 
primer semestre, y en los otros dos no se advirtid cambio impor- 
tante alguno.”

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS GENERALES

Los requisites fijados en cada curso basico en cuanto a es
tudio de un numero determinado de obras de texto y lectura 
suplementaria, hizo aconsejable el establecimiento de una bi
blioteca para uso exclusive del estudiantado de Estudios Ge
nerales. A ese efecto, la nueva biblioteca quedo instalada poco 
despuds de comenzar el ano en el antiguo salon de actos de la 
Universidad en el edificio Baldorioty.

El local fud equipado convenientemente con anaqueles, 
mesas de estudio, archives y otras facilidades corrientes en un 
servicio de esta indole, inclusive un sistema de iluminacidn de 
primer orden.

La direccidn inmediata de la biblioteca la ha ejercido una 
bibliotecaria auxiliar del personal de la Biblioteca General 
universitaria, con ayuda de una asistente y de varios estudian
tes de anos avanzados.

La implantation de este servicio no ha estado exenta de 
contratiempos, ocasionados principalmente por las dificulta
des existentes para la compra y transportation de materiales 
bibliograficos por las vias marftimas usuales. Hay una existen- 
cia, sin embargo, 1,776 volumenes y es de esperar que en el 
futuro cercano puedan remediarse sustancialmente los incon- 
venientes provocados por la situation belica.
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Dentro del programa de Estudios Generales la biblioteca 
ejerce una funcidn de capital importancia. Es su principal obje- 
tivo brindar al estudiante todas las facilidades de estudio, pro- 
porcionandole libros de texto y referenda y un local conforta- 
ble y acogedor que lo haga sentirse feliz en sus labores acade- 
micas.

Como objetivos particulars pueden senalarse los siguien- 
tes: desarrollar en el estudiante habitos de estudio eficaces 
mediante la supervision y orientacidn personal; entrenarlo en 
el manejo de los instrumentos y tOcnicas bibliograficas cuya 
adquisicion propende al desarrollo de actitudes, intereses y 
apreciaciones de alto rango intelectual y estetico.

En el salon de lectura los libros estan colocados en ana- 
queles abiertos a los cuales tienen libre acceso los estudiantes. 
Con esto se establece un regimen de libertad en el uso de los 
libros que faculta al estudiante para examinar y seleccionar a 
su mejor conveniencia el libro que desee, cuando lo desee; en 
otras palabras, se le pone en contacto directo con el material 
bibliogrdfico fomentdndose as! mayor inquietud intelectual, 
mayor responsabilidad y sentido de estimation y respeto hacia 
el libro.

Los estudiantes, ademas, quedan en libertad para formu- 
lar preguntas a la bibliotecaria sobre cualquier aspecto infor
mative o interpretative relacionado con sus asignaturas, sobre 
el uso de libros de referenda o la biblioteca en general. El per
sonal directivo de esta dependencia se mantiene activo en sus 
relaciones con la facultad, asiste a conferencias, tiene en su 
poder copias de los prontuarios y otros materiales didacticos y 
estd atento a toda innovatidn que pueda ser de utilidad para la 
mejor articulacidn del programa academico y el servicio de bi
blioteca.

El promedio de asistencia a la biblioteca ha sido muy sa
tisfactory) a pesar de los inconvenientes mencionados, fluctuan- 
do entre 200 y 225 visitas diarias -un total de 12,644 el primer 
semestre y 19,020 el segundo. No cabe duda que dicho prome
dio crecera de punto en anos venideros cuando se acreciente la 
coleccidn bibliogrdfica.

Con el objeto de constatar el uso de la biblioteca por los 
estudiantes se llevd record individual de asistencia que fue 
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suministrado periddicamente a los consejeros con el objeto de 
que entrevistasen a aquellos de sus aconsejados que no estu- 
viesen visitando la biblioteca regularmente.

Finalmente, debe hacerse constar que la discipline, la co
operation y el respeto observados por los estudiantes en la bi
blioteca de Estudios Generales merecen especial reconocimien- 
to.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Uno de los salones mayores del edificio de Biologfa fue 
habilitado como Museo de Historia Natural con el objeto de 
exhibir materiales cientificos y ofrecer demostraciones que 
ayudasen al estudiante a comprender mejor las materias expli- 
cadas en las conferencias y los libros de lectura suplementaria. 
El museo ha funcionado bajo la direction de un miembro de la 
facultad de Ciencias Biologicas quien ha consagrado todo su 
tiempo a esta actividad docente.

Las demostraciones comenzaron el 31 de agosto de 1943 y 
han consistido de exhibiciones de material microscopico en 
laminillas, especfmenes vivos y preservados, esqueletos, mo- 
delos de yeso, etc. Las exhibiciones se han cambiado semanal- 
mente siguiendo el desarrollo del curso de Ciencias Biologi- 
cas. La profesora encargada del museo, mediante conferencias 
individuates o a pequenos grupos de estudiantes, ha atendido 
los problemas y preguntas de estos durante sus visitas al local.

Naturalmente, las posibilidades de expansion y enriqueci- 
miento del museo son innumerables. La labor realizada este 
ano es tan solo un modesto comienzo, indicative no obstante de 
la necesidad de proveer recursos didacticos que suplementen 
los aprendizajes teoricos, abstractos, logrados por el estudian
te en su recorrido del vasto campo cientifico.

ELESTUDIANTADO

Como se indica anteriormente, la matrfcula de Estudios 
Generales alcanzo un total de 752 estudiantes al comenzar el 
ano academico. Las edades cronologicas en el grupo fluctuaron 
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en el momento de ingreso entre los 15 y los 38 anos. En termi- 
nos de progreso escolar y tomando las edades de 6-7 anos como 
el nivel normal para el comienzo de la escolaridad, un 16% del 
grupo (121 estudiantes) aparece como retardado al iniciarse en 
los estudios superiores por ser mayor de 19 anos; un 40% (300) 
cae dentro de las edades 18-19 anos correspondientes normal- 
mente al primer ano universitario; y un 44% (331) aparece como 
acelerado en dicho progreso -menores de 18 anos.

Las causas y consecuencias de la aceleracion y retarda- 
ci6n escolares forman un sindrome muy complejo y en lo que se 
refiere al grupo de referencia carecemos de datos suficientes 
para intentar siquiera un analisis somero de la situation. La 
retardation, por ejemplo, puede ser causada por ingreso tar- 
dio a la escuela, fracaso escolar, enfermedad u otros factores 
que obliguen el retiro del estudiante de las aulas por tiempo 
considerable; la aceleracion, por ingreso premature a la escue
la o el hecho de haberse completado la escolaridad en menos 
anos que los corrientemente senalados para ello. Las conse
cuencias de una u otra de estas dos condiciones puede ser de 
importancia en sus implicationes educativas: en el nivel uni
versitario, por ejemplo, se ha hallado1 que aquellos que ingre- 
san antes de los 18 anos tienden a permanecer mas tiempo es- 
tudiando que los de mas edad, quienes tienden a dejar los estu
dios sin haberse graduado. De otra parte, habria que determi- 
nar hasta qu6 punto la inmadurez de universitarios menores 
de 18 anos es un impedimento en las adaptaciones que exigen 
el trabajo academico y la conviventia universitaria en general.

La mortalidad o numero de bajas ocurridas durante el ano 
alcanzo la cifra de 187 -25% de la matricula original. Ochenta y 
seis de los casos (46%), no obstante, se retiraron de Estudios 
Generales para ingresar a otros cursos en la Universidad de 
Puerto Rico u otras instituciones de la isla o el exterior y por 
tanto no interrumpieron su eduacion universitaria. De los res- 
tantes, el porcentaje mayor de bajas cuya causa pudo determi- 
narse ocurrid debido a trastomos de salud o ingreso en las fuer- 
zas armadas.

1. Pittenger, B.F. National Society for the Study of Education, 16th 
Yearbook, part 2.
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El porcentaje de bajas fu6 mayor en las secciones integra- 
das por estudiantes de promedio bajo en sus estudios anterio- 
res, fluctuando entre un 18% en las mejores ocasiones (1-5) y 
un 32% en las inferiores (26-30).

El numero de suspensos -estudiantes que al termino del 
ano obtuvieron indices por debajo de la norma de 0.50 que fija 
el reglamento para poder continuar estudios en la Universi
dad despuds del primer ano- tambien guardd relation con los 
antecedentes escolares de los grupos, fluctuando entre 0% en 
las secciones 1-5 y 28% en las secciones 26-30.

El total de suspensos fud de 90 -12% de la matricula origi
nal, mas por acuerdo del Rector y la Junta Univer sitaria y a 
base de un estudio de las caracteristicas individuates de cada 
uno de estos casos, a quince de ellos se les ha brindado la opor- 
tunidad de reingresar a la institution con status probatorio y 
dentro de ciertas condiciones.

Un total de 475 estudiantes -63% de la matricula original- 
aprobo los cursos basicos con indices academicos no menores 
de 0.50. De estos, el 6% obtuvo indices de 2.50 en adelante: el 
12%, indices entre 2.00 y 2.49; el 16%, entre 1.50 y 1.99; el 29%, 
entre 1.00 y 1.49; el 21%, entre 0.50 y 0.99; y el 16%, entre 0.00 y 
0.49.

El punto medio de los indices de todas las secciones ocu- 
rrio en el intervalo 1.10-1.19, equivalente a una calificacion de 
“C”.

En el Apendice Num. 5 se resumen las frecuencias de los 
indices academicos tomando como base grupos de cinco seccio
nes. Al igual que en el caso de las bajas y suspensos, notese alii 
la alta correlation existente entre el trabajo rendido por estos 
grupos en la Universidad y sus antecedentes escolares en la 
instruction secundaria. RecuSrdese a este respecto que las sec
ciones de Estudios Generales fueron organizadas en el orden 
descendente de los promedios de escuela superior. Asi, el pun
to medio de secciones 6-10, 1.40-1.49; 11-15, 1.10-1.19; 16-20, 
1.00-1.09; 21-25,0.80-0.89; 26-30,0.60-0.69.

Cabe senalar en este punto que 91 de los 752 estudiantes 
admitidos a los cursos basicos ingresaron por virtud de la libe
ration en los requisites de admisidn adoptada con caracter ex
perimental por el Rector y la Junta Universitaria para el ano 
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1943-44 y que consistid en conceder ingreso a los solicitantes 
cuyo promedio de escuela superior no alcanzase el minimo de 
1.00 fijado en los reglamentos, siempre y cuando aprobasen con 
una calificacion no inferior a “C” el examen de habilidad que 
administra la Universidad anualmente a los graduados de es
cuela superior.

Los elementos de juicio acumulados durante el ano para 
valorar las consecuencias de esa polftica administrativa no fa- 
vorecen su vigencia. Se ha comprobado que la mayorfa de los 
estudiantes comprendidos en ese grupo carece de la necesaria 
capacidad -por su defectuosa preparation previa, sus deficien- 
tes hdbitos de estudio, sus actitudes discordantes con las exi
gencies academicas- para completar con exito un programa de 
estudios universitarios. El 44% de dicho grupo obtuvo indices 
academicos inferiores al promedio de 1.00 y el 34% se did de 
baja antes de fin de ano.

En resumen, puede afirmarse a la luz de los datos recopi- 
lados sobre las bajas, suspensos y el trabajo academico de los 
estudiantes, que la capacidad intelectual ha operado en Estu
dios Generales como factor de selection natural; y que el pro
medio de escuela superior es un indice confiable en el pronds- 
tico de la habilidad mental que demanda el trabajo universita- 
rio. De otra parte, el relajamiento de los requisites de admi- 
sidn no parece estar a tono con las realidades de la vida acade- 
mica. De hecho y a juzgar por lo que se deja dicho, la Universi
dad de Puerto Rico ha venido siguiendo una polftica de admi- 
siones excesivamente liberal en sus proyecciones docentes y 
adminis trativas.

EVALUACION DEL PROGRAMA POR LOS ESTUDIANTES

La administracidn universitaria ha estado atenta durante 
todo el ano a las relaciones del estudiantado ante el nuevo pro
grama de estudios verificando por diversos medios el clima de 
opinidn existente en el grupo. Las observaciones y experien- 
cias asf acumuladas han sido de gran interes pedagogic© cons- 
tituyendo en muchos casos un valioso resorte para el mejora- 
miento progresivo del plan.
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A los fines de canalizar la colaboracion estudiantil en ese 
sentido cada una de las treinta secciones eligid un represen- 
tante que actud como portavoz del grupo en dos reuniones ce- 
lebradas los dias 2 de octubre de 1943 y 12 de febrero de 1844 
en presencia del senor Rector, el Director de Estudios Genera
les y los decanos y catedraticos a cargo de los grupos de facul
tad.

De otra parte, la direction de Estudios Generales hizo cir
cular entre el estudiantado al finalizar el ano la siguiente car
ta:

Prdximo a finalizar el presente ano escolar -nuestro 
primer ano de reforma universitaria- nos interesa vivamente 
conocer la reaccidn personal de cada uno de ustedes en cuanto 
al programa de Estudios Generales. A ese fin, invitamos a usted 
a redactar en espacio siguiente uno o dos pdrrafos que recojan 
sus puntos de vista sobre los cursos en general, algun curso en 
particular, el plan de consejeros o cualquier otra fase del progra
ma. Expresese con entera franqueza, sin vacilaciones en cuanto 
a criticas. Su opinidn nos ayudard a hacer mds eficaz la valora- 
cidn de los cursos y el rendimiento educativo que hemos aspira- 
do a lograr para ustedes.

El reusltado de esta encuesta fue notablemente provecho- 
so e interesante. Predomina en las contestaciones un tono lau- 
datorio y en muchos casos francamente entusiastico, sin ex- 
cluir criticas y observaciones formuladas con la honradez y leal- 
tad que caracterizan a los jovenes. Por ser de interes historic© 
y documental transcribimos a continuation una serie repre
sentative de dichos comentarios y opiniones.

“Por primera vez en mi vida estudiantil he estudiado 
materias con la amplitud que aquf se le da. El estudiante ya sabe 
algo mds de lo que es el hombre, la vida, Dios.”

“Los cursos dados este ano creo que han sido algo muy 
bien pensado, bien organizado. Amedida que fuf tomando cada 
uno de los cursos, nuevas ideas y nuevas ambiciones se desper- 
taron en mi. Al hablar con otros estudiantes, me han mnifestado 
lo mismo... Al terminar este ano ya sd el rumbo que debo seguir 
pues sd qud cosas puedo y debo hacer y para las cuales debo 
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contmuar estudiando... El plan de consejeros tambidn ha logra- 
do gran dxito. El estudiante ha podido consultar sus problemas 
con su consejero y asi ha podido resolverlos mejor con la ayuda 
de estos buenos dirigentes de nuestra cultura.”

“El Curso Bdsico nos ha orientado debidamente a la vez 
que nos ha dado una perspective general de las diferentes disci
plines del saber humano.”

“Me siento complacida y orgullosa de pertenecer a la 
primera clase en participar del curso de Estudios Generales. 
Nuestro pais demands hombres fntegros y bien preparados para 
solucionar nuestros problemas y este plan ha venido a llenar 
esa necesidad. Les deseo dxito en su labor.”

“Quiero expresar mi mds alto testimonio de reconoci- 
miento por la gran obra que se ha realizado durante el presente 
ano 43-44. La obra de Reforma cuyos atributos soy incapaz de 
pesar justicieramente es a mi entender, y no digo mucho, la 
obra mds quijotesca desplegada por nuestra Universidad.”

“Los defectos en el funcionamiento de algunas de las 
disciplines son mayormente en cuanto a la organizacidn del con- 
tenido de las mismas, pero esto es inherente a toda empresa 
nueva y es de esperar que sea remediado con la experiencia.”

“Podrfa establecerse un balance mds adecuado entre el 
material de referenda en los distintos cursos para evitar repeti- 
ciones, coordinarlos mejor y facilitar su estudio.”

“Serfs mds provechoso tanto para el estudiante como 
para el instructor una mejor sincronizacion de conferencias y 
clases de discusidn en la medida en que el material a discutirse 
lo permita.”

“En cuanto a lo de no disponer de tiempo para ir a la 
Biblioteca, como dicen algunos, lo considero un disparate pues 
para estudiar siempre sobra tiempo si uno tiene interds, disposi- 
cidn y fuerza de voluntad ademds de una buena salud... Nos han 
ayudado mucho con las conferencias en mimedgrafo y los bos- 
quejos.”

“Nunca en la vida hube de sentir la satisfaccidn espiri
tual que he experimentado despuds de haber pasado entre estos 
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muros un ano. Parodiando a Winston Churchill en la batalla de 
Inglaterra me atreveria a afirmar que nunca tantos -porque 
somos muchos- han debido tanto a tan pocos, y esos pocos son el 
claustro y la administracidn de la Nueva Universidad de Puerto 
Rico...”

“Yo vine a la Universidad con la idea de estudiar Admi- 
nistracion Comercial pero este ano basico me ha decidido a cam- 
biar mi curso por el de premedica ya que me hizo descubrir que 
es esto para lo cual creo tener aptitudes.”

“Me permito insistir en que debe darse un receso de por 
lo menos cinco minutos en las clases de discusion. No hay mds 
que ver la “curva de fatiga” de los psic61ogos industrials en 
donde se demuestra que un trabajo continuo resulta a la larga la 
mitad de productivo que ese mismo trabajo con momentos apro- 
piados de descanso para los trabaj adores ya sean estos manua- 
les o mentales. Otro punto es que al curso de Humanidades no 
se le di6 la debida unidad al principio, lo que desoriento al estu- 
diantado... Ademds, algunos estudiantes hallaron que se le did 
mucho dnfasis a la Iglesia Catolica lo que les resto interes en las 
Humanidades..

“Creo que la asistencia a las conferencias no debiera ser 
obligatoria. Asf ustedes podrian deducir si el conferenciante es 
bueno o malo. De esta manera podrian tambien deducir que 
estudiante esta interesado en sus estudios y quienes no lo es- 
tan.”

“Espero que en anos venideros se pueda incluir a este 
plan de estudios cierta division que incluya diferentes aspectos 
de la Psicologia, ciencia que completaria el plan haciendolo aun 
mas interesante y de mayor valor.”

“En mi opinion el Curso Basico es una gran cosa pues el 
estudiante de alta escuela hoy en dfa generalmente trae a la 
Universidad una preparation deficiente la cual remedia el Curso 
Basico. Mds aun, si el estudiante viene bien preparado le da una 
vision global de los distintos estudios, la cual dl no habia tenido. 
Esta vision global le ayudard a comprender mejor sus estudios 
futures.”
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"... aunque el fin del curso es inquietar el espiritu del 
estudiante ante los problemas de la humanidad, para que este 
reaccione frente a ellos y ayude de la manera que le sea posible 
a resolverlos, el estudiante debe cuidar de no volverse pesimista 
al ver que no se le presenta en el curso ningun remedio para las 
fallas que alii se exponen.”

“La Universidad no debe solamente tratar de crear hom
bres con un conocimiento universal sobre ciencias, humanida
des, etc., sino que debe permitir que el estudiante tenga tiempo 
para otras actividades. Si se le preguntara a los estudiantes ve- 
riamos que algunos participan en deportes y otros se dedican a 
algun arte o cualquier otra cosa. Creo que este problema de la 
falta de tiempo para participar en actividades fuera del estudio 
es muy importante y debe resolverse. En todo lo demas: el 
sistema de consejeros, la manera de llevar a cabo las discusio- 
nes, las confenrencias, estoy conforme.”

“Francamente considero que con el Curso Basico se ha 
iniciado la verdadera Reforma que hacia falta en nuestra Uni
versidad. Nunca en mi vida habfa aprendido tanto en tan poco 
tiempo. Cada dia que pasaba durante el ano escolar yo misma 
notaba lo mucho que aprendia. Cuando pienso en mi antes de ir 
a la Universidad me parece increible que yo pudiera haber vivi- 
do sin darme cuenta de lo que a mi alrededor pasaba.”

“Las clases de discusidn deben ser opcionales pues hay 
veces que una no tiene ninguna duda y se ve obligada a perder 
esas dos boras.”

“... el curso admite mejor organizacidn. Por ejemplo, 
seria bueno que el curso de Humanidades no coincidiera tanto 
con el de Estudios Sociales... A veces hay demasiada generaliza- 
cidn y faltan detalles.”

“El Curso Bdsico de Humanidades tiene muchas inte- 
rrogaciones para el estudiante lo que puede llevar a este a un 
desarrollo intelectual muy variado. El Curso signified para mi la 
adquisicidn de nuevos puntos de vista por los innumerables pro
blemas que confrontaba y confronto. Estudiando el material con- 
tenido en dl tuve reacciones muy interesantes y valiosas para 
mi vida espiritual y moral.”
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“El Curso Bdsico de Ciencias Biologicas ha sido muy pro- 
vechoso. A mi me planted claramente dos problemas que son: el 
origen de la vida y la evolucidn de la vida, problemas que tratard 
de resolver buscando cudl es la armonia que existe entre la Re- 
ligidn Cristiana y la Ciencia.”

“Creo que el Curso (de Ciencias Bioldgicas) necesita mds 
exdmenes parciales como los que se dieron en otros Cursos. La 
idea de los exdmenes semanales fue excelente pero no bastaba. 
El examen parcial hubiera evitado la acumulacidn de material.”

“El Curso de Ciencias Sociales a mi mejor entender es el 
que mejor organizado se encuentra, al igual que los de Ffsico- 
Quimica e Ingles. Estos tres cursos creo que han llenado su 
cometido a perfeccidn. El curso de Humanidades nos ha ensena- 
do a tener sentido histdrico. Sdlo me atreverfa a aconsejar sobre 
este curso que guardara un poquito de orden en las conferen
cias.”

“El plan de consejeros es magnffico. Quizds este ano, 
por ser el primero, se ha desarrollado con alguna lentitud. No 
obstante, tengo la esperanza que para el curso entrante este 
per- feccionado. Lo esencial de este plan es que ayude a eliminar 
la atmdsfera de aislamiento que existe entre el profesor y el 
estudiante.”

“Deseo hacer tres recomendaciones: primero, que la 
asitencia a clases no sea compulsoria; segundo, que en el curso 
de espanol se intensifique mds el estudio de la literatura; terce- 
ro, que la Facultad edite una revista, no un periodic© (vease el 
penoso resultado de “La Torre”) para que el estudiante exprese 
sus actitudes, sus ideas...”

“Hay una vieja mdxima que dice que el Hombre mien- 
tras mds se adentra en el amplio campo del saber mds cuenta se 
da de lo ignorante que es y lo poco que sabe y lo mucho que le 
falta por conocer. (Esto me recuerda la frase del Rector al co- 
menzar el curso de Ciencias Sociales: “Saber mds y mds de 
menos y menos hasta saber muchisimo de nada”.)... Mi actitud 
al comenzar el curso era bastante negative pues provocd gran 
descontento en mi ver mis ideales frustrados. Mi deseo era in- 
gresar en un determinado colegio o tomar cursos especializa- 
dos. Ahora... sd que si me dirijo hacia las ciencias se adonde voy 
y con qud tendrd que enfrentarme.”
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REVISION DEL PROGRAMA

Este primer ano de operation del nuevo programa fue muy 
fructifero en experiencias: la observation directa del trabajo 
realizado por los estudiantes en el aula, sus reacciones perso
nales en reuniones y entrevistas, los resultados de examenes 
de diverse tipo, las observaciones acumuladas por los maes- 
tros y el personal directive... constituyeron valiosos elemen- 
tos de juicio que han servido para puntualizar los aciertos y 
fallas habidos en el desarrollo del plan, revelando ademas la 
urgencia de una revision cuidadosa del material didactico 
incluido en cada curso basico antes de que comenzase el proxi
mo ejercicio academico.

El Rector y la Junta Universitaria dieron su aprobacion a 
este proyecto de revision autorizando al efecto una erogacion 
de $6,205 con cargo al presupuesto de 1944-45.

El trabajo file asignado a cinco comites de la facultad que 
se reunieron durante la sesion de verano, integrados por los 
siguientes profesores.

CIENCIAS BIOLOGICAS
Dr. Carlos Garcia Benitez 
Sra. Ana M. de Diaz Collazo 
Sra. Carmen Busd de Casas

CIENCIAS FiSICO-QUlMICAS
Dr. Facundo Bueso
Dr. Agusto Bobonis 
Dr. Angel A. Col6n 
Sra. Elsa Rodriguez de Cestero 
Srta. Olga Bocanegra 
Srta. Gladys Gorbea 
Srta. Maria Ignacia Cortes 
Sra. Ruth Diaz de Lladd
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HUMANIDADES
Sr. Arturo Morales Carri6n
Sr. Jose M. L&zaro 
Srta. Isabel Gutterrez del Arroyo

CURSO BASICO DE ESPANOL
Dra. Margot Arce de Vazquez 
Sr. Gustavo Agrait 
Sr. Manuel Garcia Diaz

CURSO BASICO DE INGLES
Sr. Maurice H. Segall 
Sra. Margaret N. de Besosa 
Sra. Constance M. de Rosario

La revision del curso bdsico de Ciencias Sociales fue pos- 
puesta para el ano regular de 1944-45 habida cuenta de que 
dicho curso no seria ofrecido a estudiantes de primer ano se- 
gun acuerdo adoptado despuSs del cierre del ano academico 
objeto de este Informe.

Las mejoras y alteraciones introducidas en los cursos re- 
visados durante el verano fueron incorporadas en los prontua- 
rios, manuales de estudio y demas recursos didacticos puestos 
en manos de los estudiantes. Asi, pues, los estudiantes que han 
hecho su ingreso en agosto de 1944 han recibido una serie revi- 
sada de todo ese material y es de esperar que a la postre poda- 
mos imprimir en forma definitiva, posiblemente con caracter 
de textos, gran parte del contenido formal de cada curso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Es muy prematuro, tras un ano solamente de operation 
del nuevo plan de estudios, para formular un juicio definitive 
sobre sus meritos o demeritos. A juzgar no obstante por la ob- 
servacion de la labor efectuada en cada curso basico, los resul
tados de examenes, la reaction personal de los profesores, con
sejeros y estudiantes, y otros elementos de juicio menos forma
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les acumulados durante el ano, no es arriesgado afirmar que el 
programa de Estudios Generales encarna una mejora sustan- 
tiva, una vigorosa reorientacidn del programa universitario 
tradicional. En aquel, el estudiante de primer ano, en el mo
menta mds problematic© de su carrera, fragmentaba su esfuer- 
zo dentro de una serie de siete u ocho cursos por semestre en
tre los cuales no existia interrelation organica y funcional apa- 
rente. Tenia ademas que elegir una especialidad o profesion 
desde el momento mismo de su ingreso, lo cual, para muchos 
de ellos sin orientacidn vocational definida, constitute un se- 
rio desajuste en su progreso academico con la consiguiente 
perdida de tiempo y dinero. Los cursos de Estudios Generales 
aspiran a remediar esta situation en la medida en que es posi
ble hacerlo en un ano, presentando la materia de estudio inte- 
grada en cuatro grandes areas culturales y ofreciendo oportu- 
nidad al estudiante para reafirmar o rectificar su orientacidn 
previa en un campo profesional determinado. En este respec- 
to, los datos recopilados por nosotros durante el ano son alta- 
mente significativos al revelar el grado de fluctuation habido 
en la selection de especialidades por los estudiantes.

2. El servicio de orientacidn, como se deja demostrado en 
la section correspondiente de este Informe, ha probado su efi- 
cacia. Cabe anotar sin embargo que no todos los consejeros re- 
velaron igual disposition e interes en el desempeno de sus fun- 
ciones. La falta de tiempo para atender esta encomienda es un 
comentario que recurre en casi todos los informes sometidos 
por los consejeros a fines de ano, comentario que estimamos 
totalmente justificado. Nuestra recomendacion en ese sentido 
es la de que se reduzcan en la medida que sea posible las tareas 
academicas de los profesores que actiian como consejeros y se 
acredite el tiempo que se dedica al trabajo de orientacidn como 
parte de la carga docente. Doce horas de trabajo en catedra nos 
parece un mlnimo deseable a ese respecto. De otra parte, y en 
vista de que no todos los profesores poseen, como dejamos di
cho, igual interes y disposition para este trabajo, convendria 
estudiar la posibilidad de crear un cuerpo de consejeros espe- 
cializados que consagrasen a el la mayor parte de su tiempo. 
En esta forma cada consejero podria atender un promedio de
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cien a cientocincuenta estudiantes durante el ano, tai como 
sucede en las universidades que han adoptado planes de este 
tipo. La experiencia nos demuestra que un buen servicio de 
orientacidn es una fase esencial del programa de primer ano; 
por ende, el desarrollo y fortalecimiento progresivo del mismo 
es una buena inversion que habra de traducirse en mayores 
rendimientos educativos para nuestro estudiantado.

3. Las reuniones periodicas de los profesores a cargo de 
cada curso basico son muy necesarias. Es la unica forma en que 
puede mantenerse un ritmo uniforme de trabajo en las diver
sas secciones y lograrse la adecuada articulation entre las ma- 
terias que se explican en las conferencias y las que se discuten 
en dichas secciones. Los grupos de facultad en los cursos de 
Ciencias Biologicas y Ciencias Fisico-Quimicas funcionaron muy 
bien a ese respecto; no asi los de Ciencias Sociales, Humanida
des y Espanol en cuyo caso las reuniones fueron mas bien es- 
porddicas. En el caso de Espanol hubo dificultad ademas para 
lograr que todos los profesores se ajustasen al programa de 
estudios preprado por el comite nombrado al efecto por la Rec- 
tona.

4. A tono con lo anterior, recomendamos que en cada cur
so basico se forme un grupo permanente de profesores tai como 
se hizo en las de Ciencias Naturales. Cuando las secciones de 
discusion quedan repartidas entre un numero considerable de 
profesores, como ha sucedido en Espanol, Ingles y Humanida
des resulta dificil conseguir la necesaria coordination en las 
actividades docentes. En Ingles y Espanol, particularmente, 
debieran preferirse profesores de reconocida habilidad en la 
ensenanza de la lengua, aquellos sobre todo que hayan tenido 
experiencia en la ensenanza de estos idiomas en la escuela se
cundaria. Los decanos y funcionarios que tienen a su cargo la- 
bores administrativas debieran quedar exclufdos de toda tarea 
docente en estos grupos de primer ano, exception hecha de los 
conferenciantes.

5. La Biblioteca de Estudios Generales que tan buen ser
vicio ha rendido durante el ano, debe ser enriquecida median- 
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te la adicion de libros al alcance intelectual del estudiante pro
medio. Muchos de los libros adquiridos hasta ahora son de muy 
dificil lectura y por consiguiente de escasa utilidad como ma
terial bibliogrdfico. No vemos inconveniente para que en edi
tion a los libros de referenda y lectura obligatoria, se adquie- 
ran libros de lectura suplementaria y re vistas cientificas, lite
rarias, etc., de nivel elevado. La idea debe ser hacer de la Bi
blioteca un centro de atraccion para todos los estudiantes a 
tiempo que se estimula en ellos el gusto por la buena lectura 
en diversos campos del saber.

6. La posposicion de uno de los cursos de lengua para el 
segundo ano no parece ser la practice mas aconsejable habida 
cuenta de que el proposito de estos cursos es el mejoramiento 
de las habilidades lingiiisticas del estudiante y esto debe 
lograrse cuanto antes. Si se tiene en cuenta ademas que mu
chos graduados de escuela superior solo toman tres anos de 
Espanol por no ser el cuarto ano en dicha asignatura obligato- 
rio, la conveneincia de no interrumpir el estudio del Espanol 
en el primer ano universitario es evidente. Como, por otra par
te, la ensenanza simultanea de los dos idiomas en el primer 
ano recargaria exageradamente el programa de estudios si se 
retienen a la vez los cuatro cursos basicos de formation cultu
ral, uno de estos tendria que posponerse para el segundo ano 
nivelandose asi la carga del estudiante. Este arreglo podria 
hacerse con mayor ventaja a nuestro juicio con el curso de Cien
cias Sociales por ser deseable que al iniciarse el estudiante en 
61 llegue apercibido de un conocimiento siquiera panoramico 
del desarrollo de la cultura de occidente, aprendizaje este que 
se logra en el curso de Humanidades.

7. Como objetivo a largo plazo creemos aconsejable la re
duction del tiempo que se dedica a las conferencias con un au- 
mento correlative del dedicado a los grupos de discusion. Ba- 
samos esta recomendaci6n en el hecho de que la conferencia, 
como fuente principal de conocimientos, es de muy limitado 
alcance segun lo reconoce el mejor criterio pedagogic© contem- 
poraneo. La instrumentation de esta recomendacion requeri- 
ria no obstante (a) la formation de un cuerpo especializado de 
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profesores en cada curso basico; (b) la preparation de prontua- 
rios o manuales de estudio de contenido mas amplio que los 
actuates y en los que el estudiante hallase explicado con todo 
detalle el contenido meramente informativo de cada curso que 
hoy le damos en las conferencias. La conferencia, dentro de 
este plan, quedaria reducida a una actividad ocasional aunque 
singularmente importante, v.g., serviria para introducir las uni- 
dades principales de cada curso, para presentar temas o pro
blemas especiales (como las conferencias sobre arte y musica 
en el curso de Humanidades), o para resumir el contenido de 
cada unidad y desarrollar una vision de conjunto de la misma. 
Asi, los grupos de discusion adquiririan plena autonomia aca- 
demica y los profesores a su cargo serian responsables de la 
ensenanza en primera instancia de gran parte del material que 
hoy se trasmite en las conferencias, mucho del cual resulta di- 
ficil de anotar por el estudiante por su falta de capacidad para 
reproducir por escrito lo que escucha.

8. Finalmente, la revision sistematica de los cursos basi
cos debe continaurse por cierto numero de anos aprovechan- 
dose para ello las sesiones de verano. Entre los problemas que 
convendria examinar con miras al futuro figura el de la proyec- 
cidn de este nuevo programa general de education al segundo 
ano universitario, de suerte que los objetivos que hoy intenta- 
mos realizar en el corto periodo de un ano, podamos desarro- 
llarlos mas extensamente y dentro de una estructura adminis- 
trativa y academica autonoma y mejor eslabonada a las otras 
divisiones docentes.

NOTA: Debido a las limitaciones de espacio de esta publication, las notas 
aclaratorias sobre puestos ocupados del documenta original se han 
omitido.
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EDUCACION GENERAL:
PROPOSITOS, METODOS, CONTENIDO

Angel G. Quintero Alfaro

Una forma de entender los propositos, metodos y con- 
tenido de la Education General es partiendo de la 
_ diferentia que comunmente se establece entre Edu
cation General y Education Especializada. Es esta una distin

tion util, aunque como veremos luego, puede resultar confusa. 
Parte de un hecho indiscutible: hay cursos y programas que se 
establecen y se siguen con miras a formar qufmicos, contables, 
maestros, ingenieros, fildsofos, etc. En contraste, hay tambien 
cursos y programas cuyo enlace con la formation profesional y 
especializada no es directo. Los primeros pueden denominar- 
se cursos especializados; los otros cursos de cultura general o 
de education general.1

La distincion tiene tambien una raiz histdrica. La insis- 
tencia moderna en la education general surge como reaction a 
la extrema especializacion. El aumento y la proliferation de 
saberes que resultaron de la especializacion rompio la unidad 
de principios y de organization de los sistemas educativos tra- 
dicionales. La Education General en el nivel universitario pue
de verse como un intento de restructuracion con principios y 
perspectivas nuevas.

Sin embargo, tan pronto se examina esta diferencia con 
detenimiento empiezan a aparecer dificultades. En primer lu- 
gar, todo programa de preparation profesional o especializada 

1. Esta diferencia no solamente la establece la Universidad sino que 
tambidn la sienten los estudiantes. No la expresan en forma clara, 
pero, especialmente en aquellos casos en que la aspiracidn profesional 
predomina, saben que algunos cursos son indispensables para su pro- 
fesidn. Hay otros cursos que ellos creen que no necesitan y cuya utili- 
dad, desde el punto de vista de su motivacidn, cuestionan.
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admite la necesidad de una serie de cursos auxiliares indis- 
pensables. Para ser un buen socidlogo, digamos, se requieren 
conocimientos de otras disciplinas sociales, para ser un buen 
quimico igualmente se necesita el conocimiento de otras cien
cias exactas. Esta Imea de razonamiento ha llevado a algunas 
escuelas profesionales a la education general en una especie 
de movimiento a la inversa, llegando desde la periferia al cen- 
tro. El tirculo de asignaturas auxiliares indispensables va am- 
pliandose hasta que se llega a un nucleo de cursos que todas 
las escuelas profesionales consideran necesarios. Este es el caso 
del lenguaje, tanto el quimico como el ingeniero y el socidlogo 
admiten la necesidad de las destrezas basicas de lectura, escri- 
tura y expresidn. De ahi surge la denomination de cursos basi
cos que envuelve la notion de elementos comunes indispensa
bles.

Hay profesionales y escuelas profesionales que van mas 
lejos y admiten que ninguna disciplina o profesion puede com- 
prenderse correctamente sin encajarla en su lugar propio en
tre disciplinas. Aunque hay muchos ejemplos de personas no
tables con un conocimiento deficiente de la relation de su sa
ber con otros saberes, estas personas sienten una especie de 
insatisfaccion ante esa circunstancia y la necesidad de una vi
sion mas abarcadora. Un ejemplo exceptional de este tipo de 
persona es el profesor Robert Oppenheimer, de quien se toma 
la siguiente cita:

La especializacidn de la ciencia es una companera inevi
table del progreso. Sin embargo, esta llena de peligros y es cruel- 
mente destructora, puesto que arranca tantas cosas bellas y lu- 
minosas de la mayor parte del mundo. Por lo tanto, es inheren- 
te al papel del cientifico que este no se dedique tan sdlo a encon- 
trar nuevas verdades y comunicarselas a sus colegas, sino que 
ensene, que trate de ofrecerle la mds honrada e inteligente can- 
tidad de conocimientos nuevos a todo el que desee aprenderlos. 
Esta es una razdn -es la razdn organica decisiva- por la cual los 
cientfficos deben estar en las Universidades. Por eso la forma 
mas adecuada de patronato de la ciencia es su ejercicio por las 
universidades y a travds de ellas; pues es aquf, en la ensenanza 
en la asociacidn de los estudiosos y en la amistad entre los maes- 
tros y los discipulos, de hombres que por su profesion tienen que 
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ser al mismo tiempo maestros y discfpulos, donde se puede co- 
rregir mejor la estrechez de la vida cientifica, donde las analo- 
gfas, percepciones y armomas del descubrimiento cientifico pue- 
den abrirse paso a trav6s de una vida mds amplia del hombre.

La situation del artista presenta hoy tantas analogies 
como diferencias respecto de la del cientifico; estas ultimas son 
mds notorias y producen los problemas que tocan mds de cerca a 
los males de nuestra dpoca. Para el artista no es suficiente co- 
municarse con otros, expertos en su arte. Su companerismo, su 
comprensidn y su apreciacidn pueden alentarlo; pero dsta no es 
la meta de su trabajo, ni su naturaleza. El artista depende de 
una sensibilidad y cultura comun, de su significado comun de los 
simbolos, de una comunidad de experiencias y de maneras co- 
munes de describirlas e interpretarlas. No necesita escribir para 
todos y cada uno, ni pintar o tocar para todos y cada uno. Pero 
su piiblico debe ser el hombre; debe ser el hombre, y no un 
equipo especializado de expertos de entre sus companeros. Hoy 
dia eso es muy dificil. A menudo el artista tiene una dolorosa 
sensacidn de soledad, pues la comunidad a la que se dirige esta 
ausente en gran medida; las tradiciones y la historia, los mitos y 
las experiencias comunes que 61 tiene por funcidn iluminar y 
armonizar y retratar se han disuelto en un mundo cambiante...

La soledad del artista tiene como complement© una gran
de y terrible desolacidn en la vida de los hombres. Se encuen- 
tran privados de la claridad, la luz, la temura y la perception de 
una interpretacidn inteligible en tdrminos de actualidad, de las 
penas y sorpresas y alegrias y disparates de la vida humana. 
Esto puede estar en parte compensado, y lo estd, por el gran 
aumento de los medios t6cnicos para poner el arte del pasado a 
la disposicidn de todos, pero introduce un lapso de pasadas inti- 
midades entre el arte y la vida. Aun aplicados a la literature, la 
pintura y la composicidn del hoy, no salvan el abismo entre una 
sociedad demasiado grande y desordenada y el artista que trata 
de darle significado y belleza a sus elementos.1

Ademas de la preocupacion por su saber, la responsabili- 
dad ciudadana ha sido una de las razones poderosas que han 
llevado al profesional a respaldar la education general. En el 
siglo pasado [XIX] predomino la actitud, aun bastante comun, 

1. J. Robert Oppenheimer, Perspective de las artes y las ciencias. La 
Torre, Afio III, Numero 10, pAgs. 15,16 y 17.
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de que el mejor servicio del profesional a la sociedad era a tra- 
ves de su conocimiento especializado. Cualquier desviacion se 
consideraba restarle tiempo y energia a la tarea principal. Esta 
actitud tiene ciertos elementos de verdad pero puede llevarsele 
facilmente a extremos claramente absurdos. Si cada cual se en- 
cierra en su campo particular la sociedad se convierte en una 
especie de “panal de abejas”. El “panal de abejas”, sin embargo, 
esta ordenado por el instinto. La organization humana esta en 
gran medida determinada por el esfuerzo, la virtud y la inteli- 
gencia. Si los hombres de saber se encierran en las celdas de su 
particular profesion, otros hombres ordenaran su vida. Si se 
piensa en la “especializacion politica”, sin la participation 
coclectiva, como disyuntiva, se abjura del sistema democra-tico.

Llegamos asi a uno de los objetivos fundamentales de la 
education general: la comunicacion civica que es indispensa
ble para la convivencia democratica. Por comunicacion civica 
entendemos la capacidad de intercambiar ideas y sentimien- 
tos entre los varios nucleos de opinion y el liderato de una so
ciedad. Esta comunicacion conlleva el respeto y la compren- 
sion de las diferencias y similaridades entre los varios grupos 
que componen el cuerpo colectivo. En grandes rasgos el lidera
to de la sociedad moderna parte de tres grupos principals de 
personas:1 en primer lugar, estan las personas y grupos cuyo 
interes principal radica en la determination publica y en la 
interpretation y administration de esa politica. Llamaremos a 
este el “grupo de politico”. En segundo lugar, las personas in- 
teresadas principalmente en la expresion e interpretation de 
la belleza, en las variedades intuitivas y en los simbolos imagi- 
nativos. Este grupo compuesto por artistas, literatos y poetas, 
le llamaremos el grupo humanistico. Por ultimo, las personas 
dedicadas mayormente a la biisqueda, analisis y discusion de 
la verdad. Podemos llamar a estos el grupo cientifico.

Desde luego estas distinciones no implican separation ab- 
soluta. Senalan bastante bien esferas separadas de action, 

1. Nos damos cuenta de que hay otros grupos de opini6n, como lo son el 
religioso, el t^cnico y el obrero. Nos parece que las fuentes de liderato 
para estos grupos emanan de los tres grupos centrales que hemos men- 
cionado.
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pero las caracteristicas que distinguen a estas esferas estdn 
presentes en todos los grupos, aunque consideramos que estos 
tienden a organizarse alrededor de las caracteristicas que he- 
mos senalado como distintivas. Un gran cientifico, un gran hu- 
manista y un gran politico tienen muchas cualidades en comun 
y aunque con diferente grado ejercitan las acciones que carac- 
terizan los diversos grupos. Precisamente los principios edu- 
cativos que aqui se explican aspiran a fomentar la penetrabi- 
lidad entre estos grupos, haciendo asi las distinciones menos 
absolutas. No cabe duda, sin embargo, de que el genio humano 
se inclina generalmente en una de estas direcciones.

El cientifico, el humanista y el politico, siendo personas 
con diferencias de temple y moviendose en esferas que se ri- 
gen por principios diferentes pueden facilmente cohfligir y 
entorpecerse mutuamente. Del entendimiento que el politico 
tenga de los metodos, problemas y sentimientos del cientifico 
va a depender el estimulo que preste al desarrollo de las per
sonalidades dedicadas a esas labores y a la labor humanistica y 
cientifica en si. Igualmente la riqueza del desarrollo politico 
dependerd del entendimiento que tengan el cientifico y el hu
manista de la politica. Asi, pues, el mayor desarrollo de una 
sociedad habra de resultar de ese entendimiento.

No es facil lograr esta comunicacion pero es indispensable 
conseguirla. Para ello, todo universitario necesita conocer los 
problemas, metodos de pensamiento y estilo de la politica, las 
humanidades, las ciencias. Para algunos esta aspiracion pare- 
ce pretenciosa. Si un profesional, dirian, apenas tiene tiempo 
para estar al tanto de lo que ocurre en su profesion, £cdmo pe- 
dirle que pueda, ad ema s, conocer los principios de otras profe- 
siones? ^Como podra el cientifico que apenas tiene tiempo para 
estar al tanto de lo que ocurre en su campo conocer los proble
mas de la politica y las humanidades?

Surge aqui de nuevo la diferencia entre el saber general y 
el saber especializado. Desde luego que el medico, el ingeniero 
o cualquier profesional tiene ciertas ideas de la politica, de las 
artes y de otras profesiones. Dentro de la misma culture, a tra- 
v6s del comentario familiar, de lo que habla la gente, la radio y 
de la prensa obtenemos una vision de las profesiones y los 
saberes humanos. Es una vision limitada, que desde luego, no 
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basta por lo imprecisa, difusa y contradictoria. En un mundo 
de cambios rapidos la ineficacia de este tipo de noci6n de ca- 
racter tradicional es mayor. En sociedades sencillas, en que el 
cambio social es lento, las ideas generales que la tradicidn pro
duce ganan a veces profundidad singular. Los grupos profesio- 
nales y universitarios son en estos casos mds o menos cerrados 
y de ellos surgen otros profesionales y universitarios. Estas 
personas se conocen entre si y desarrollan gradualmente no- 
ciones sobre sus deberes y sus profesiones que transmiten di- 
rectamente en forma informal a los nuevos grupos. Estas no- 
ciones en cierto modo se dan por sentadas. En sociedades como 
la nuestra, en rapida transformacidn, la situation es diferente. 
Los grupos sociales no estan definidos; mas bien cambian cons- 
tantemente. El medico, el abogado, el maestro, surge de todos 
los sectores de la sociedad. Es muy diferente la situation de 
una persona que desea una profesion en una familia donde la 
relation con ese tipo de profesional es facil y corriente a la de 
aquel que sdlo ve a este profesional de lejos, como una figura a 
la que en cierto modo idealiza. Ademas, en sociedades como la 
nuestra, el cuadro profesional, el numero, tipo y jerarquia de 
las profesiones tambien varia con bastante rapidez. Asi, pues, 
la perspective que la tradicidn ofrece no solamente resulta 
inexacta sino que tambien puede ser inactual.

Ante este tipo de dificultad se recurre a una labor un poco 
mas sistematizada. Nos referimos al intento de que el gran hom
bre de ciencias, de las humanidades, o de la polftica, explique 
en forma de conferencias o por escrito las nociones de sus 
saberes, problemas y metodos para divulgarlos entre grandes 
grupos. En cierto nivel esta labor es necesaria y util. En el ni
vel universitario fue una de las formas iniciales de atacar el 
problema de la education general. El "survey course” era en 
cierta medida un curso de divulgation. Estas conferencias, li
bros y cursos son en muchas ocasiones la labor de personas 
sobresalientes y dejan un impacto dramatico de la gran canti- 
dad de saberes del hombre. En muchos casos despiertan inte
reses y perspectives que se desconocian. Ofrecen tambien una 
gran cantidad de conocimientos utiles. Sin embargo, no bastan 
para la comunication en que estamos pensando. Por su natura- 
leza tienden mds a vender una vision que a educar al publico. 
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Por su caracter abarcador tienen que tocar los asuntos un poco 
a la ligera y resultan superficiales. Muchas veces crean tantos 
malos entendidos como los que resuelven. Apelan mucho mas 
al sentimiento que a la razon; de ahi su valor motivacional. Por 
esta misma razdn, sin embargo, pueden inspirar en forma inco- 
rrecta. Por ejemplo, se puede presentar la ciencia como una 
especie de “vara magica” sin mostar sus complejidades y pro
blemas. Se puede malinterpretar al politico si se le juzga con 
un criterio tornado de una notion simplista de la ciencia. Igual- 
mente se puede malinterpretar y prejuzgar la obra humamstica. 
Hay unas palabras del profesor McGrath, Ex-Comisionado de 
Education de los Estados Unidos, refiriendose a los cursos de 
este tipo en el nivel universitario, que resumen las dificulta- 
des que existen aun en este nivel:

Despues de algunos anos los cursos de “survey" fueron 
alterados fundamentalmente en algunas instituciones, y en otras 
completamente descartados. La razon principal para su fracaso 
fue su inevitable superficialidad. Intentaban cubrir demasiado 
terreno, de tai suerte que los alumnos adquiririan una cierta 
verbosidad al hablar de la ciencia, pero ganaban muy poco en 
comprension real de sus leyes o de los metodos envueltos en la 
derivation de estos. El peligro de este tipo de education era que 
el alumno crefa que habia aprendido algo sobre la ciencia y los 
metodos de la ciencia, cuando generalmente sdlo habia adquiri- 
do un conglomerado de datos miscelaneos.1

Consideramos que la solution real al problema de la co- 
municacion esta en organizar el programa de estudios en tai 
forma que el saber cientifico, humanistic© y politico se ofrez- 
can dentro de situaciones que le permitan al alumno partici
par en la experiencia del cientifico, del humanista y del politi
co. No basta con aprender los contenidos y los problemas de 
estos campos ni con leer u oir sobre ellos por valiosas que sean 
estas experiencias. No basta tampoco la description de los 
metodos ni el estudio biografico o histdrico de situaciones y 
personas. Todo esto ayuda, pero es preciso formular experien
cias a la altura del desarrollo del alumno en que se planteen, 
vislumbren y experimenten los procesos que el politico, el hu- 

1. Earl McGrath: Science in General Education, p. 382. Dubuque, Iowa.
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manista o el cientifico llevan a cabo para descubrir y expresar 
verdades, realizar acciones y hacer juicios valorativos.

Nos parece que aqui radica una de las mayores dificulta- 
des en la education actual. Se trata de ofrecer conocimientos y 
verdades demasiado directamente, como si la mente del alum- 
no fiiese una especie de esponja siempre dispuesta a la absor- 
cidn. Cuando se logra education verdadera ello envuelve creci- 
miento y se trata, por tanto, de un proceso gradual, muchas 
veces el producto indirect© a que se llega en una especie de 
rodeo. Recuerdo una ocasidn en que uno de mis hijos me pidid 
ayuda para contestar una de sus asignaciones escolares. Se tra- 
taba de unas preguntas sobre las mareas, pero el tema no viene 
al caso. Estaba yo bastante cansado y en parte me contrariaba 
el tipo de asignacion. Sin darme exacta cuenta de lo que hacia, 
en parte para salir del asunto rapidamente me puse a trabajar 
con el, a leer, preguntarme, pensar, tratando de aclararme lo 
que sabia sobre el asunto y a la vez tratando de comunicarselo. 
A los pocos dias pensaba en esta experiencia y me di cuenta de 
su valor. La lection que habfa dado no era sobre las mareas. 
Era mas bien sobre el conocimiento y sobre el modo de lograr- 
lo. Note que la actitud de mi hijo hacia futuras asignaciones 
vario mucho. Estoy seguro que tambien vario su idea sobre la 
persona que aprende y sobre la persona que sabe.

Todos conocemos este tipo de ejemplos. He observado mu
chas clases de idiomas, historia, ciencias, en que ocurren en 
forma mas sistematica experiencias como las que deseo resal- 
tar. Maestro y discipulo estan activos en la solution creadora 
de un problema. En cierto modo la solution es el resultado del 
esfuerzo comun. En un caso el trabajo consiste en alterar el 
desenlace de una novela y pensarlo en forma diferente al au- 
tor. En otros, en hacer un experimento en la forma contraria a 
las direcciones del manual y tratar de explicarse las diferen- 
cias en los resultados. En todos, el trabajo tiene sentido para el 
alumno y para el maestro, quienes viven una experiencia huma- 
mstica, cientifica o polftica. Una analogia que siempre viene a 
mi mente al hablar de este tipo de education es la clase de 
natation. El alumno y el maestro estan dentro de la piscina, 
sin preocuparles los detalles de su tamano, ni el nombre de los 
distintos modos de nadar, ni la verbalization de las operacio- 
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nes envueltas en el proceso.
En el nivel superior de la education general el estudiante 

debe relacionarse con la obra de grandes cientificos, humanis- 
tas y politicos. Insistimos de nuevo en que no se trata de infor- 
marlos sobre estas obras sino utilizarlas en tai forma que lle- 
ven al alumno a ejercitar las operaciones, hacerse las pregun
tas, sentir las dudas que el autor experiment© al escribirlas. 
Asf, por ejemplo, una persona que lea en esta forma trabajos de 
Harvey, Freud, Marx o Dostoyevsky se acercara, respectiva- 
mente, al gran cientifico, al gran humanista y al gran pensador 
en cuestiones sociales. Vera la complejidad, las dificultades, 
los problemas, los metodos para llegar a verdades y las fallas 
que aquellos tuvieron. Llegara asf no solamente a la compre- 
sidn del contenido de las obras sino al de la signification de la 
obra cientifica, humanfstica o polftica.

Llegamos asf al objetivo central de los Estudios Genera
les: la formation de la persona. Entendemos por ello el facili- 
tar el desarrollo maximo de las capacidades del individuo para 
las humanidades, las ciencias y la polftica. En este proceso la 
finalidad, el metodo educativo y el contenido de la education 
se regiran por un mismo printipio. El desarrollo de la persona, 
que es la finalidad, se medira a base del desarrollo de las artes, 
las humanidades, la ciencia y la polftica: las artes del analisis, 
apreciacion, comunicacidn y deliberation. El contenido de la 
education sera aquellos problemas, documentos y ejemplos que 
ilustran estas artes. El metodo consistira en la prdctica conti- 
nua de las mismas. Si la selection y adquisicion de conocimien
tos se hace en esta forma, si la clase consiste en ejercicio de las 
artes de comunicacidn, analisis, apreciacion y deliberation si 
el alumno viene en contacto con los mejores ejemplos del saber 
cientifico, humanistic© y politico, su desarrollo personal sera a 
la vez medio y fin del proceso educativo. No podra entender 
mds alia de lo que sus capacidades actuales le permiten y a la 
vez todo entendimiento nuevo sera estfmulo para crecer y de- 
sarrollarse.

Hay otro sentido en que la education aqui descrita lleva a 
la formation de la persona. Los problemas, obras y personas 
alrededor de los cuales gira la education general en su nivel 
superior expresan y son ejemplo de los grandes problemas de 
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la vida humana y de la capacidad del hombre para bregar con 
estos problemas. Sobre estos asuntos ultimos -el sentido de la 
vida, el misterio, la bondad, la verdad, la belleza, la justicia- no 
hay contestaciones definitivas, pero como en todo lo humano 
existe la expresion tosca, la mediocre y la ejemplar. Quien ha 
tenido la oportunidad de relacionarse con la expresion ejem
plar tendra un mejor criterio para juzgar la expresion corrien- 
te y para fijar sus aspiraciones de desarrollo. Quien haya visto 
el David de Miguel Angel o haya lefdo a Cervantes, Dostoyevsky, 
Newton o William James, tiene mejores criterios para juzgar 
lo bello, lo bueno, lo justo y lo verdadero.

Resumiendo: hemos establecido tres objetivos principa- 
les para los Estudios Generales. En primer lugar, proveer aque- 
llos conocimientos basicos necesarios a todas las profesiones. 
Nos referimos a conocimientos minimos de lenguaje, matema- 
ticas, historia, geografia y ciencias sobre los cuales se monta 
todo el resto de la education. En segundo lugar, la comunica- 
cion civica, o sea la capacidad de entender las diversas esferas 
de action en la sociedad y de comunicacion y apreciacion entre 
ellas. Por ultimo, el desarrollo de la persona.

Esos tres objetivos estan intimamente relacionados. Los 
conocimientos basicos se adquieren en tai forma que promue- 
ven el crecimiento de la persona. Este crecimiento se obtiene 
trabajando los materiales de las ciencias, las humanidades y la 
politica de tai modo que a la vez se establezca la comunicacion 
civica. Sin embargo, hay que mantenerlos todos presentes y en 
distintos niveles destacar unos en vez de otros. Asi, la forma- 
cion de la persona es el objetivo primario en cuanto a finalidad; 
sin embargo, posiblemente es el ultimo en lograrse cabalmen- 
te. Por otro lado, la adquisicion de conocimiento es siempre el 
objetivo inmediato pero solo cobra sentido si se le ve en termi- 
nos de los otros dos.

Queda por decir que estos objetivos se logran o fracasan 
no solamente por los materiales y textos de ensenanza de ca- 
racter intelectual que se utilicen. El ambiente de la escuela, la 
forma en que estan organizadas las clases, la relation entre el 
maestro y el estudiante, son de importancia fundamental. Hace 
algunos meses observaba una actividad de estudiantes en que 
estos habian organizado un grupo para discutir problemas de 
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la filosofia de la ciencia. Me intereso mucho la actitud de ese 
grupo y le pregunte a uno de los jovenes la forma en que habian 
llegado a esa idea. Me sent! muy halagado al contestarme que 
en parte el curso basico habia contribufdo a despertar en ellos 
esa inquietud. Inquiriendo un poco mas alia, note que no eran 
unicamente las clases sino lo que podriamos llamar el ambien- 
te de los estudios generales lo que habia motivado a este grupo 
de estudiantes. De hecho, mencionaban ellos como una de las 
actividades importantes en el desarrollo de la organization de 
secciones en el que los estudiantes eligen un representante 
que periddicamente se reiine para discutir los asuntos del Co
legio. Creen que la oportunidad del estudiante de reflexionar 
entre ellos y con sus maestros y superiores sobre la education, 
habia sido uno de los elementos importantes en su formation 
educativa. Consider© que el ejemplo es de gran importancia. 
En la medida en que el ambiente total de una escuela provoque 
la discusion, la deliberacidn, sobre problemas practices, y de 
oportunidades de la expresidn y apreciacion estetica se logra- 
ran los objetivos que hemos formulado.

La escuela como institution tiene que servir en su com- 
portamiento total como modelo estimulante. Huelga decir que 
el maestro y la relation entre este y el estudiante son el eje 
central alrededor del cual gira todo el sistema. En otras pala- 
bras, no pueden lograrse los objetivos aqui descritos en un es- 
quema formal sino mds bien dentro de un sistema vital en que 
la emocidn y el intelecto son las dos caras de un mismo proce
so.
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COMO SE CREO EL CURSO
DE CIENCIAS SOCIALES

2 de agosto de 1946

MEMORANDUM

A: Hon. Jaime Benitez, Rector
Universidad de Puerto Rico

De: Angel G. Quintero Alfaro 
Faculad de Ciencias Sociales 
Universidad de Puerto Rico

Sobre: Revisi6n del curso de Ciencias Sociales

Sometemos a usted, para su conocimiento y consejo, el 
Curso Basico de Ciencias Sociales que hemos preparado du
rante este verano.

Aun cuando no nos ha sido posible terminar definitiva- 
mente todas las unidades, deseamos hacer notar que lo impor- 
tante es la orientacidn y el contenido general del curso, sobre 
lo que estamos ya de acuerdo. Es bueno advertir que esta ha 
sido la mayor contribution de las reuniones y discusiones que 
han precedido la formation de este bosquejo. Entendemos aho- 
ra mucho mas claramente cual es la orientacidn de este curso y 
cual es su lugar en un programa de education general. Al prin- 
cipio temamos una serie de dudas y problemas que ahora estan 
mas claros. Por ejemplo, temamos dudas sobre el lugar en el 
curso de las lecturas, discusiones y conferencias; sobre si de- 
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bieran utilizarse principalmente los clasicos, como propone 
Harvard, o hacer enfasis en lo contemporaneo, como hace Chi
cago; si se debia o no indoctrinar; si se debia o no poner enfasis 
en los problemas puertorriquenos, etc. Nuestra position en este 
sentido es que debemos preocuparnos primordialmente por 
desarrollar en los estudiantes una serie de habitos de estudio, 
de maneras de enfoque y de actitudes (que enumeramos mas 
tarde en este informe) que son indispensables al desarrollo de 
una education liberal. Desde luego, no se pueden desarrollar 
estos en el vatio. Pero, si se parte de nuestra position, el mate
rial a cubrirse es de importancia secundaria a la forma en que 
se cubra. Las lecturas, conferencias y discusiones deben ser en 
todo caso aquellas que demuestren en mayor grado que los au- 
tores poseian las artes que deseabamos desarrollar en los es
tudiantes. Aunque damos mayor enfasis al metodo, no hemos 
descuidado el aspecto del contenido. De hecho estimamos muy 
difitil una separation de estos dos aspectos. En cuanto a conte
nido, esperamos ofrecer mediante las lecturas y conferencias 
una description y analisis de los procesos, instituciones y pro
blemas de la sociedad contemporanea. Hemos desarrollado un 
curso que no es exactamente igual a ninguno de los que parti- 
mos, ni al de Harvard, ni al de Chicago, ni al de Columbia. Mas 
bien utilizamos el material que ellos ofrecen para nuestros pro- 
positos.*

Para la mejor comprension de este bosquejo creemos ne- 
cesario conocer el proceso por el cual se llego al mismo. Le 
resumimos a continuation este proceso:

Los pasos preliminares fueron:

1 - La experiencia del curso dado por usted en el
1943, de los intentos de revision posteriores y del 
curso del ano pasado.

2 - El nombramiento de los senores Marcos Ramirez 

* Ante la cuestion que Harvard plantea de que se debe indoctrinar en los 
valores de la culture y de la democracia nuestra contestacidn es que lo 
fundamental es desarrollar en los estudiantes las capacidades antes 
descritas. Una vez hecho eso los estudiantes podrdn discriminar entre 
esos valores y entender esos i deales.



87

y Alfredo Matilla para dedicarse durante este ve- 
rano exclusivamente a la revision del curso y del 
Sr. Jorge Ahumada para dedicarse pacialmente 
a esta tarea

3 - El nombramiento de la senorita Edith J. Goebel y 
del senor Burton Rosener para cooperar en la 
revision del curso durante el verano.

El trabajo de revisidn empezd el primero de junio de 1946. 
Los senores Ahumada, Matilla y Ramirez dedicaron la primera 
semana a darle una hojeada rapida a cursos parecidos al nues- 
tro -Chicago, Harvard, Columbia, Florida, etc.-. Luego, cele- 
braron una reunion con el senor Colorado, en la que discutie- 
ron las distintas posibilidades en cuanto a la estructura del 
curso. Decidieron que dste consistiese principalmente en un 
analisis de la sociedad contempordnea. Se acordd incluir los 
siguientes topic os:

1 - Introduction -que explicaria el lugar del cur
so en el programa de cursos basicos de la Universidad 
de Puerto Rico y los conceptos fundamentales para en- 
tender las unidades siguientes.

2 - Una unidad que se tituld “La Edad Media”, 
que serviria como contraste a la Civilization Contempo
rdnea y fondo histdrico necesario para entender los pro
blemas de esta.

3 - Una unidad para discutir el aspecto politico 
de la Sociedad Contempordnea.

4 - Una unidad para discutir el aspecto econdmi- 
co de la Sociedad Contempordnea.

5 - Una unidad para discutir el aspecto social de 
la Sociedad Contemporanea.

6 - Una unidad para discutir el aspecto interna- 
cionald de la Sociedad Contempordnea.
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Se decidid tambien en esa reunion, que cada uno de los 
participantes preparara un esquema preliminar sobre una de 
las unidades. Se le encomendaron al senor Colorado los topi- 
cos I, II, V, al senor Ahumada el III, al senor Ramirez el IV y al 
senor Matilla el VI. El resto de esta semana la usaron estas 
distintas personas para preparar los esquemas antes mencio- 
nados.

A principios de la tercera semana de trabajo, el lunes 17 
de junio, se celebro la segunda reunion a la cual, ademas de los 
senores antes aludidos, asistieron la senorita Goebel, el senor 
Rosener y el que suscribe. Aunque el fin de esta reunion era 
empezar la discusion de los esquemas preparados, se decidid 
escuchar de los jovenes Goebel y Rosener la descripcion y and- 
lisis del programa de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chicago. Los puntos de mayor interes en esta discusidn fueron 
los siguientes:

1 - Los cursos de Chicago giran primordialmen- 
te alrededor de las lecturas y las discusiones. Las confe
rencias son, igual que las lecturas, fuentes de informa- 
cion y discusidn. Siendo esto asi no hay problema algu- 
no en usar distintos conferenciantes; en la misma forma 
que no los hay si se usan distintas referencias.

2 - De los cursos de caracter general que se ense- 
nan en Chicago el que mas se asemeja al nuestro es el 
curso de Ciencias Sociales II.

3 - En este curso se exige en Chicago un mini
mum de 85 a 125 paginas de lecturas semanales.

4 - Uno de los problemas mayores con que se con- 
fronta el curso de Chicago es el problema de integrar 
las distintas partes del curso. Esto se resuelve, en par
te, por medio de un tercer curso, Ciencias Sociales III, 
en que se hace un analisis de los conceptos de libertad y 
control considerados, en primer lugar, como conceptos 
en teorfa social, luego como aparecen en el Siglo XIX en Ingla- 
terra, y finalmente dentro de los campos economicos, politicos y 
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social y en las relaciones intemacionales. Ademas, este ano se 
ha hecho una reorganizaci6n de este curso en le que se trata de 
lograr una mayor integracidn usando como puntos de referencia 
los conceptos de ingreso, status y poder.

Explicamos a los jovenes aludidos nuestro programa, a lo 
que siguio una discusion y una serie de preguntas mutuas.

Como resultado de esta reunion se acordo introducir una 
nueva unidad al final del curso que considerarfa principalmen- 
te el programa de la integration. Durante la duration de esta 
unidad, 2 semanas, no se dictaran conferencias, utilizandose 
todo el tiempo en la discusion de una serie de problemas que 
plantean el problema del metodo en las Ciencias Sociales y el 
lugar de esta ciencia en la organization del saber.

Durante el resto de esta tercera semana nos reunimos 
durante todos los dfas de 10:30 a 12:30 A.M. y de 2:30 a 6:00 
P.M. En la segunda reunion encontramos que para continuar 
trabajando eficazmente precisaba aclararnos los objetivos del 
curso. El problema fue planteado por el senor Ahumada al ir a 
explicar el esquema preliminar que habia preparado. Planted 
el problema que ensenaria esta unidad de un modo si iba a 
indoctrinar en ciertos valores y en modo distinto si no iba a 
hacerlo. Planted ademas el problema que el tenia de no cono
cer claramente cual era la position de este curso. Siguid a esto 
una discusion de dos dias. El que suscribe sugirio que para ace- 
lerar el trabajo de la discusion de objetivos no debieramos em- 
pezar tratando de establecer los nuestros sino que podfamos 
empezar discutiendo los objetivos propuestos por el reciente 
informe de la Universidad de Harvard que es un documento 
conocido por todos los presentes. Despues de dos dias de dis
cusion decidimos que los siguientes serian los objeticos de nues
tro curso:

1 - Objetivo del curso como parte de un progra
ma de education general. Estimular en los estudiantes 
el desarrollo de las siguientes artes, habitos y actitudes 
necesarias para la adquisicion de una education liberal.

a. Pensamiento claro y efectivo. Se entiende por
esto:
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a) habilidad para derivar conclusiones validas 
de ciertas premisas
b) habilidad para discemir un esquema de rela- 
ciones
c) Habilidad para explicar casos particulars de 
leyes generales
d) habilidad de analisis y sintesis, o sea poder 
resolver un problema en sus elementos y poder 
reconstruir esos elementos para conocer las ver
dades generales
e) habilidad para distinguir entre terminos y 
conceptos y no confundir las palabras con cosas y 
habilidad de no solamente mirar a los hechos sino 
tambien a sus implicaciones.

b. Expresidn: Habilidad para expresar nuestro 
pensamiento claramente (inseparable de la habilidad 
para pensar claramente). En la discusidn reconocimos 
las dificultades con que se confronta un curso de Cien
cias Sociales para poder lograr su objetivo a cabalidad, 
sin embargo, reconocimos la importancia del mismo y 
decidimos prestar toda la atencion posible al mismo.

c. Habilidad para hacer juicios pertinentes. Por 
esto se entiende la habilidad del estudiante para apli- 
car las ideas a un area especifica de experiencia. En la 
ensenanza teorica es dificil desarrollar la aptitud de 
hacer juicios relevantes. El maestro puede, sin embar
go, hacer mucho para relacionar el contenido teorico con 
la vida del estudiante y presentar situaciones con las 
cuales ellos esten relacionados. En el caso nuestro im- 
plica el uso en todo lo posible como ejemplos los proble
mas de Puerto Rico.

2 - Objetivos del curso desde el punto de vista 
del contenido. El curso se propone ofrecer a los estu
diantes una description y andlisis de los procesos, insti- 
tuciones y problemas fundamentales de la Sociedad Con
temporanea.
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En los ultimos dias de esa semana entramos con la discu- 
sidn de los esquemas preliminares propuestos por los distin- 
tos miembros del grupo. Finalmente se acepto el esquema ge
neral del curso.

De ahi en adelante el trabajo ha consistido mayormente 
en ampliar los bosquejos seleccionados y en seleccionar las lec
turas apropiadas. Como ejemplo de este proceso y como ilus- 
tracidn de lo que creemos debe ser el procedimiento en las otras 
unidades, le detallo el desarrollo de las primera unidad. En 
primer lugar, despues de discutir y revisar el esquema preli- 
minar del senor Colorado, se sugirid una serie de lecturas para 
ser leidas por todos los que hemos participado en este trabajo 
y una serie de lecturas especiales asignadas a algunas perso
nas del grupo. Hubo entonces una reunion para discutir esas 
lecturas. Como resultado de esto se modified el esquema origi
nal y se propusieron nuevas lecturas. Se paso de nuevo por el 
mismo proceso hasta que finalmente se aprobo el bosquejo de 
la unidad y las lecturas para la misma.

Reconocemos que hay varias dificultades para llevar a cabo 
este programa. En primer lugar, los profesores que estaremos 
a cargo del curso reconocemos nuestras limitaciones. Sabemos, 
que este curso, tai como ha sido planeado, plantea una exigen- 
cia en muchos casos superior a nuestro entrenamiento previo. 
Hay dificultades en cuanto a los estudiantes. Estos carecen, 
quizas, de la formacidn necesaria que supone este curso. Mu- 
cho mas importante que esto, tendran en su segundo ano un 
programa demasiado cargado en sus especialidades que va a 
hacer dificil nuestra labor. Este problema, que se debe al afan 
de especializacidn que comienza en el segundo ano universita- 
rio, es un problema mayor. Mientras las distintas facultades no 
se hagan cargo que para hacer una labor efectiva en educacidn 
general precisa limitar el numero de creditos en las especiali- 
zaciones, el programa de educacidn general corre el riesgo del 
fracaso. En cuanto al material, la mayor dificultad estriba en 
que un numero muy crecido de lecturas, a pesar de nuestro 
esfuerzo, por lograr lo contrario, estan en ingles.



92

Reconocemos, senor Rector, que sera una tarea dificil y 
ardua.

Cordialmente,

Angel G. Quintero Alfaro

Notas:

1) Unidad IV. Aspecto politico de la sociedad con
temporanea. El senor Marcos Ramirez ha sido en- 
cargado de preparar esta unidad. Debido a su 
reciente viaje no ha podido terminarla, espera 
hacerlo pronto a su regreso.

2) Unidad V. Problemas sociales de la sociedad con
temporanea. Esta unidad no se ensenara hasta 
la primera mi tad del segundo semestre. Espera- 
mos prepararla durante el primer semestre.

3) Unidad VI. El senor Matilla no ha hecho aun la 
selection final de las lecturas. Ademas esta uni
dad esta aun por discutirse. (De hecho esta uni
dad fue discutida hoy, agosto 2, y cambiada con
sider ablemente) .

4) Las Unidades II y VII estan aun por discutirse 
con el grupo.
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INFORME SOBRE 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS

3 de noviembre de 1955

Oficina del Decano

Circular

A LOS MIEMBROS DE LAFACULTAD 
DE ESTUDIOS GENERALES

Estimados companeros:

La proxima reunion de la Facultad de Estudios Generales 
tendra lugar el proximo jueves 10 de noviembre a las 4:30 P.M. 
en el salon E.G. 213. En la misma continuaremos la discusidn 
sobre el bachillerato iniciada en la reunion del jueves 13 de 
octubre. Seguiremos el siguiente orden en la discusidn:

1. Sentido y orientacidn del bachillerato de Estu- 
•dios Generales.

2. Organization del bachillerato.

3. Programas de estudios
a. primer ano
b. segundo ano
c. tercer ano
d. cuarto ano
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Le incluyo los siguientes documentos que han circulado 
sobre este programa:

1. Programa de bachillerato segun se propuso en la 
Junta Universitaria.

2. Ultimo memorandum al Rector proponiendo la 
creation del bachillerato.

3. Manifestaciones del Comite Director en torno a 
la mention que se hizo en los ultimos acuerdos 
del Consejo Superior sobre el Bachillerato.

4. Propuesta del Departamento de Ciencias Socia
les sobre un segundo ano de Ciencias Sociales.

5. Propuesta de un Comite de la Facultad sobre el 
curso organization, metodo y principios del co
nocimiento.

Me complazco en invitarle a participar en esta reunion.

Cordialmente,

Angel G. Quintero Alfaro 
Decano
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BACHILLERATO EN EDUCACION GENERAL

BACHILLERATO EN ARTES OFRECIDO
POR LA FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

Programa de estudio

Numero Curso Creditos

Primer ano
Cs. FIs. 1-2 Introduccidn a las Ciencias Fisicas 6
Cs. Soc. 1-2 Introduccidn al estudio de las Cs. Sociales 6
Esp. 1-2 Curso general de espanol 6
Hum. 1-2 Introduccidn al estudio de la cultura occid. 6
Inglds 1-2 Curso bdsico de inglds 6
C.M.oC.A. Curso elemental (Varones) o 4

101-102
Ed. Fis. 1-2 Curso bdsico I (Senoritas) 2

Segundo ano
Cs. Biol. 1-2 Introduccidn a las Ciencias Bioldgicas 6
Hum. 101-102 Introduccidn al estudio de la cultura occid. 6
Cs. Soc. El problema de la libertad en la soc. contemp. 6

101-102
Idiomas 6
Electivas 6

C.M. o C. A. Curso elemental (V arones) o 4
101-102

Ed. Fis. 1-2 Curso bdsico II (Senoritas) 2

Tercer ano
Problemas del pensamiento occidental 6
Problemas de la organizacidn y

mdtodos del conocimiento 6
Electivas 18

Cuarto ano
Problemas del pensamiento occidental 6
Problemas de la organizacidn y mdtodos

del conocimiento 6
Electivas 12
Ensayo de tesis 6



96

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

Oficina del Decano

18 de mayo de 1955

Sr. Jaime Benitez
Rector 
Universidad de Puerto Rico

Muy apreciado Rector Benitez:

Desde hace algiin tiempo la facultad de Estudios Genera
les ha estado interesada en ofrecer un bachillerato de caracter 
general para un grupo limitado de estudiantes de honor inte- 
resados en el mismo. Este bachillerato responderia a un inte- 
res demostrado tanto por la facultad como por el estudiantado, 
por lo menos desde el 1952 (veanse los informes del Decano de 
1952 en adelante). El rapidisimo aumento en la matricula de 
Estudios Generales y las dificultades de conseguir personal 
adecuado para atender nuevos proyectos nos ha impedido 
instrumentar esta idea. Consideramos, sin embargo, que el 
proximo ano podriamos iniciar un proyecto como este.

El proposito central de este proyecto es ofrecer un pro- 
grama de estudios especial para el estudiante mejor dotado y 
de intereses mds variados, cuyas capacidades e intereses no 
son debidamente atendidos por el programa promedio. La jus
tification academica de este proyecto reside en la integration 
que hace de la especializacion y de la education general en un 
piano distinto a como se hace actualmente. Mientras por un 
lado los estudiantes dentro de este bachillerato tendrian tanta 
especializacion como cualquier otro estudiante de la Universi
dad, su education general tambien seria mds intensa y mas re-
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dondeada. Esto es asi porque en vez de conseguir este segundo 
aspecto de su educacion dentro de una facultad especifica se 
conseguiria dentro del programa universitario general que mas 
satisfaciera los intereses y el desarrollo de los estudiantes.

El programa provee tambien mayor flexibilidad. Los estu
diantes en el mismo no se regirian por un cuadro fijo de requi
sites sino que su programa responderia a un proyecto personal 
planeado por un comite de profesores con el estudiante. Esto 
conllevaria ademas la ventaja de trasladar el centro de interes 
de cursos y materias al proceso educativo mismo del estudian
te.

Una tercera ventaja de un proyecto de esta naturaleza se- 
ria el proveer una forma distinta para el entrenamiento de pro
fesores para la ensenanza secundaria y superior. Desde luego, 
este bachillerato prepararia para continuar estudios gradua- 
dos en cualquier campo, ya que el Area de especialidad estaria 
bien atendida. Sin embargo, al proveer un nucleo de estudios 
generales mayor que cualquier otro programa universitario le 
dara a los estudiantes una oportunidad de relacionarse con las 
artes del conocimiento y con los metodos de obtenerlo e impar- 
tirlo. Nos referimos principalmente a las artes de expresion y 
comunicacion. No cabe duda que en Estados Unidos la tenden- 
cia actual en el entrenamiento de maestros es en esta direc
tion. No solamente eso, sino que aun en areas especializadas 
como la medicina se senala la deficiencia principal en el pro
grama de estudios de este nucleo de estudios generales. En la 
educacion europea el enfasis traditional ha sido precisamente 
este.

Este programa es especialmente importante en un sitio 
como Puerto Rico donde la Universidad tiene la responsabili- 
dad de educar grandes niimeros, lo que hace el problema de 
seleccidn mas dificil. Se corre el riesgo tambien de no atender 
a los estudiantes especialmente talentosos. En otros sitios, 
como en Estados Unidos, hay siempre instituciones especial
mente creadas para oportunidades para la diversification del 
programa que ofrece. Se puede mencionar como un inicio de 
este tipo de educacion los cursos de honor en Estudios Gene
rales, y de hecho lo que se intenta establecer es una especie de 
programa de honor para el bachillerato.
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El curriculo propuesto es el siguiente: st 
ler. ano — Cursos Bdsicos — 30 creditos 
2do. ano — Continuacibn de Cursos Basicos ,

— 24 creditos — electivas 6 J
3er. ano — Grandes Obras del Pensamiento Occiden <

tai — 6 creditos <
Filosoffa: Organzacidn, Principios y Mhtodos 
del Conocimiento — 6 crbditos — electivas 6 i

4to. ano — Grandes Obras del Pensamiento Occiden i
tai — 6 creditos i
Filosofia: Organizacidn, Principios y Mbtodos i
del Conocimiento — 6 creditos — 12 crhditos 
electivas
Ensayo de Tesis — 6 creditos I

En resumen, los estudiantes tomaran 78 creditos en edu
cation general, 36 creditos en electivas y 6 creditos en escribir 
un ensayo de tesis. Los 36 creditos en electivas senan tornados 
a un drea de especializacidn. Notese que el programa solamen- 
te consiste de 120 crdditos cuando la mayoria de los curriculos 
universitarios exceden de este numero, lo que daria mas hol- 
gura para atender las preferencias individuates.

El programa debe estar a cargo de un Director Ejecutivo y 
un Comite Asesor. Este comite consistira de los tutores que en 
cada facultad actuaran como consejeros de los pequenos gru- 
pos de estudiantes. Debe senalarse aqui la ventaja accesoria, 
pero importante de esta organizacidn. Constituye una forma 
adicional de romper con las barreras de facultad y de departa- 
mento, y de conseguir conocimiento e integration en un nivel 
distinto.

Cordialmente,

Angel G. Quintero Alfaro
Decano

ajar
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

MENCI6N DE LOS ACUERDOS DEL 
CONSEJO SUPERIOR AL BACHILLERATO GENERAL 

SEGUN EL INFORME DADO EN LA PRENSA
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1955

En el informe dado a la prensa sobre los acuerdos de la 
ultima reunion del Consejo hay una referenda al Bachillerato 
General que nos ha dejado perplejos. Citamos:

Durante varios anos los miembros del Consejo Superior 
de Ensenanza se han preocupado por el hecho de que los estu
diantes de la Universidad de Puerto Rico tengan que escoger, al 
empezar su segundo ano acaddmico, el colegio en el cual desean 
obtener su bachillerato, y de ahi en adelante, con escasfsimas 
excepciones, tengan que tomar cursos que les son prescritos. 
Esto trae por consecuencia algunas situaciones absurdas; por 
ejemplo, a los estudiantes (excepto los del Colegio de Humani- 
dades) no se les permite, despu^s de su primer ano, tomar cur
sos de espanol y de ingles con el propdsito de aumentar su des- 
treza en estos idiomas.

Los organismos universitarios a quienes esto atane se 
han dado cuenta durante varios anos de la preocupacion del Con
sejo y de las criticas de fuera, de que un numero excesivo de 
bachilleratos en artes se basan mds en materias profesionales 
que en los estudios de artes liberates.

En su reunion de junio el Consejo tuvo ante su conside
ration una propuesta del Decano de Estudios Generales para crear 
un Bachillerato en Artes en Estudios Generates. El Consejo, con 
la recomendaci6n del Rector, aprobd la propuesta del Decano y 
autorizd el nuevo Bachillerato en Artes a conciencia de que no 
era 6sto el procedimiento acostumbrado. Tan pronto como el 
Consejo reciba una propuesta mejor, a traves de las vias univer
sitarias corrientes, gustosamente considerard y revisard la ac- 
cidn que tomd en junio. (Este dnfasis es nuestro).
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Esta perplejidad tiene tres fuentes diferentes de origen:

a. Se afirma que el procedimiento seguido en la 
aprobacion del Bachillerato fue uno “no acostum- 
brado”.

b. Se invita a someter propuestas por las “vias uni
versitarias corrientes” con la promesa de que el 
Consejo “gustosamente reconsiderara y revisara 
la action que se tomo en junio”.

c. Hay implicita una idea de education general y de 
las artes liberates que no entendemos claramen- 
te.

Nos ha parecido propio aclarar estos puntos. Considera- 
mos que el proceso de aprobacion de este Bachillerato fue es- 
trictamente regular y correcto. La idea se origina en la Facul
tad de Estudios Generates donde se somete a examen cuidado- 
so, deliberation y discusidn. Ya en nuestro Informe Anual del 
1951-52 recomendabamos un programa experimental de este 
tipo. Esta recomendacion mfa ha ido varias veces a la Facultad 
y a nuestro Cuerpo Director donde ha tenido acogida casi una
nime. Asi pues ese primer requisite de estudio y deliberation 
claustral fue claramente satisfecho.

El segundo paso era elevar al Rector una petition de que 
se estableciera este programa. En varias ocasiones lo hemos 
hecho ya que esta incluido en nuestras recomendaciones en el 
Informe Anual de esta Facultad desde 1951-52. A este le co- 
rrespondia recomendar o no la idea y llevarla al Consejo. Asi 
se hizo y el Consejo estimo correcto aprobarlo en su ultima 
reunion de junio.

El unico punto en el procedimiento que pudiera objetarse 
es que el Consejo actuara sobre el bachillerato antes que la 
Junta Universitaria. Aun ahi se procedio correctamente, aun- 
que acepto que podria seguirse uno u otro procedimiento. Es el 
Consejo quien aprueba la posibilidad de nuevos programas. Una 
vez aprobada la idea por el Consejo, correspondia a la Junta 
Universitaria aprobar el contenido del mismo. Asi se hizo. La 
Junta delibero por no menos de nueve horas en tres reuniones 
distintas, en un periodo de mes y medio sobre nuestra pro- 
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puesta. Durante este tiempo se reunio tambien en varias oca- 
siones el Comite Director de Estudios Generales sobre el mis- 
mo asunto. Finalmente, en la reunion del 11 de agosto de 1955 
la Junta aprobo el nuevo Bachillerato.

Indiscutiblemente a las personas que hemos participado 
en este proceso tiene que causarnos desconcierto el que se anun- 
cie que “gustosamente” esta action podrfa ser objeto de reconsi
deration y revision. Esas palabras son muy imprecisas. Nues- 
tros programas estan siempre en reconsideration y revision. 
Considero que durante todo este ano el nuevo Bachillerato debe 
ser objeto del mas cuidadoso estudio y examen por el Claustro 
de Estudios Generales, por el Comite Director de la Facultad, 
por la Junta Universitaria, y por los organismos que se creen 
para ayudarnos a pensar, instrumentar y evaluar este progra
ma. Pero el contexto en que se usan los dos terminos en el par
te a la prensa no es este y esperamos se clarifique lo que impli- 
can. Restaria mucho a la seriedad de la Universidad que pudie- 
se inferirse que se aprueban y desaprueban programas en ter- 
mino de unos cuantos meses. Hay ya diez y siete estudiantes 
matriculados en este programa. Al matricularlos nos hemos 
comprometido a ofrecerles el programa que alii se anuncia. Con 
ellos por lo menos tenemos un compromiso de tres anos. Las 
revisiones y reconsideraciones que se hagan deben ser dentro 
del marco del procedimiento que se siguio al aprobarse y den
tro de las exigencies de este compromiso.

Sin embargo nuestra preocupacion mayor es con relation 
a la idea de la education general y de las artes liberales que 
esta implicita en estos acuerdos. Da la impresion de que se 
aprueba este nuevo bachillerato como un modo de resolver el 
problema de las electivas. Nuestra propuesta en este particu
lar es muy clara. El programa esta inspirado en una filosofia 
de la education general muy diferente a la que esta implicita 
en esta ultima resolution. No hay duda de que se ofrece un 
grado mucho mayor de flexibilidad y de posibilidad de electi
vas que en los programas corrientes. Sin embargo, esto es solo 
un aspecto, posiblemente ni siquiera el mas significative, del 
nuevo programa. No creemos que el hecho de que el estudiante 
“elija” sea una virtud de por si. Lo es, unicamente si lo hace 
dentro de una estructura pensada -con ayuda claustral y re
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flexion. Es responsabilidad del profesorado presentar este pro
grama mds articulado y ofrecer esta ayuda. Esta es la caracte- 
rfstica principal del nuevo bachillerato: provee las artes libe- 
rales dentro de un programa articulado de electivas y cursos 
requeridos.

El hacer un programa de este tipo exige una filosofia de 
las artes liberales. Esa filosofia no se produce con un mero 
“laissez-faire” estudiantil. No es permitiendo 40 6 50 d 60 por 
ciento de electivas. Es pensando un programa. Es discutiendo 
la forma en que las distintas partes de este programa encajan, 
uniendolas con algun principio integrador. Eso exige reunio- 
nes, discusiones, estudios, reflexion, tiempo. Es un proceso muy 
dificil, a veces lento, pero es el unico.

Pues bien, no creemos que la variedad de cursos y la libre 
election constituyen el mejor principio integrador. No lo son 
con el nuevo Bachilleraro. En este la idea central es la misma 
que mueve los cursos basicos: presentar en forma problemati- 
ca, en que el estudiante participe activamente, las principales 
preocupaciones intelectuales del mundo moderno. En otras 
palabras, darles activamente la mas alta experiencia cultural, 
haciendolos mirar en forma reflexiva la vida en que se desen- 
vuelven. En vez de darles la cultura en forma fragmentaria y 
pasiva -educacion a base de electivas y conferencias- intenta 
hacerlos pasar por el proceso cultural de su epoca. En cierto 
modo, meterlos dentro del proceso mismo, pensando que el 
esfuerzo que esto envuelve desarrolla los habitos que son las 
Artes Liberales. La reflexion, el juicio moral, el juicio artfstico, 
la deliberation polftica, la expresion, no son cosas que se apren- 
den pasivamente. Son procesos que se adquieren mediante su 
practica. Su actividad sdlo se produce dentro de la vida reflexi
va, dentro del juicio moral, el juicio artfstico, la deliberation 
polftica y la expresion. La cultura como actividad es eso, re
flexion, juicios y expresiones, procesos que se dan en distinto 
nivel y diferente altura. Es incorporando al estudiante a ese 
proceso activo, que es por necesidad un proceso problematic©, 
que se produce en toda educacion. Para ello estudiante y maes
tro andaran juntos leyendo, discutiendo, pensando, enjuician- 
do, expresandose.
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El nuevo Bachillerato aspira a crear un medio para que el 
estudiante privilegiado tenga esa oportunidad. Es dentro de 
este programa que tienen significado los cursos prescritos y 
las electivas. El estudiante al entrar en el programa trae inte- 
reses y problemas particulares. Hacia ello dirige parte de su 
atencidn. Sus consejeros tratan de integrar este aspect© con el 
area de cultura general. No es dificil hacerlo. En poco tiempo 
el estudiante vera ambos aspectos de sus programas dentro de 
una sola perspectiva. A esto lo ayudara, tambien, la reflexion 
que se le exige sobre lo que constituye su education.

No nos cabe duda que hay necesidad de programas mas 
flexibles en la mayoria de las facultades univer sitarias. Nos 
parece deben instrumentarse. Uno de los propositos de este 
nuevo Bachillerato es provocar discusion y pensamiento en este 
aspecto. Creemos, sin embargo, que aunque estos se estable- 
ciesen este nuevo Bachillerato tendra por el caracter de su fi- 
losofia y de sus estudiantes, un lugar en el programa de estu
dios de la Universidad. Siempre habra un pequeno nucleo de 
jdvenes con intereses mas variados y de talento superior. A 
estos debe exigirseles mayor responsabilidad dentro de un pro
grama mas flexible, a la vez que se les ofrece toda clase de esti- 
mulo y ayuda. Ademas, como hemos insistido, el programa tie- 
ne una filosofia propia que es inherente a la idea de los Estu
dios Generales.

cbv
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Facultad de Estudios Generales 

Departamento de Ciencias Sociales

Propuesta aprobada por la Facultad del 
Departamneto de Ciencias Sociales, 

y Cursada al Decano de Estudios Generales 
sobre el Establecimiento de un 

Segundo Ano de Ciencias Sociales

El curso basico de Ciencias Sociales intenta iniciar a los 
estudiantes recien llegados a la Universidad en los problemas 
fundamentales con que se confronta el hombre en sociedad, y 
en especial en aquellos que le son caracterlsticos a nuestra 
sociedad contemporanea: una sociedad de masas en una situa
tion de crisis.

Las exigencias minimas de entendimiento de estos pro
blemas, sin embargo, obligan a complementar los analisis, ideas 
y teorias que se refieren al presente con materiales que acla- 
ren los antecedentes histdricos y problematicos que se dan en 
el proceso polltico-econdmico de la sociedad moderna a partir 
de Maquiavelo y de la idea de Estado Nacional. Tai compromi
se absorbe la mayor parte del tiempo en el primer ano de Cien
cias Sociales, de tai manera que de las tres unidades de estu
dio que componen el curso -sociabilidad y socialization, el pro
ceso politico-econdmico de la sociedad liberal moderna, y los 
problemas basicos de la sociedad contemporanea- el analisis y 
discusion de la presente situation ocupa un minimo de aten- 
cidn y tiempo, aun cuando tratamos de hacer de ello la culmi
nation y el foco de interes principal del curso.

Esta situation exige remedio inmediato a traves del esta
blecimiento en la facultad de Estudios Generales de un segun- 
do curso de Ciencias Sociales, que atendera las necesidades no 
satisfechas en el primer ano para los candidates a bachiller en 
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las diferentes facultades, y a la vez para los estudiantes del 
Bachillerato General de esta Facultad.

El problema central previo a la definition de contenidos 
en este segundo ano es determinar si debe ofrecer un trata- 
miento mas profundo y complejo de los mismos problemas que 
constituyen el nucleo problematic© del primer ano, o si por el 
contrario debe dedicarse primordialmente a los problemas mas 
graves de la presente situation social. Hay buenos argumentos 
en favor de cada alternative, pero la experiencia del primer 
ano, donde el analsis de la situation actual queda escasamente 
iniciado, recomienda la segunda alternative como mas desea- 
ble, ya que esos problemas constituyen el marco inevitable don
de se desenvuelven las vidas de estos estudiantes, y ante los 
cuales estan llamados a reaccionar cotidianamente y en multi
ples formas. Ademas, la ubicacion y definition del curso como 
uno de education general hace que aun reconociendo la deseabi- 
lidad del conocimiento estrictamente historico, asi como del 
pensamiento social moderno, el curso se oriente hacia el anali- 
sis de problemas y alternatives de pensamiento y action en la 
encrucijada contemporanea.

El nucleo principal en este segundo ano debera ser el si- 
guiente:

1) La transformation politico-economica de la sociedad 
contemporanea, especialmente durante el siglo XX. La aten
cidn primordial aqui recaera sobre los aspectos mas visibles de 
la industrialization creciente, la urbanization y las tendencies 
demograficas concomitantes; las nuevas relaciones de produc
tion y propiedad instituidas en el sistema economico y la fun- 
cion del Estado en esa transformation, asi como las nuevas ins- 
tituciones econdmicas y politicas que han cristalizado es el es- 
fuerzo por bregar con los cambios en el sistema economico.

2) La transformation operada en los procesos de comuni- 
cacidn, propios de una sociedad de masas bajo condiciones de 
gran desarrollo tecnoldgico. La atencidn principal aqui recaera 
en el analisis economico de los patrones de propiedad y de or
ganization de la prensa, la radio y la television, y en el analisis 
sociologico de sus efectos sobre las distintas clases sociales, 
desde las elites hasta las masas. Este es el sitio donde puede 
empezar a plantearse el problema de los cambios operados en 
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la personalidad mediante el consumo de los productos tipicos 
de la “mass media”.

3) La transformacidn ideoldgica que los cambios enume- 
rados han provocado en nuestro tiempo. Aqui se examinaran 
las multiples interpretaciones y re-interpretaciones que los 
conceptos de la democracia, el liberalismo, el capitalism©, y el 
socialismo han provocado en las capas intelectuales de la so
ciedad liberal, asi como los acomodos y rechazos que esta ideo- 
logia liberal ha sufrido en sociedades fascistas y comunistas. 
Los problemas de los derechos civiles, obreros y de libertad de 
expresidn, junto a otros de reciente formulation, que compo- 
nen el cuadro de los Derechos Humanos, recibirdn enfasis es
pecial aqui.

Es claro que la trilogfa de problemas que hemos enumera- 
do como nucleo del curso, en su interdependencia histdrica y 
logica, constituye lo que podriamos denominar el problema de 
la libertad en el mundo contempordneo ya que puede hablarse 
de esta en el proceso politico, en el proceso econdmico, y en los 
procesos psicologicos de la comunicacidn de la “mass media” y 
las ideologies.

Este curso deberd basarse en el examen de libros repre
sentatives de esos problemas, y ofrecemos a continuation algu- 
nas sugerencias. Tales libros se examinaran en pequehos gru- 
pos de estudiantes con un profesor, y seran la base tambien de 
trabajos escritos.

Lecturas

Dewey

Manhoim

Fromm 
Rodfield 
Schumpeter 
Simmons
Hayek 
Carr

The Public and its Problems, Liberalism 
and Social Actic
Planificacidn y Libertad, Ideologia y Uto
pia, Diagndstico de Nuestro Tiempo 
El Miedo a la Libertad, The Sane Society 
The Little Community
Democracia, Capitalismo y Socialismo 
A Positive Program for Laissez-Faire 
The Road to Sorfdom
Conditions of Peace, Nationalism and 
After
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The Lonely Croud

Wooton Freedom under Planning
The President's Committee on the Freedom 
of the Press

Riesman Civil Rights in a Period of Transition

Casos de la Corte Suprema de los EE. UU.

Milosz 
Freud 
Koynes

El Pensamiento Cautivo 
El Malestar de la Civilization 
(Selecciones)

Ortega 
Ropko 
Knight

La RebeliOn de las Masas 
The Social Crisis of Our Time
Essays on Freedom and Reform, The Socio- 
Economic Organization

Finer The Road to Reaction

Jose Arsenio Torres 
Director

CURSOS SOBRE ORGANIZACION, METODOS, 
Y PRINCIPIOS DEL CONOCIMIENTO

Propuesta sometida por el Comite 
que designara el Decano, compuesto por los 

Profesores Jos6 Arsenio Torres, 
Jose R. Echevarria, y Kon M. Manfred

El problema central del aprovechamiento y la maduracion 
intelectual -uno facilmente senalable tanto por maestros y dis- 
cfpulos como por particulares- es el de la integration de los 
conocimientos adquiridos por el educando en materias, facul- 
tades, y tecnicas diversas dentro de la education universita
ria. Este problema ocurre en varios contextos, y puede por tan
to entenderse en varios sentidos. Sus tres aspectos principales 
son:

a) elutilitario b) el curricular c) el tedrico
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Desde el punto de vista utilitario el problema de la inte
gracidn depende de la adecuacidn con que los diversos cursos 
se coordinan entre si para producir un profesional o tecnico 
bien preparado para desempenar funciones sociales determi- 
nadas; o, brevemente, para “ganarse la vida”. Por el otro lado, 
la integration curricular depende de la adecuacidn con que la 
administration y los profesores evitan duplication innecesaria 
en materias ensenadas, de tai manera que la economia de la 
ensenanza responda a los recursos intelectuales y econdmicos 
del educando. En ultima instancia, sin embargo, el problema 
de la integration en la education universitaria reside en la 
adecuacidn con que la experiencia educativa de desarrollo y 
crecimiento intelectual conjugue las materias aprendidas en 
un sistema coherente de ideas, percepciones, y sensibilidades 
en la mente del educando. Este es el problema teorico de la 
integracidn, y como tai, constituye un problema filosofico-edu- 
cativo, ya que no incumbe explorarlo a ninguna discipline par
ticular. Las disciplines particulars -las ciencias y las artes- 
ensayan la integracidn del material particular de que se ocu- 
pan. Por ejemplo, la fisica trata de integrar en el estudiante de 
fisica una perception ordenada y consistente del mundo fisico, 
o de las teorias sobre el. Asfmismo la psicologia persigue la 
integracidn de los hechos o las ideas sobre las relaciones inter
personales en esquemas teoricos sistematicos. El problema de 
la integracidn de todas las disciplines, de la fisica, biologia, la 
psicologia, etc., por un lado, junto a lo que hacen las artes por 
el otro, es una preocupacion residual ajena a la problematica 
particular de cada discipline. Pero la education tiene como fin 
la creacidn de una perspective mental organica y totalizadora, 
y necesita por tanto una disciplina que investigue los medios y 
tecnicas para realizar esa posibilidad. Esa ha sido historica- 
mente y es hoy, entre otras, una funcidn preeminente de la mds 
antigua de las disciplines intelectuales: la filosofia.

El curso de filosofia que va incluido en el programa del 
Bachillerato General, y que se extendera por dos anos, con- 
templa la posibilidad de una integracidn tedrica de los conoci- 
mientos adquiridos y en proceso de adquisicion en el resto del 
programa universitario. No creemos que la forma usual de en- 
senar filosofia, que depende de introducciones o historias en 
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que la narration culmina en la “historia” de quien la narra o la 
introduce, logre los propositos de integracidn que persegui- 
mos. Por el contrario pensamos que existe un material practi- 
camente definible que constituye una reiterada tentative de 
integrar los conocimientos -sobre la naturaleza, la sociedad, y 
los valores humamsticos- en terminos de un numero discrete 
de problemas recurrentes. Estos problemas son los de la Orga
nization, los Metodos y los Principios de las ciencias, enten- 
diendo por esto ultimo todo intento sistematico de conocimien- 
to, o incluyendo por tanto, la religion y las artes. A continua- 
cion se sugirieron, de un modo en ningun sentido exhaustivo, 
los problemas a indagarse, y los autores mds representativos 
en esta area.

El punto de vista desde el cual se trataran estos proble
mas no sera histdrico, en el sentido de continuidad cronologico- 
filosofica. Por el contrario, los autores se consideraran aqui 
como contempordneos todos, ya que el tipo de problema y los 
fines perseguidos en el planteamiento no son historicos sino 
analitico-problematicos.

Problemas de Organizacion

1 - ^Existe en verdad una pluralidad de cien
cias, o pueden reducirse todas a una (la fisica, la biolo- 
gia, la teologia, por ejemplo)?

2 - iPuede la etica considerarse como ciencia, 
o se limita su material a meros juicios de erraticas pre- 
ferencias? ^Podria la etica reducirse a psicologia, y esta 
a biologia, y esta a quimica, y todas estas en ultima ins- 
tancia a fisica?

3 - iHay alguna ciencia, discipline, o conoci- 
miento, que pueda considerarse mas fundamental para 
el hombre: la biologia, la fisica, la teologia, el arte o la 
politica?
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4 - ^Existe una ciencia primera en terminos de 
la cual se pueden deducir principios para todas las otras, 
o depende cada ciencia de la materia y el metodo parti
cular que la hacen distinta?

5 - JSon las Ciencias Naturales mas cientificas 
que las Sociales?

6 - iComo se clasifican las Ciencias? ^Son los 
metodos y los principios de las ciencias teoricas y los de 
las prdcticas los mismos? ^Que quiere decirse con cien
cias puras, abstractas, concretas, aplicadas, etc.?

Problemas de Metodo

1 - iHay uno o varios metodos cientificos?

2 - iPuede un metodo no cientifico captar al- 
gun sentido de la realidad?

3 - ^Es el metodo deductivo un metodo cienti
fico; lo es el escolastico? ^Es cientifico el metodo empi- 
rico?

4 - <j,De que depende el metodo que use una 
ciencia?

5 - <;Es la dialectica una tecnica metodoldgica 
util en fisica, en psicologia?

6 - ^Hay un metodo comun a todas las artes, o 
tiene cada arte su metodo o metodos propios?

7 - ^Es la historia una ciencia?; £es el metodo 
historico cientifico-deductivo o meramente constructi
ve?
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Problemas de Principios

1 - ^Que es un principio? iSon los principios 
de las ciencias los mismos que los de las artes?

2 - ^De que depende la adecuacion de la teoria 
con la realidad? ^De los objetos? iDe la mente? <j,De los 
simbolos?

3 - JEs la estructura de la realidad identica a 
la de la mente?

4 - iSon la mente, la naturaleza, la action, el 
lenguaje, las operaciones cientfficas, etc., principios o 
meros conceptos? ^Cual de ellos es mas adecuado para 
explicarse el mundo?

5 - ^Es el conocimeinto de estructura necesa- 
ria, epistemica, probabilista?

La reflexion filosofica occidental, al tratar de enfocar muy 
diversos problemas, se presta pertinentemente a la utilization 
pedagogica en el problema de la integration mediante los tres 
problemas de la organizacion, los metodos, y los principios del 
conocimiento. Las sugerencias que anteceden muestran facil- 
mente que alrededor de estos “lugares comunes” de la expre- 
sion filosofica puede organizarse la reflexion integradora del 
conocimiento.

Este curso no sera de filosofia en el sentido de ensenar - 
trasmitir o inculcar- soluciones a los problemas cientificos, fi- 
losoficos, o practices. Su intention sera una mas modesta, pero 
mas dificil; la de familiarizar al estudiante mediante el choque 
con los fil6sofos mismos, con la diversidad filosofica que existe 
en la rafz de la reflexion sistematica sobre todas las cosas.

Mediante esta familiarization se espera ejercitar al estu
diante en las artes de analisis y critica intelectual que hacen 
posible suscitar problemas fundamentales; analizar ideas, prin- 
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cipios y metodos diversos; entender los varios modos de atacar 
un problema; y mediante todo esto, sentar las bases de una 
integracidn intelectual de problemas tedricos y practices.

La tdcnica pedagogica mediante la cual debera realizarse 
este programa consistira de pequenos grupos de estudiantes 
con su profesor, discutiendo formulaciones originales de estos 
problemas, seleccionados de entre las grandes obras del pen- 
sameinto filosdfico occidental.

Lecturas

1. Plat6n
2. Aristdteles
3. San Agustin
4. Boecio
5. San Anselmo
6. Tomds de Aquino
7. Occam
8. Descartes
9. Locke

10. Hume
11. Berkeley
12. Bacon
13. Leibnitz

14. Stuart Mill
15. Bergson
16. William James
17. Scheier
18. Croce
19. Dewey
20. Ortega
21. Einstein
22. Carnap
23. Jaspers
24. Reichenbach
25. Russell
26. Ayor
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LA RESPONSABILIDAD DE UN 
PROFESOR UNIVERSITARIO 

-Discurso pronunciado ante la Tercera Asamblea 
General de la APPU; jueves 28 de Noviembre de 1963-

Enrique A. Laguerre

M
as por falta de tiempo que por desidia o flojera de 
voluntad me resistia a decir estas palabras ante 
ustedes, mis colegas universitarios y de la Asocia- 
cion Puertorriquena de Profesores Universitarios. Se me sena- 

16 el tema de las responsabilidades del profesor fuera de la 
catedra; he de hablar, sustancialmente, de la funcion de la Uni
versidad en la comunidad y de la participation de sus profeso
res; mas claro deseo hablar de las proyecciones de la Institu
tion en la vida del Pais.

Comenzare por decir que el profesor universitario no es 
un ciudadano excepcional, con privilegios especiales, sino un 
ciudadano mas, con una responsabilidad, eso si, excepcional. 
De ello debe percatarse el profesor antes de aceptar la posi
tion, si es que ansia cumplir ampliamente su deber.

A mi juicio el profesor debe empezar por interesarse en 
todas las fases de la cultura antes de sujetarse a la supersti
tion de una especialidad. Creo en la especialidad, sin supersti- 
ciones, mas bien como parte mejor estudiada de un todo. Los 
que creen supersticiosamente en las especialidades es muy 
posible que se pasen la vida tratando de sacar litros de leche a 
vaquitas de San Pedro. Se sientan ante los escritorios, y no se 
les ocurre estrujarse en la vida cotidiana.

Antes que especialista se es ser humano, y la vida es bas- 
tante compleja. Es bueno, digamos, estudiar a Gongora, pero 
sin que malgastemos lo mejor de la vida tratando de averiguar 
el sentido de esta o aquella frase con signification mas circuns- 
tancial que permanente. Es muy probable que se nos vaya el 
tiempo vital en ese menester y nos importe poco lesionar la 
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convivencia actual y dinamica. Despues de todo, en cada uno 
de nosotros y en el vecino vive la cultura desde el Cro-Magnon 
al hombre contempordneo. La mejor cultura es, simplemente, 
cultura de convivencia.

No se cred la lengua, a traves de los siglos, solo para hacer 
literature y poder o pretender interpretar a Gongora, sino para 
podernos comunicar con los demas. La comunicacion es un ve- 
hiculo de la convivencia, de la projimidad, como se decfa antes. 
No me parece que sea la mejor cultura la de consumir toda 
nuestra vida interpretando sutilezas sin mayor significacion 
vital, mientras se hace caso omiso de la ansiedad vecina. Por 
mucho valor que tenga la lengua, desde el punto de vista este- 
tico, mas valor, mucho mas valor, tiene desde el punto de vista 
comunicativo. No se existe, se coexiste. La vida de Robinson 
Cruzoe adquiere verdadero interds cuando tiene con quien co- 
municarse. Es como regresar a la vida. Si en el mundo ocurrie- 
ra tai desastre que en 61 sdlo quedase un hombre, jque soledad! 
Una soledad asi es la propia muerte.

En rigor, el hombre es un ser comunicativo por excelencia. 
Encerrarse, sistematicamente, en una especialidad es limitar 
la comunicacion, es convertirse en isla con un solo habitante. 
Estar dale que dale en una especialidad, sin nada mas, es ser 
limitado. Y si se estudian, digamos, los clasicos grecolatinos o 
los espanoles, no es para quedarse por alia, sino para regresar 
de alia a vivir aca.

He visto jovenes prometedores que han echado canas tra- 
tando de exprimir su especialidad y nada mas han hecho, no 
han vivido. Se convierten en un saco de frustraciones. Y ya que 
hablo de jovenes prometedores, se me figure que uno de los 
grandes desasosiegos que provoca la presente realidad univer
sitaria consiste en haber adiestrado a muchos jovenes para uti- 
lizarlos como instrumentos y no como seres humanos con po- 
tencialidades. Amamantar a unos jovenes inteligentes para que 
les sirvan a los mayores, en puestos que manejan los mayores, 
es cortarles las alas. Nunca ha habido tantos jovenes con alas 
cortadas como ahora. Uno de los propositos que tuve al escribir 
Cauce sin Rio fue puntualizar esa realidad. A esos jovenes se 
les convierte en aves de poco vuelo, que andan en bandada ha- 
ciendo la corte al ave grandullona y echada.
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En todos los tiempos, en tiempos de la monarquia y de la 
democracia, el favoritismo es un arma de dos filos: puede ama- 
mantar a ciertos individuos, pero les corta las alas para la pos- 
teridad. Da pena ver a tantos jovenes inteligentes que han 
terminado como coleccionistas aficionados; se han dedicado a 
coleccionar palabras, frases lindas, fantasias ajenas, y no falta 
quien coleccione genuflexiones o favores. Y, claro, no encare- 
cen los coleccionistas de dinero.

Entre nosotros hay una tradition malhadada de padrinaz- 
go. Parece que procuramos graduamos, magna cum laude, de 
conseguir las cosas, no por esfuerzo ni por merito, sino por fa
vores.

Pfdoles ahora mil perdones por tener que hablar en pri- 
mera persona singular. Les confieso que me satisface mucho 
haberme hecho profesional a macha martillo, con escasos me
dics propios, sin becas. Se vive cuando hay que veneer dificul- 
tades. Quizds no habna escrito ni publicado uno solo de mis 
diez libros si me hubiese descubierto favorito de algun podero- 
so, de algun intermediario de poderosos.

Me lance a los caminos a procurer me la vida. Porque la 
vida no es el simple acto de respirar ni de encontrar las cosas 
hechas para uno. Creo que es en mi novela El Laberinto en 
donde el protagonista, al revelar que nacid el mismo dia en que 
natio un principe, comenta que a este ya le tenian la comodi- 
dad asegurada desde antes de nacer, y el tuvo que avanzar en
tre el polvo de los caminos para poder vivir. Vivir es una haza- 
na propia, modesta o elevada, pero hazaha propia, sin que por 
eso dejen de influir en uno las hazafias ajenas.

A los jovenes catedrdticos no se les debe preparar como a 
printipes o como a sirvientes glorificados, sino para que sean 
exactos servidores del Pais. A algunos se les adiestra para que 
se limiten a una asignatura y para digan si o no, segun sea el 
caso, sin inculcarles interns en la colectividad. Esa seria la peor 
hazana de un joven profesor universitario. No es extrano que 
en un caso tan vital para los maestros universitarios, como es 
escoger por voto a su representante en la Junta Universitaria, 
dentro de las limitaciones de la actual ley, haya que rogarles a 
muchos que se dignen ir a votar, y, mas aun, persuadirles que 
fijen su atencion en las buenas cualidades de un candidato que 
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labord generosamente, hasta el sacrificio, en beneficio de sus 
colegas.

Es desesperante el desconocimiento social e ideoldgico que 
hay en nuestra masa universitaria. JEs extrano que existan his- 
toriadores que no esten enterados de los acontecimientos so- 
ciales cercanos y lejanos? Se habla mecanicamente del pasado, 
y en ese particular, se es capaz de machacar en algunos sucesos 
aprendidos de memoria, pero nada se sabe, digamos, de la in
tervention de la Borden en la industria lechera de Puerto Rico. 
Quiza hayan ofdo hablar de las “contented cows”, como una gra
tia.

El que una persona sea especialista en literature, diga
mos, no ha de cerrarles los ojos a la vida colectiva. No debe uno 
pasar el tiempo hablando de maripositas y florecillas, de per
fumes delicados y de musica de alas, en mitad de la basura y la 
pestilencia.

Con esto no hago caso omiso de una situation: el ser hu- 
mano gusta de exaltar la realidad en sus creaciones. Eso es 
legitimo. Pero yo creo en la sublimation de la realidad, siempre 
y cuando esto no nos remonte al Limbo. Como ciudadano co- 
mun puertorriqueno debo estar interesado en los acontecimien
tos vitales de este pals y en las conexiones con los aconteci
mientos del resto del mundo. Como catedratico de esta Univer- 
sidad, tai interes ha de tener mayor trascendencia.

Alguna gente -especialmente los que dedican su tiempo a 
coleccionar mariposillas literarias- me han llamado la aten
cidn de por que planteo algunos asuntos de la fea realidad en 
“Hojas Libres”. Confieso que preferiria no hablar de esas cosas 
en “Hojas Libres”, pero tengo que admitir que, en vista de las 
realidades que palpo a mi alrededor, no voy a pasarme la vida 
tratando de ordenar frases literarias. Aprecio en lo que valen y 
significan las creaciones literarias -tambien me ocupo de eso- 
pero no creo que esto ultimo sea lo unico que merezca mi aten
cidn. No quiero reducir mi quehacer universitario a convertir- 
me en un coleccionista de adjetivos, metaforas o fichas. Tam
bien se que, por muchos libros que lea, desde mi escritorio solo, 
no he de conocer la vida; que debo echarme a los campos para 
saber cuando florecen los bucares y cuando es la epoca de celo 
de los animales. Por los efectos he de conocer las causas. Asi 
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escribo mis novelas. Por efectos. Para que el lector descubra 
las causas y colabore conmigo en el mejoramiento social.

Personas hay que creen haber llegado cuando terminan una 
profesion o un grado. Algunos jovenes se apresuran a terminar 
el doctorado para figurarse graduados de sabios y poderse aco- 
modar tempranamente y matar todo esfuerzo ulterior. Con la 
termination de una profesion o de un grado -aunque sea este 
un buen o mal doctorado- comienza la tarea del conocimiento; 
no termina. Conozco doctores especializados en como sacarle 
el menor provecho a la vida.

La Universidad en si, no son solo los edificios, los profeso- 
res, la administration, los estudiantes; ni siquiera los cursos ni 
el sistema universitario. La Universidad es, ante todo, proyec- 
cion social. Sin cumplida proyeccion social, no hay cumplida 
universidad. A veces me preocupa sorprender que estamos di- 
vorciados del medio, como que la Universidad esta algo enquis- 
tada en Rio Piedras. Despues de vivir seis meses en Sao Paulo, 
Brasil, me di cuenta de que era una ciudad enquistada en el 
organismo national y que esa situation bien puede provocar 
una terrible oclusion social, si no se le incorpora, organicamen- 
te, a la brasilenidad. Si la Universidad de Puerto Rico no se 
incorpora, organicamente, a la vida social plena de Puerto Rico, 
y si se dedica a producir profesionales avidos de dinero y di- 
vorciados de la realidad social, no hay Universidad. Es alar- 
mante que el mayor niimero de graduados de medicina no quie- 
ran quedarse a servir a sus conciudadanos y piensen en espe- 
cialidades antes de ser doctores practices.

Entre los propositos de una universidad esta el de conser- 
var el saber. En nuestros padres y en nuestros relacionados 
encontramos tambien una fuente primaria de saber. Por nues- 
tra convivencia con ellos -desde que comenzamos a tener con- 
ciencia de los sucesos- traemos un gran caudal de saber cuan
do entramos en el primer ano de la escuela primaria. Mas que 
conservar ese saber, empezamos a esclarecerlo, a limpiarlo de 
supersticiones, sobre todo, a ampliarlo.

Sin importar los grados academicos que tenga, hay perso
nas que llegan a la madurez fisica sin que hayan podido erradi- 
car de su conciencia las supersticiones, las aberraciones. A ve
ces tienen lealtades -amores y odios- supersticiosos. De un 
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infatigable estudiante de Ortega y Gasset me dijeron en Bue
nos Aires que se le conocia con el nombre de la Viuda de Orte
ga. En verdad, repetfa a Ortega hasta cansar. Eso parece in
sensate, si se piensa en el gran numero de pensadores que hay 
en el mundo.

Es posible que abunden las personas de ese tipo en el am- 
biente universitario, si no como “viudas del escritor X”, como 
“hudrfanos del escritor X”. Eso sucede cuando han gastado 
muchos anos de su vida examinando la obra de un escritor de- 
terminado, casi sin disponer de tiempo para prestar atencidn a 
otros escritores. Asumen una actitud de censura frente a otros 
que conocen a medias. Sobre todo, si son jovenes catedraticos, 
se gozan en hablar mal de los intelectuales de generaciones 
anteriores o de aquellos que difieren de su idolo.

Estas “viudas” y estos “hudrfanos” son un riesgo para los 
jdvenes estudiantes, a quienes muestran una vida metida en 
un limitado cfrculo. La responsabilidad de un profesor univer
sitario es abrir mundos, no crear circulos cerrados.

Cuando llegamos a la Universidad, la responsabilidad de 
conservar el saber y limpiarlo de supersticiones, y, sobre todo, 
la responsabilidad de ampliar ese saber, es aun mayor. He aqui 
por que son tan extraordinarios los deberes de un profesor 
universitario, mucho mds alld de los escuetos conocimientos 
de su discipline. Por lo mismo que ha estudiado y sigue estu- 
diando y se sabe convivir -me refiero al verdadero catedrdti- 
co-, ha de esforzarse por limpiar el saber de fetichismos. Lu- 
char contra las supersticiones y las fanaticas desviaciones reli- 
giosas, politicos, de poder, personales, serd una de las mds 
drduas batalias del profesor. Sdlo asi podria valerse del conoci
miento para orientar. Doctores conozco que andan atados a las 
supersticiones como cadillos al ruedo del pantaldn. Su fanatis- 
mo los lleva a amamantar a aquellos que tienen su misma reli- 
gidn, polftica, gusto artistico.

Atropellan a aquellos que piensan de distinto modo. Qui- 
zds la peor desviacion es la que crea el mito del poder. Docto
res hay que no han ido mds alia del esquema de su doctorado 
por andar sujetos al mito del poder. No sacan provecho a sus 
conocimientos; no pueden orientar. ^Como podria ampliar el 
saber de sus estudiantes quien es esclavo del fanatismo reli- 
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gioso, politico o de poder? Se puede tener tai religion, tai poll- 
tica y favorecer tai gobierno sin que se caiga en la servidumbre 
moral. Por lo menos, el profesor universitario ha de patrocinar 
el intercambio de ideas. Y si cree que otro esta equivocado, 
apele a la persuasion civilizada. Pero intentar aplastar a un 
estudiante o subalterno por discrepancies religiosas o pollti- 
cas o porque no se aviene a las exigencies del Poder, es matar el 
espiritu de la universidad. El error es aun mayor cuando exis- 
te abuso de poder.

Siempre he creido que en esta Universidad hay demasia- 
dos monologos y demasiado silencio profesoril. Veo ir y venir a 
los profesores de su automovil al saldn y del salon al automo- 
vil, y sdlo se sabe de las obligadas conferencias academicas. 
Precisa trascender lo lisamente academico, estrujarse con la 
vida, proyectar la universidad en la vida comunal, que es pun- 
to de partida hacia lo universal. Precisa convivir, coexistir. Sa- 
bios hay que, como Don Quijote, se han secado viviendo en un 
mundo de fantasias; y sabios hay, graduados magna cum laude 
de consentidores del statu quo y, contrario a Don Quijote, en- 
gordan. Ambas son situaciones extremosas.

No hay que secarse en la locura de no ver las realidades ni 
cebarse en la complacencia del poder. Repito que la sublimation 
de la realidad no es sinonimo de fantasia alocada. Hay que en- 
frentarse al Poder constituldo, para aceptar o no aceptar cua- 
lesquiera que sean los postulados, sin caer en el abyecto con- 
sentimiento o en la maniatica discordia.

En consecuencia, el profesor universitario ha de propen- 
der a un cabal equilibrio de juicio. Se conocera a si mismo tra
tando de conocer a los demas. Defendera sus puntos de vista 
con serena racionalidad, sin que por ello tenga que renunciar a 
su pasion personal.

Los puertorriquenos hemos montado un espectaculo sin
gular en una cuerda de presente. Hemos dado a la democracia 
cierto cariz de circo. No nos preocupa el pasado ni nos esforza- 
mos por proyectarnos en lo porvenir. Solo nos preocupa el es- 
pectdculo del presente: nos vanagloriamos de un auditorio de 
20,000 latinoamericanos. Creo que ha habido entre nosotros - 
incluso en la Universidad- un desmedido empeno en demos- 
trar que somos buenos acrobatas en cuerda de presente. En la 
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Universidad se ha montado un sensacional espectdculo de esa 
naturaleza en los ultimos anos. Si los profesores sabemos que 
la universidad debe ser afirmacion y ampliation de saber y pro- 
yeccion mas alia del presente, deberiamos parar el espectacu- 
lo.

Y aqui entramos en otro de los grandes propositos de la 
Universidad: el adiestramiento profesional. Es legftimo por 
demas ese proposito, aunque se me figura que a veces se extre
ma. ^Para que adiestrar abogados, medicos, administradores, 
economistas, agronomos, ingenieros, trabajadores sociales? No 
es unicamente para que ganen dinero. Es para servir al Pais. Si 
la Universidad no consigue proyectarse de tai modo en los pro- 
fesionales que adiestra, sin duda fracasa. La tarea de la Uni
versidad queda inconclusa si los profesionales que adiestra solo 
quieren ganar dinero y no tienen sentido de responsabilidad 
social y cultural. Y, precisamente, es doloroso advertir una acti- 
tud de dudoso y vacilante conocimiento de la realidad puerto- 
rriquena en los profesionales de nuestra Universidad.

Mientras hablaba un dfa con un alto funcionario del Go- 
bierno, confeso sentirse algo perturbado porque en la Univer
sidad no se adelantaban a los planes de industrialization del 
Gobierno. ^Por que la Universidad no habia adiestrado a la gente 
que habria de realizar ese proyecto de industrialization? No 
habia ingenieros, industriales, gerentes, cursos de costos por 
unidad manufacturada, entre otros, para que fueran los pro- 
pios puertorriquenos quienes hicieran la industrialization del 
pais. Hubo que traer gente de fuera. Los profesionales que sa
ltan de la Universidad no respondian plenamente a los propo
sitos de reforma social y econdmica del Gobierno. Es decir, en 
ese particular aspecto de la vida puertorriquena, la Institu
tion iba por un lado y el Gobierno por otro.

Como profesor, me dolieron la palabras del funcionario. 
Dije algo en mis “Hojas Libres” de entonces. Fue para la epoca 
en que llevaba yo una batalla para evitar que se vendieran las 
playas a los hoteles de lujo. Hice todo esto por obligation de 
profesor universitario.

Somos doblemente servidores como profesionales y como 
educadores. Y la tarea del educador no termina en el salon de 
clases.
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Se me figure que debe acortarse y hasta eliminarse la dis- 
tancia que hay entre la universidad y el pueblo al cual sirve. No 
tenemos un claustro de soberbios intocables, sino un claustro 
de educadores en el mas alto sentido.

Es responsabilidad moral del magisterio universitario vi- 
gilar la marcha de la Institution. Han de escucharse las propo- 
siciones reformistas. Pensar que el ansia de renovation es un 
reto al Poder es un error incalificable. Por eso resulta indesea- 
ble la practice de los votos cautivos en favor de un statu quo. 
Por muy doctores que sean esos votos cautivos -atados a una 
superstition de poder- les falta, sin duda, una autentica orien
tation uni versitaria. En ocasion en que recientemente se le 
preguntaba a un alto funcionario de la Institution acerca del 
discrimen practicado en ciertas agrupaciones universitarias - 
que funcionan en el recinto.de una universidad supuestamente 
democratica- contesto con sutilezas panglosianas: “Debemos 
suponer -dijo mas o menos- que los estudiantes se cuidaran de 
no violentar las practices democrdticas”. Esas sutilezas, esa 
holgazaneria mental, esa tan encharcada apatia, esa tan fla
grante evasion del deber, no responde a los autenticos proposi- 
tos universitarios sino a intenciones demagogicas que asegu- 
ran el agarre en el Poder.

Tai conducta se advierte en otros actos y funciones de la 
Universidad. Una Universidad ha de dar siempre la impresion 
de que es sitio donde se “juega limpio” con los demas, dentro y 
fuera de su recinto. ^Para que sirve la dedication de un profe
sor, sus estudios, su espiritu creador, si todo eso ha de estre- 
llarse ante la superstition religiosa, politica o de poder? Claro 
esta, queda a la persona la satisfaction individual del deber 
cumplido.

Proposito inescapable de la Universidad ha de ser respon
der a las demandas sociales. Conservar el saber, limpiar ese 
saber de las supersticiones, ampliarlo, adiestrar en las profe- 
siones para el bien colectivo, anticipar procedimientos, todo 
eso enderezado para cumplir con las demandas de la conviven- 
cia. Una universidad que se convierte en isla, en determinado 
medio, es un fracaso rotundo. He aqui por que no ha de ensor- 
decerse ante la solicited social. Deben preocupar la sordera y 
el silencio de una universidad ante las peticiones reformistas 

recinto.de
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de la colectividad. Si hay, digamos, leyes especificas que prohi- 
ben el discrimen, del tipo que sea, corresponde a los educado- 
res, mas que a cualquier otro funcionario, hacer que esas leyes 
se cumplan. Parece que nos estamos acostumbrando a creer 
que el humanismo no es otra cosa que unos cuantos discursos 
de ideas repetidas hasta cansar. Toda la comunidad tendra los 
ojos fijos en lo que considera modelo de organizacion social: su 
universidad.

A mi se me figura que en lo que ha fallado mas nuestra 
Universidad es en el quehacer investigador. No ha habido ma
yor preocupacion por anticipar vehiculos de progreso. No se 
hace suficiente y cabal tarea de laboratorio. Por ejemplo, ique 
investigaciones se hacen de las propiedades medicinales de las 
plantas? ^Por que se espera que haga crisis la production de 
azucar? ^Que planes se formulan para dar al Departamento de 
Instruction normas de practices educativas que lleven a la re
forma del sistema? Se habia mucho de progreso cuantitativo, 
ique se hace pafla fomentar la calidad? iPor que se pide a los 
tecnicos del Consejo Superior que estudien el sistema educati
ve y luego se hace caso omiso del estudio? Es justo reconocer la 
dedication investigadora de estos tecnicos. Ya es tiempo de que 
se trabaje activamente en la experimentation. Somos parte del 
Caribe. ^Por que no podria esta Universidad convertirse en la 
maxima exponente de la cultura del Caribe?

Pero una universidad no podra progresar si no cuenta con 
sus claustrales para formular los planes. Fijense que pasa con 
el periodic© “La Torre”. No es ya que no se consulta para nada 
a la junta que aparece como consejera, sino que solo reciente- 
mente se ha pedido colaboracion a los maestros, probablemen- 
te para conservar apariencias. Por sus propositos y su conteni- 
do pudo haberse publicado en cualquier otro lugar. Deberia 
reflejar la vida institutional.

En una ocasion la Editorial se dedico a publicar libros que 
se hallaban ya en todas las librerias. Por ejemplo, a Shake
speare. <sPor que no se prefieren las obras de la propia Univer
sidad? Se entiende, habria que estimular las buenas obras.

Una universidad donde existe exceso de autoridad uniper
sonal, restringe la iniciativa propia de profesores y estudian
tes, encoge sus actos, y no los capacita para que puedan funcio- 
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nar libremente en beneficio de la comunidad. Sin libertad de 
action, sin capacidad para la iniciativa propia, no puede espe- 
rarse que haya libertad, amplio espiritu de convivencia, mucho 
menos fuera del recinto universitario. Ni siquiera los maestros 
pueden aconsejar libremente a sus estudiantes. Estas limita- 
ciones profesionales son tambi6n limitaciones univer sitarias. 
No es de extranarse que haya tantos maestros que ni siquiera 
deseen informarse y que se metan en la concha de sus especia- 
lidades academicas como si no existiera mas mundo.

Siempre que puedo, no me niego a aceptar las invitaciones 
para decir conferencias en diversos pueblos de la Isla. El ano 
pasado dije died seis; por falta de tiempo rechace otras tantas. 
Se ve el interes que tiene el publico por conocer los puntos de 
vista de un profesor. Hable de temas mas o menos de mi espe
cialidad, sin que por ello deba renunciar a conocer otros asun- 
tos propios de la convivencia.

De vez en cuando -en particular en ocasion en que nos 
visita alguna persona del exterior- gusto de viajar por los pue
blos y campos de Puerto Rico. Debo conocer mi pais, geografi- 
ca, histdrica y vitalmente. Sobre todo, me place realizar esas 
visitas luego de llegar de un viaje al exterior. En realidad no 
pude comprender bien el valor del San Juan o el San German 
histdrico hasta que vi ciudades como Toledo, Sevilla, Campeche 
o Bahia. Provoco a mis estudiantes a que me hablen de su pais. 
He advertido que en una clase de treinta o treinta y cinco estu
diantes, solo dos o tres saben parcialmente por que existe un 
monumento -una columna trunca- en el campo del Morro. Uno 
o dos saben algo del Capitan Amezquita.

Y no es eso solo. Aun acontecimientos de la historia co- 
rriente o hitos de la geografia de Puerto Rico, parecen realida
des -para mucha gente que se llama universitaria- de un mun
do sin explorar, conocidas por una exigua minoria. Recuerdo el 
caso de un maestro de historia de Escuela Superior que nunca 
habia visitado el sitio en Las Marias, donde los espanoles les 
hicieron frente a los norteamericanos en 1898, que prefirio que- 
darse jugando domino a participar en una excursion por esos 
lugares. para que preguntar, a cualquier profesor que no 
ensene historia, acerca de la Cedula de Gracia o de la inmigra- 
cion mexicana del Siglo XVIII? iPara que preguntar del sar- 
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gento mayor Jose Diaz? ^Por qu6 se le llamo Villa Caparra a 
uno de los repartos metropolitanos?

Nos conocemos a nosotros mismos en la medida en que 
conocemos la historia del pais. El conocimiento propio es el 
arco desde donde hemos de disparar la flecha de nuestras as- 
piraciones. Si no contamos con el arco, icomo hemos de dispa
rar la flecha? He aqui por que persiste esa situation de vacio 
en la Universidad, en lo que respecta a nuestra identidad. Por 
eso somos capaces de fundar un Institute del Caribe sin que se 
nos ocurra contar con el talento puertorriqueno. Podemos adu- 
lar a cualquier mediocridad del exterior y practicar la cicate- 
ria moral con uno de los de aqui. Usamos los votos de personas 
que no tienen por que guardar lealtad a la Institution para que 
decidan los destinos de esta Institution. Las proposiciones de 
reforma han dependido de muchos votos cautivos.

Se nota un palmario despego de facultad a facultad. No 
existe amplia convivencia entre las facultades. Ni siquiera se 
utiliza el Club de la Facultad para estimular la cultura de la 
convivencia, el intercambio de ideas entre los diversos espe- 
cialistas. Al Club vamos a comer, a beber, a asistir a alguna 
reception con motivo de una boda o un bautizo. No hay tertu- 
lias.

Recuerdo siempre por que Pedreira se convirtid en el cau- 
dillo intelectual de la Generation de los Treinta. Se le veia en 
tertulias con maestros, estudiantes; era maestro antes de en- 
contrarnos con el en el salon; manifestaba interes en todo acto 
cultural, y tuvo tiempo para prestigiar la direction del Depar- 
tamento de Estudios Hispanicos y para escribir media docena 
de libros esenciales para la cultura puertorriquena. ^Que ha 
dicho la facultad correspondiente de la Universidad acerca de 
la delincuencia juwenil que tanto nos preocupa? ^Que ha di
cho la facultad correspondiente acerca de los puentes y los edi- 
ficios que se construyen en Puerto Rico? ^Que decimos, que 
decision tomamos frente a lo que se hace y se vive en Puerto 
Rico? Parece que preferimos callar. iEs eso reflejo del ambien- 
te constrenido del recinto universitario, en donde abundan los 
monologos y el exceso de autoridad y, a veces, hasta la mitolo- 
gia administrativa? ^Por que asombrarse de que algunos de 
nosotros tomemos las responsabilidades univer sitarias, con 
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interns secundario, a pesar de que ejercemos una catedra com- 
pleta? Los profesores, al parecer, no hallan estimulo cabal para 
sus expresiones personales. Y esto sucede en una universidad 
con un excelente plan de licencias sabaticas. Pero parece que 
hay interes en terminar el grado para poner fin al conocimien- 
to.

Cuando se estatuyo la actual ley universitaria se cred un 
Consejo Superior que habrfa de orientar todo el sistema edu
cative de Puerto Rico. Habria sido sabio que el Consejo Supe
rior hubiera ejercido tai poder, puesto que la Universidad es 
solo parte de un todo. No debe haber desequilibrio entre las 
partes de ese todo. Nadie mejor que los profesores de la Uni
versidad para estar conscientes de esa situation. En virtud de 
tai conocimiento, podriamos contribuir siquiera con sugestio- 
nes oportunas. Pero muchos de nosotros hemos decidido que la 
Universidad se limite a las cuatro paredes del salon.

En ocasiones he dicho que la mayor falla de este Gobierno 
que tan esplendida obra publica ha realizado, es su aparente 
incapacidad para educar a los ciudadanos en el mejor uso de 
esa obra publica. La Universidad no es exception. Si la Asocia- 
cion Puertorriquena de Profesores Universitarios consiguiera 
educarnos cumplidamente en esas responsabilidades univer
sitarias, £que mas deberia pedirse? Breguemos, pues, por que 
haya mds cabal comunicacidn profesional y cultural, mas esti- 
mulos para la iniciativa individual y colectiva, mas amplitud 
de las proyecciones universitarias. La Asociacion Puertorri
quena de Profesores Universitarios ansfa prestar la mas deci- 
siva elaboration a esta empresa de convivencia.

28 de noviembre de 1963
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QUIENES QUIEN?
EN LA FACULTAD 

DE ESTUDIOS GENERALES
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CENTENARIO de la UNIVERSIDAD 
de PUERTO RICO 

60° Aniversario de la Facultad de 
ESTUDIOS GENERALES

C
'uando en el ano academico de 1986-1987 el decano 
Dr. Carmelo Rosario Natal y este servidor comenza-

, 1 mos a discutir ideas sobre como debia ser la Revista 
de Estudios Generates, entre muchas posibilidades pensamos 
que hubiera una section de zQuien es Quien? en la Facultad 
para la cual trabajamos. A medida que avanzaba nuestra ta
rea, la colaboracion de nuestros companeros fue tan evidente 
que no hizo falta crear dicha seccidn, puesto que, como colabo
radores de la Revista E G, sus nombres y trabajos hablaban 
por ellos mismos. Hoy, en vista de que despues de diez y seis 
anos de labor ininterrumpida como director-editor, entrego a la 
Facultad de Estudios Generates el ultimo numero que sale de 
mis manos, retomamos aquella idea de iQuien es Quien? para 
en forma sucinta dejar constancia de los talentos que han pasa- 
do por nuestras aulas transmitiendo el saber a sus alumnos.

iRazones? Este ano de 2002-2003 la Universidad de 
Puerto Rico cumplio cien anos de fundada y debemos colaborar 
de la mejor manera para que se celebre con exito su efemeride. 
Es razonable, pues, pensar y hacer un recuento, aunque nunca 
sera complete como quisieramos, y ofrecer una muestra de lo 
que es capaz de producir una facultad creadora.Otros son in- 
vestigadores y seria necesario otro volumen para ofrecerles el 
merecido reconocimiento.

Este ano de 2003-2004, la Facultad de Estudios Genera
tes cumple sesenta anos de su fundacion; es, pues, justo pensar 
en el numero de profesores-creadores que han laborado en la 
docencia formando a sus estudiantes con una cultura general 
para que esta amplie su mundo y sea mds vasto su radio de 
action y comprensidn en torno a la especializacidn elegida. En 
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este contexto, dedicarles una o dos paginas es rendir tribute a 
aquellos que al margen de la docencia trabajaron mas para 
crear su propia obra.

Entre estos, algunos ya no nos acompanan, pues su alma 
tiene morada en otra dimension del Universo. A estos los distin- 
guimos con un asterisco magnificado -flor o estrella- como sim- 
bolo de la honra que les corresponds post mortem. Los que aqui 
permanecemos... nos abrazamos en un saludo de solidaridad y 
en memoria de aquellos.

El Director
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Rafael Acevedo

FREUD REVISITED

El trabajo del sueno no es el calculo
(el agua tiene otras cifras y el sueno es un liquido 
que unta las primeras boras de la vigilia).
Uno aprende con las noches
lo que el ojo cerrado consume con su boquita parpadeante. 
El saludo de la manana en el sueno
es un lobo que lame su lenta luna de Iona.
El trabajo del sueno no es el jeroglffico.
Uno aprende con las noches
lo que el ojo cerrado produce con sus globos movedizos. 
La conversacidn del dfa en el sueno
es un guerrero lanzando mariposas amoladas 
escuddndose en un gran caparaz6n de tortuga.
El trabajo del sueno no es el pensar.
Uno aprende con las noches
lo que el ojo cerrado conoce con los espejos de uno mismo.
La mujer vestida de ceniza brillante, poro a poro, 
dialoga con el jinete de caballo de algoddn 
y uno feliz escucha
y la invita a una taza de cafe, con los ojos cerrados 
como un buen malabarista que s61o despierta para sonar.

De Instrumentario. San Juan, Editorial Isla Negra, 1996.
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Carlos R. Alberty

A DIOS

Nunca podre ver tu cara, 
ique sera como una sombra 
entre columnas de fuego?
Acaso dibujos de nubes 

formaran un mensaje de ahogado 
en los cielos 
y seras tu, 

o, tai vez, yo 
perdido en el azul 
(sin saber como). 

Ese rostro...
£como la mascara de oro de un rey muerto? 

(Acaso la luz
la hiciera destellar 

reflejos breves.) 
Pero ni tu ni yo podremos reflejarnos 

ni en la arena.
Lo sabemos.

Porque habremos cambiado de forma 
como el humo.

Como yo mismo no podria explicar 
esta,

nuestra cara de ahora: 
antifaz de hermanos 

que pasan como nubes.

De Meditaciones. Editorial UPR. 1998.
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Ernesto Alvarez

EL MAESTRO

A mis estudiantes, UPR

El maestro Lao Tse viajaba a lomos de un buey 
y ensenaba una Gtica elevada;
sobre un buey era un ave su pensar inasible, 
poesia del hombre, de su set y deber.

El maestro de Atenas escanciaba licor, pas6 a la etemidad; 
en copa que era tumba haria huir la vida, 
sus anos ya cumplidos, su saber divulgado;

Plat6n y Jenofonte, discipulos amados, lo harian inmortal.

El maestro de Nazareth viajaba sobre las aguas, 
al lado Pescadores lo miraban pasar; 
le escuchaban decir sermones y parabolas, 
la humilde pecadora, perfumado el cabello, 
le lavaba los pies por hallar gracia en £1.

lY yo? Me estrello ante el espejo que devela la vida, 
me revela el pasado, me niega su futuro; 
no dirijo un buey manso por veredas de 6tica, 
no levanto mi copa sino para libar 

un Oporto, un Madeira, 
un Marsala, un Jerez, 
un tinto Campo Viejo, 
un Chateauneuf-du-Pape.

Mas como 61, cato el vino, el mejor de la fiesta, 
como el que repartiera en las bodas de Canaan.

Como a El, tai vez me espere una ultima cena 
en que comparta el vino, en que divida el pan.

14 de junto de 2001



133

Maria Arrillaga

SUENO

La nieta era guerrillera
La abuela era andariega
La hija simplemente queria descansar
La nieta luchaba tenazmente por forjarse una vida que 

tuviera sentido para ella y para los dem&s.
La abuela tenia miedo, mucho miedo de que la dejaran 

sola.
La hija queria, mds que nada, crear.
La nieta habia dejado todo atrds para entrarse a si misma. 

S61o su vida importaba. "Vive tu vida. Yo vivo la mia", decia.
La abuela sabia quien era sdlo en tdrminos de relaciones 

familiares y personales.
La hija se sentia atrapada. La nieta la habia abandonado. 

La abuela pedia a gritos atencidn.
Tenia mucho coraje la abuela. Estaba rebelde la abuela.
La hija tenia miedo de que no la dejaran vivir.
La nieta habia desaparecido no se sabia a d6nde.
En realidad la nieta tenia mucho coraje. Y rebeldia, ade- 

mas. Se sentia sola y abandonada por la hija y por la abuela 
tambien. Por eso se habia marchado y se habia hecho guerrille
ra. Se habia unido a una tribu de mujeres que afirmaban la li- 
bertad del ser humano. Hacian coros rituales donde cadencio- 
samente se nombraba a aquellas mujeres valientes, amorosas y 
generosas que habian logrado ubicarse dondequiera plenas de 
si mismas y de una tradition naciente. No tenian miedo. No 
conocian imposiciones ni aislamiento. Sabian que habia seguri- 
dad en su fuerza para hacer lo que hubiera que hacer en el 
momenta preciso. Y para ser, ademas, por la comunidad de afec- 
to, generosidad y valentia que compartfan. La nieta habia en- 
trado en un estadio diferente, desde donde era posible la feli- 
cidad de todas las mujeres.



134

La hija creaba cuando podia. Las exigencias de la abuela 
ahi estaban y la nieta habia desaparecido. Un dfa recibid una 
carta de la nieta. Querida hija, decfa. Necesitamos de tu expe- 
riencia. Comparte con nosotros. La hija escribid asi:

Querida nieta:
Es bueno ser valientes, amorosas, generosas. No cono

cer el miedo, la imposition o el aislamiento. Me siento aislada 
porque estas lejos de mi y me dan miedo las imposiciones de la 
abuela.

La nieta contesto:
Querida hija:

Soy un espejo de ti. Soy de tu tribu.
La hija comprendid que jamas careceria de nada y fue a 

ver a la abuela. La abuela estaba andaregueando. La hija regre- 
sd a su casa y se acosto felizmente a dormir.
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Kalman Barsy

BICICLETA
(Fragmento de la novela La cabeza de mi padre}

Anoche sone que el viejo venia a buscarme. El paisaje era 
el de aquella foto donde hacia mediciones en Transilvania, con 
los bufalos rumiando en la charca al fondo. Parece que en el 
sueno lo de la charca paso a un primer piano porque habia agua 
por todas partes. Estoy sentado a horcajadas sobre una pared 
medianera en medio de una inundation. El pueblo es Ituzaingo, 
mezclado con el paisaje de aquella foto y de una ciudad de pro- 
vincia imaginaria. Todo aparece cubierto por una agua fangosa 
que corre por violentas ecorentias llevandose arboles, tachos 
de basura y animales ahogados. En otras partes el paisaje de 
agua es calmo: casas y postes de telefono se miran en un Iago 
barrosos, de aguas estancadas, mientras los bufalos -"bibaj"- 
rumian su bolo de pienso.

Mi padre viene en bicicleta, vadeando la inundation y 
trae a Laci sentado en el cano. Lo fue a buscar primero y ahora 
viene a buscarme a mi. Tiene puesta su gorra de visera imper
meable y pedalea con el agua a la mitad de las ruedas. Se ve 
vigoroso, Ueno de energia como en aquella epoca en que fuimos 
a la Fundacion Evita para financiar uno de sus inventos y el 
irrumpio en las oficinas como un alpinista venido de la monta- 
na. La bicicleta del sueno es, justamente, aquella que le regala- 
ron entonces, cuando por pocos dias fui su hijo verdadero o 
predilecto, que es lo mismo.

Despues del fracaso del ratoncito que corria por la mesa 
sin caerse hubo otros inventos, pero poco a poco al viejo se le 
fue apagando la bravura. El ultimo no fue un invento, propia- 
mente, sino un metodo revolutionary para reducir a la mitad 
del tiempo los complicados cdlculos matematicos en las calcu- 
ladoras mecanicas de aquella epoca. El metodo estaba proli- 
jamente explicado en un castellano fatigoso, producto de su 
sintaxis magiar y mis correcciones de adolescente resentido, a 
lo largo de las ciento diecinueve paginas de un libro cuyas ta-
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bias de calculo y diagramas en tinta china fueron hechos a ma- 
no para cada uno de los doscientos ejemplares de la edicion. 
Despues de este enorme esfuerzo de anos, en el que consumid 
varies cientos de domingos trazando bocetos sobre la mesa del 
comedor, el viejo se sento a descansar, como Yahve, esperando 
el big bang de su creacidn en la comunidad cientifica de todo el 
orbe. Entonces sobrevino la invention de microchip, que hizo 
obsoletas las calculadoras mecdnicas.

Unos anos mas tarde, ya adulto, fui a visitarlo a su ofici- 
na en la Division de Calculo de la Municipalidad de Buenos 
Aires. Lo encontre sentado a su escritorio al final de un ceni- 
ciento laberinto de puertas y pasillos, mirando el vacio como si 
quisiera agujerearlo. El viejo se alegro enormemente de ver- 
me; lleno de orgullo, me llevo a presentarme a sus companeros 
de oficina. Yo me sentia como si hubiera irrumpido en un mun- 
do habitado por fantasmas. jQud alto! Yo no era tan alto. Sim- 
plemente era joven y estaba vivo.

—jEl mayor es mas alto todavia! -se ufand el viejo, 
palmeandome las espaldas.

Ahora, en el sueno, eso no importa. Laci podia ser mas 
alto, pero en el cano de la bicicleta hay sitio para los dos. Nues
tro padre pedalea con vigor y las aguas se abren como el mar 
rojo al paso de su bicicleta; ha venido a rescatarnos de la inun
dation y nos lleva hacia las tierras altas. Estamos en una lade- 
ra cubierta de nieve, en Fuschl-am-See, y me asaltan unas te- 
rribles ganas de orinar. Nos detenemos. Mis dedos congelados 
no acertan a desabrochar los botones de mi bragueta y lloro. A 
punto de hacerme encima, Laci acude en mi ayuda. Sacando mi 
pito encogido entre los pliegues de la ropa de invierno, me or- 
dena:

-Dispara.
Riendo, Laci trata de escribir mi nombre con pis Calien

te sobre la nieve, pero solo llegamos hasta la segunda t de 
Attila.

-Sigue, sigue -me urge Laci.
-Yo no se escribir todavia -le digo, y vuelvo a subirme 

en la bicicleta.
Cuando despierto, Laci ya no esta, y es demasiado tar

de.
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Beatriz Berrocal

NARCISA

A mi hija Ximena, por sus abrazos.

Permiteme que me mire 
el ombligo, 

(todavia es digno de besarse). 
Hoy quiero hablar de mi, 

regodearme, 
pensar en lo buena que he sido 

aunque dificil, 
-dirias, amigo- 

dicen que a veces rigida, timida siempre 
(aunque no me lo crean), 

casi anarquica todo el tiempo. 
Polemica. Nerviosa. Reganona. 

Intransigente.
En fin... JODONA.
Lo sabe bien quien se me acerca, 
pero tambien, a menudo, 
recibe, para empezar, 

una sonrisa, 
a lo mejor con rosas y un poema.

Asi que aqui les digo 
que tambien necesito 

muchos abrazos 
y, sin cuenta, besos 

para no llorar 
por tanto dolor 
que adentro arde: 
por los amigos que se han ido, 
los que sufren en un lecho,
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los que amenazan una reja, 
por Josemilio, 
por Filiberto.

Menos mal, que con quinientos 
quincenales, 

soy tan libre
como las mariposas 

pero igual, vulnerable, 
(es un poco mas, 
pero el metro, la rima... 

ya se sabe).

De todos modos, el cheque del Retiro 
no me convierte 

ni remotamente 
-GRACIAS A DIOS- 

en partidaria del capitalismo, 
(pienso en los angeles errantes del camino). 
El dinero, decia, 
no me quita el dolor, 
ni esta rabia que muerde.

30 de marzo de 1990

136
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Emilio Diaz Valcarcel

HARLEM TODOS LOS DIAS 
(fragment©)

ESCUCHANDO incluso el rumor del sol quebrandose en 
los arboles del Central Park, las ululaciones del agua que cir- 
culaba subrepticiamente desde arcanos lugares y se empinaba 
como serpiente bajo la flauta del fakir hasta el piso mas discu- 
tido de la ONU -para poner un ejemplo- derraman dose en las 
bocas de incendio de los ghettos corriendo ardientemente en
tre los piernas saltarinas de los chicos, el agua tambien gemia 
gotereando en los grifos, amaestrada en el East River y en el 
Hudson; todo zumbaba, la corriente electrica suministrada por 
Con Edison zumbando en los motores, centenares -que digo: 
millares y millares de usinas pegadas como sanguijuelas a las 
tomas de corriente, latiendo todo calmadamente, con lejana 
frialdad, como late lo electrico, en realidad la ciudad crepita 
esa tarde de fines de agosto, crepitando sonoramente monoto- 
na, calladamente casi, mientras multitudes agotadas por un 
sol interminable se arrastran y circulan con escasas vestimen- 
tas funcionales, las chicas exhibiendo casi por complete su to
tal anatomia excitantemente. Un denso perfume venia de un 
arbol de raiz martirizada, fragancia canto de cisne, palabras de 
moribundo donde se expresa toda una vida francamente, pero 
tambien el olor denso, tufo insoportable que llegaba de las pes- 
caderias abiertas en las aceras donde relucla el polvo, de las 
latas de basura, de gordos zafacones donde los desperdicios se 
fermentan a la velocidad del sonido -es decir- y en las cafete
rias y restaurantes y cafes y bares y friquitines home made las 
cocinas huelen extremosamente a tai punto que los olores se 
pegan a las ropas como el olor agudo y perseverante de la mos- 
taza en sus dedos, embarrandose las unas con la pasta amari- 
llenta, olor de las cebollas friendose en la plancha ardiente y 
del sudor universal que corria afanosamente cubriendo el gio- 
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del sudor universal que coma afanosamente cubriendo el glo- 
bo; cada calle era un horno pero el piensa en lugares con cuali- 
dad de caucho comodo donde el aire acondicionado y la lenti- 
tud de las alfombras hacen olvidar las esperanzas del clima, 
altos vasos con bebidas rosadas, camareros uniform ados, acol- 
chados bares silenciosos deslumbrantes como ciertos futuros 
personajes: un self-made man que termina presidente de Algo 
Inc., todo muelle, sofisticado, pulidas piernas cruzandose en el 
humo azul de los habanos, caballeros perfectamente articulan 
frases ingeniosas, cierran tratos de un millon de dolares o pla- 
nifican minuciosamente el exterminio de una aldea remota, 
ramos de rosas American Beauty arrojaban en la placida at- 
mdsfera un perfume adormecedor mezclado con la fragancia 
del scotch, dulces mentas cacao bananas tropicales, helados de 
sutiles colores para damas de buen gusto que no temen ganar 
peso sin contar que desde luego hay helados a prueba de 
engordamientos que humedecen labios perfectos, tenuemente 
coloreados.

De: Emilio Diaz Valcdrcel: Harlem todos los dias. 
San Juan. Editorial Huracdn, Inc. 1978, pdgs. 63-64.
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Arturo Echevarria

COMO EL AIRE DE ABRIL

(dos fragmentos, o pequenos poemas en prosa)

I

La proa apuntaba a la masa oscura que, en la distancia, 
se confundia con el mar. Habfa salido a cubierta y, apoyado en 
la baranda en la parte delantera del barco, repasaba con la vis
ta la costa, cada vez mas cercana, tratando de adivinar a que 
pueblos pertenecian los focos azules que se iban extinguiendo, 
uno por uno o en grupos, frente a la claridad aun incierta que 
comenzaba a iluminar las nubes desde el este. A la derecha, 
Fajardo; mas hacia el centro, acaso Ceiba o Naguabo; muy a la 
izquierda, la larga sombra de Vieques. Cerro los ojos. Quiso 
pensar la isla intacta e inocente, llena de formas sin nombre. 
Quiso pensarla sin presencias identificables, un torbellino ver- 
de y humedo, luz sin olor, antes de que nadie la mirara y del 
Yunque ser El Yunque y de que aquello fuera Hesperide o Anti- 
11a. Pretendid verla, con el cerco bianco de los arrecifes, pobla- 
da de formas hibridas e inquietas deslizandose por el follaje, el 
ruido seco de la hoja de yagrumo como una larga voz bajo su 
peso, deteniendose un instante para mirar a lo alto de las ra- 
mas, alertas y tensas, listas para la fuga. La quiso asi, solo ima- 
gen en un despacioso y antiguo gravitar de agua. La quiso cer- 
cada de silencio, fabulosa, casi impenetrable y ajena a la pala- 
bra.
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n
Desde la cama, el mundo parecfa envuelto en una especie 

de neblina que limaba los angulos de objetos y muebles hasta 
converter la habitation en un agregado de bultos de colores sin 
matices precisos, algunos apenas adivinables en la semios- 
curidad, silenciosos e inmoviles en la claridad temprana que 
se filtraba por las persianas entreabiertas. Se incorpord, le- 
vantd la tela reticulada del mosquitero, se deslizo al suelo y 
abrio la ventana de la habitation. A esa hora de la mahana, el 
contraste entre el azul del mar y la espuma que levantaban los 
arrecifes a una distancia considerable de la playa era. notable. 
Tarde la noche anterior, en los instantes que precedian el sue
no, se habia dejado ir, habia permitido que la consciencia regis- 
trara el ruido del agua que ya por costumbre o excesiva cerca- 
nia no ofa y noto que el ritmo con que rompfan las olas en la 
orilla a ratos se disolvfa en un rumor continue y sordo que anun- 
ciaba dias de mar revuelto comunes a esa epoca del ano. Ahora, 
entre el horizonte y la arena, se extendfa una Ifnea blanca pa- 
ralela a la costa, interrumpida solo por saltos aislados de espu
ma que, luego de centellear al sol, caian en abanico. Mar picado 
con una luz casi blanca. Sal y yodo revueltos en el aire.

Arturo Echevarria: Como el aire de abril.
San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1994.
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Ester Feliciano Mendoza*

ISLA

Isla nacida del cielo 
en la falda de la mar, 
entre el llanto y el cantar 
de un pitirre y un lucero. 
Transida ya en el desvelo 
su tierna carne amorosa, 
al nacer quiso ser rosa 
y ala de ruisenor, 
para ofrendarte mejor 
a la caricia del cielo.

Isla mecida y cantada 
en las rodillas del sol, 
nieta de la Osa Mayor, 
prima de la madrugada: 
regia estirpe blasonada 
por luz, espacios y vuelos, 
razon de ser de tu anhelo, 
esencia de la ternura, 
que anegada en tu hermosura 
se hace mas isla y mas cielo.

Tu voz de morivivf 
hinca la sed de acunarte 
y los ojos al mirarte 
quieren acunar en ti. 
Amarte es siempre vivir 
en un ansia de guardarte, 
hasta el mar, que al besarte, 
te limita espacio y vuelo 
y te estruja el hondo anhelo 
en su afdn de acariciarte.
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Isla que a la Cordillera 
por el recio lomo subes, 
para lactar en las nubes, 
tu sustancia verdadera, 
que no es la luz espumera 
de las olas de la mar, 
sino el ardido cantar 
del hombre de la montana, 
que estremeciendo tu entrana 
abre el surco maternal.

Isla que siendo tan isla, 
por el recuerdo te extiendes 
y a lo mas hondo desciendes 
de la querencia en que anidas, 
Isla que por ser tan isla, 
-apenas pulso en el agua- 
te vas echando en el alma, 
tibio cordero amoroso, 
jcomo se hace doloroso 
tu balido de esperanzas!

Isla, por tan isla, nina, 
ruisenor enmudecido, 
panuelito estremecido 
entre cielo, mar y brisa. 
Cuando sobre el palmar iza 
el pitirre su cancion, 
siento que en el corazon 
tu nombre se va cuajando, 
jy es otra isla brotando 
en un milagro de amor!
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Felix Franco Oppenheimer

de PROSAS SIN CLAVE

El tiempo es un gran tunel que ciega cuanto existe, 
que ciega cuanto existe y enmohece este bolfgrafo 
con que trazo estas sombras de mi muerte, y que deja 
tras su correr, interminables laberintos;
y no tiene prisa, es su marcha imperterrita, 
-es cipres en invierno, geranio en el estio-, 
dios mds viejo que Dionisos que acaso muere 
para seguir pintando de hermosura los lirios, 
nadie le hable, que para nadie tendrd su flauta 
musicas antes oidas; tiene el todos los signos 
del cielo y de la tierra, mas, el es nada, a nadie 
pertenece, -jy pensar que de todos es hijol-, 
con todos va a la fiesta, con todos va a la muerte, 
pero todo ello, no es mas que falso equilibrio, 
dice el: "aqui estoy", pero miente, sigue escondido: 
de "conventos y flores", o "flores y conventos", 
no es su juego, el de 61, es de "legaste y huido", 
que nunca lo veremos, para en todo burlarnos 
por estar en el viento en diabolicos ritos...
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He aqui un punto misterioso, -el es el misterio-, 
salen de £1 cosas grandes, tambien cosas pequenas: 
-todas ellas sin limites-, hermosas y monstruosas, 
lo que nunca se ha visto, se nos hace presencia, 
extraido de su entrana, de su matriz oculta 
para el tacto y los ojos... pero como tormentas, 
como mares o rios, salen cuervos y pajaros, 
a veces, buhos y aguilas: mas el es todo abeja 
de miel fresca, de latitudes, de corazones 
o de rocas, pero ante todo, viene su ciencia 
a erigirse en valladar o transito, como 
si fuego o si ceniza en una lucha fiera, 
por damos sus lecciones inmutables, de vida 
y muerte, de alegria o de dolor, pero en venda 
de tiempo persistente desde tu imagen, porque 
viene de ti la onda de la pleamar regia.
Tu, un cosmos que podemos tener en el volcan 
de un beso, punto rojo y azul de cielo y tierra.
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Margarita Gardon Franceschi

EL PEREGRINO EN LA BARCA

A Eugenio Maria de Hostes

En la barca silente: quietud. 
El agua refleja el desnudo 
de un cielo marchito, 
sediento de nubes, azul. 
La barca silente se mueve muy leve. 
jEspera! El peregrine que suena, 
que duerme en el tiempo, despierta.

Su mano anciana se posa en la frente, 
sus dedos espiritus rozan sus canas. 
Su mirada intensa, reflexiona, triste, 
en el porvenir opaco del pasado.

Tu no fuiste del tiempo.
Tu no eres del mundo.
Tu vagar era un eco de lo eterno.

Fuiste hijo de Cristo. En aquel huerto, 
que en lagrimas vertio Su sangre Amante 
en que el hombre muriendo se salvara.

^Te acuerdas?
En los ojos del ayer viste el manana, 
laborando sediento en el presente 
por tus ideas, Hostos, 
tus islas Antilles: Borinquen, Santiago, La Espanola... 
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Pusiste primor en el empeno, 
sacrificios, tormentos, esperanzas, 
por tu America, Hostos, como mujer amada.
^Te acuerdas?
Tu America, la india.
Tu America, la negra.
Tu America, la hispana.

Peregrinar, dijiste. Peregrinacion osada. 
Peregrination que vierte sangre enamorada. 
Peregrinar. Vagando por el mundo en el ocaso, 
olvidando que vives para vivir mds hondo en el manana.

jOh, poeta de las musas diplomaticas!
No mires. No escuches. Apartate.
Que tu hija Borinquen, 
jBorinquen la madre!
Isla de coqufes aturdidos,
se envuelve en el vientre de un sol fatigado.

En el silencio del mar, la barca comienza a alejarse. 
El peregrino, triste, con el rostro apoyado en sus manos 
se va. La hora se acerca. El ocaso esta mustio. 
Navegar.

jHostos! En los mares de America.
En sus playas, sus montes, praderas y llanos 
vivira tu fragancia;
y si no queda nada,
(porque el mundo se va)
en la estrella, vertiente, se refleja un recuerdo 

de tu imagen amada.

De: La alondra se fue con la tarde. Ediciones Juan Ponce de Ledn, San 
Juan, P.R. 1966.
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Josemilio Gonzalez *

ELEGIA ANTE MI TUMBA

Un cielo de campanas desoladas 
va tanendo las muertes de mi sangre. 
Atrancad mis entranas 
que ya hieden a nada.
Abrid la tumba 
para que baje a ella 
con paso de solemne desafio 
el cuerpo de mi muerte.

Es un hombre que cae sobre el mundo 
con su frente de sol empobrecido.
Guardad un callejdn para sus dedos 
por donde pueda el alma salir a los caminos.

Cerrad esas estatuas 
donde el cielo se agolpa 
a oficiar el entierro de mis ojos.

Un tamboril de nieve 
vaya el ronco redoble 
de mi suerte 
doblando.
Vaya trizando un cascaron de muerte 
entre las yemas tristes de la noche.

No hay que cortar los cables del recuerdo 
porque yace la luna amortajada 
sobre la frfa piel de los espejos.
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Tan solo levantad un pabellon de claveles 
alii donde mi sangre durmid con su sonrisa; 
dejadle el mausoleo de la brisa.
Habra un monje de hueso 
parado sobre el pie de mi plegaria, 
contemplando mi ulcera domada.

Habra un violin partido 
en el hueco del viento; 
tan solo un eco herido 
para mi corazon ya sin lamento.

Abandoned las puertas de mi entrana; 
descolgad mis palabras 
y amarradle los lazos a la piedra.

Aqui es la despedida de mi nombre, 
la mirada final de mi temura.

Incinerad tan solo una paloma 
para que el mar no llore de repente 
y se entierre una estrella en mi rodilia.

2-3 de julio de 1953
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Roberto Hernandez

AMOR, ISLA Y PALMERA 
de Hombre a diario

Amor,
para mi eres como la tierra, 
y me hueles a viandas cocidas 
en fogon de carbon 
con maderas del monte, 
eres como la tierra, amplia, hermosa, 
vestida con la gracia de la hierba, 
con la hermosura del lirio, 
yo abro mis sentidos 
al universo de cosas de tu mundo, 
con mis ojos te miro, 
y te haces mds vasta que mi Isla, 
esta que me ha llenado de sol 
de sal, arena y palmeras, 
ay, amor, amada 
con estos ojos que estan tan llenos 
de mi tierra te miro, 
y no me canso de mirarte 
y de mirarte;
no es posible agotar tu figura, 
sobrepasas mi horizonte 
por eso yo te miro, y te miro, 
y me alejo y regreso a mirarte, 
y cuando edificios y cosas 
o la distancia, o el tiempo 
quieren interrumpir este dialogo 
que yo tengo contigo 
entonces miro dentro de mi 
a donde te has mudado, 
y fuera-adentro estas abarcandome.
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Carmen Irizarry

CASANDRA

Estaba colgando de los balaustres. Escueta. Parecia un 
lirio cortado a tajos agudos. Parecia como si jamas hubiese so- 
nado. Tan dentro estaba la bruma vaga en su mirada, que ya no 
habia huella perceptible y delatora de lo que habia hecho por 
muchos anos, siglos, tai vez, segundos.

Recordd cuando la baranda que bordeaba como un abra- 
zo a la casa era rosa y blanda -como mejillas, paletas, gomas de 
mascar, piernas de ninos incansables-. Cuando aquellas lineas 
simetricas asemejaban a munecas con ojazos de morivivies que 
se abrian y cerraban en un pestaneo curioso. Concluyd que la 
coqueterfa femenina era asi: un impulso mecanico de muneca 
vieja. Tai movimiento automdtico de parpados sin voluntad la 
ponia a dudar sobre la naturaleza de aquellas languidas mune
cas, legado de sus antepasados. ^Serian muertas-vivas? ^Esta- 
rfan dormidas a la vez que despiertas? ^Podrian distinguir en
tre la realidad y el sueno? Nunca lo supo, ni tampoco supo por 
qu6 la baranda rosa le recordaba a aquellas antiquisimas mu
necas. Pero lo que si comprendio a cabalidad fue que mas tarde 
(o mas temprano, en fin, no recuerdo el orden) vio alii aparecer 
cofres gigantescos que se abrian y desde su interior se expe- 
lian aromas extranos y verdes, bulliciosos aromas de humo 
citadino, misterios aromaticos llegados de altamar. Y vio, in- 
cluso, como desde las puertas ambarinas de estos cofres ma- 
gicos se escuchaba un rumor de agua hasta que finalmente 
emergio desde alii el mar. Espumas blancas y turquesas, cora
les gigantescos granadinos, estrellas arenosas y doradas co- 
menzaron a salir desde las puertas abiertas de par en par. Arre- 
molinadas las olas, traian en medio de la espuma multitud de 
seres: soldaditos de plomo, principes azules, trovadores me- 
dievales, princesitas encantadas, hadas madrinas, gigantes fan- 
tdsticos. Todos lucian hermosas y fastuosas indumentarias. Y 
todos traian entre sus manos promesas de flores celestiales e 
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injertos de luciernagas con mariposas. De momento fue sin- 
tiendose ella manos, dientes, pelo, brazos, muslos, labios. Por 
sobre todo se sintid labios que podian sonreir siempre frente al 
tropel carnavalesco que desfilaba en el circo de su imagina
tion. Lo ultimo que se paseo por alii fue un diminuto ser que 
tenia las pupilas rojas-tristes y la piel apelusada-blanca, como 
los conejos. Tanto capturo su atencidn que se quedo un largo 
rato mirando su mirada. Llego el momento en que resintio 
abrumada bajo el peso del color rojizo y quiso descansar su vis
ta observando cualquier otra criaturita que estuviese cerca. 
Entonces descubrio que todos se habian marchado. Lo unico 
que quedo a su lado fue ese ser pequenito de ojos raros. Para 
ella, desde ese instante, cambid todo. La baranda rosada se 
transformo en una reja que clausuro toda la casa: cerco los la- 
dos, por dentro, por fuera, por encima. El cenit y el horizonte 
quedaron cerrados bajo el metal herrumbroso. Tampoco supo 
por que sucedio esto. Durante algun tiempo se resigno a apo- 
yarse sobre el metal, pensando aiin en las criaturitas que algu- 
na vez vinieron a visitarle y que hoy morian muy lejos de ella o, 
quizas, en su interior. Se dedicd a esperar al viento que poco a 
poco, erosiono las rejas hasta darles forma de balaustres.

Alli fue que la encontraron, como un lirio rasgado, col- 
gada, como si nunca hubiese sentido el sueno, con una mirada 
gastada y roja de tanto ahogarse en la bruma. La recuerdo bien, 
no sd cuando, pero se que estuvo alii, embebida en el aire, tala- 
drando un hueco en el espacio donde yo estuve siempre, mu
cho antes que ella, antes de que viniese aqui a contartelo.
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Julio Cesar Lopez

ARBOLES Y GARZAS

A los drboles caidos, 
desde una estacion 
de sobrevivencia, en 
otro tiempo.

Las garzas van volando 
-jque muchas, que blancas, 
que tiemas!- 
sobre tranquilas aguas 
y bajo limpio cielo. 
Ni ondas bajo su pecho. 
Ni nubes sobre su espalda. 
Azul, bien azul, arriba. 
Indeciso color bien abajo. 
Y no es ruidoso, apresurado, 
de color subido, 
el vuelo de las garzas. 
Es un imperceptible, 
blanquecino aleteo, 
sin presuncion, 
de dulce lentitud 
-jcomo se ablanda el aire!- 
como si acariciara 
un regreso esperado 
por los drboles. 
Porque ahora es el arbol 
misionero que tambien deja 
tranquilas sus ramas 
para recibir con los honores 
de la discrecion mas vegetal 
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de la naturaleza 
a los cuerpos en bandadas 
de las garzas
que pueblan la multitud 
de ramas curvandose 
sobre su propia sombra 
en las aguas del Iago.
Yo no quiero tejer metaforas 
como tejen ternuras en el aire 
estas garzas que van llegando 
-jhermosa diversidad de rutas- 
como un alba viajera 
por los puertos azules de la tarde 
hacia el puerto final 
donde pernoctan 
algodonando el tiempo 
entre las ramas.
(Tambien tengo mis garzas 
y ellas me han traicionado.
Se me escapo en un vuelo 
del oficio
la jaula que tenia reservada.)
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Violeta Lopez Suria*

DILUVIO

I

Era una voz cayendo en un haz desbordado.
El agua abandonaba su inorganico arrastre, 
huida por si misma, 
alargada hasta el cielo 
hacia techos vacios con paredes de nada, 
herida, herida siempre por los filtros sedientos.

^Donde queda el origen de la forma al estrato? 
^Padece acaso encuentros en la grietas, acaso? 
Dolorido equilibrio. Va Yave resentido, 
endurecidas nubes; agua, piedra, ceniza.

Las fuerzas desbordadas como queriendo asirse. 
^Donde el hombre, la vida?
Solo una holgura mansa paciendo entre las nubes, 
amorosa de voces, ciegas voces ya muertas, 
cayendo hasta enterrarse al mas sordo holladero, 
humedades borradas.

Arriba el infinite en un torrente oscuro 
por cuencas del remanso, erosionando lentas 
sus anchas cavidades inundadas de ausencia. 
La corteza en el borde saliendo de su estrato, 
Yave desorbitado, mas caida su espalda.

Una altura en los dedos, hechos rocas, ya secos 
sin casi despegar un no decir clavado 
enmudecido estano su gesto enmudecido 
tantos ciegos pasando.
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n
La espesura del gesto socavaba la tierra, 

salido de sus brazos, desembocaba apenas, 
ya tajante o crujiente, afluente de olvido, 
en montanas de sales deshelaba sus huesos.

Yave desconcertado, hacia la nada henchida, 
desvastada la carne, arrastraba el castigo. 
Oh Dios queriendo Tu deshacerte del hombre 
que broto por tu fuerza, bajo tu sombra erecto. 
Como pudiste untarnos de mezquindad lustrosa; 
sabedora escondida que se ensancha al roemos 
y que nos mide lenta con su ser de silencio. 
Til de pronto lloviendo, transformado, caido, 
pisando varas turbias hasta un arrepentirte 
del encajado yo que entre huellas lejanas 
eterniza su viaje.
Resinosas las sienes. 
Destrozadas las cuerdas de tu incienso en camino 
hacia un volver tan triste por la niebla luciente. 
El polvo de tu lluvia para abrirnos el alma.
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Jorge Luis Morales*

TIEMPO Y FABULA 
(Oda a mis cincuenta anos)

De las horas amaso tiempo y fabula. 
Acrobata en mi cuerda de arcoiris 
manantiales invento y horizontes, 
entierro la raiz, izo la rama, 
interrogo los tallos en la estrella, 
ausculto transparencies en mi mismo, 
la sed incendio y glorifico el hambre 
de los claveles y amapolas, 
y un rio de laurel cino en la frente 
del mediodia en que me impulso y canto.

Tela en que me fundi, ventana augusta 
de relampagos puerto, paraiso 
con los horrores del Apocalipsis 
y una invasion de pdjaros en llamas 
que destilan sus mieles en la sangre, 
dejame ver los gritos de la aurora, 
dejame oir la cara de la noche, 
dejame estar en bnijula perenne, 
para escribir minutos inmortales 
en la pizarra que se fuga y queda.

Fuentes me enamoraron. Me enamoran 
las fuentes que deslien por mi nombre 
la precise estacion del eucalipto. 
Voy por los dias como va una fuente 
exultante del mar que espera y ama. 
Sorbo los rios, pesco las bahias, 
talo el plumon radiante de la espuma
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y levanto de jubilo el esplendido 
mar mio que sone desde la infancia 
en la sonrisa de los cundiamores.

Mi cancion es de todos. Mi cancion 
borra los puentes y la arena borra, 
dilapida las lenguas y se enciende 
de ruisenores por un agua un vuelo 
y en las vigilias se detiene y canta 
y en los olvidos abre las memorias 
y habia el idioma de los surtidores 
y de las rias el idioma habia, 
para entregarnos en sus transparencies 
la eclosion de lo humano y lo divino.

Soy tuyo, Eternidad. Mia tu eres.
Te encontre en los senderos de mi mismo. 
Lo que el oro y el cetro no pudieron 
lo sorprendid en un arco la paloma. 
Horizontes de alas se me rinden 
veloces al susurro meridiano, 
mientras la zarza urde sus abismos 
y los cuervos mastican sus tinieblas 
y hay centellas que rabian de alegria 
frente del que me rage adusto paramo.

Este idioma de Dios en que me encuentro 
-Tu, Dios, estas en mi; Tu eres mi canto- 
en octubre nacio. Cincuenta octubres, 
dilapidando sombras, lo han branido, 
para que permanezca en su corriente 
vernal, y lluevan pajaros albares 
sobre los campos de la patria. Un dia 
sera idioma de amor entre los hombres 
-jEntregame, volcan, tu ira sagradal- 
y abrazare el milagro, tiempo y fabula.

24-26 de octubre de 1980
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Edgardo Rodrfguez Julia

LA RENUNCIA DEL HEROE BALTASAR

Ahora bien, £cdmo fue posible que el Obispo Larra acce- 
diera a la humiliation de la nina Josefina? Podemos imaginar 
la indignation que causo, entre la poblacion blanca, el escanda- 
lo de aquella delicada adolescente rodeada por la negrada ebria 
y danzante, arrastrada por las calles olientes al sudor frendti- 
co de los macumberos. Sin lugar a dudas, el Obispo Larra reco- 
notia en aquel gesto de Baltasar un peligro para su politica. 
Fue Baltasar quien detidio celebrar sus nupcias con la humi- 
llatidn de Josefina. Aquella bizarria la impuso el; y el Obispo 
Larra tuvo que aceptar -evitando peores consecuencias- esta 
prematura rebeldia del instrumento de su raison d'etat. El 
Obispo Larra consideraba la humiliation de la nina Josefina 
parte del precio a pagarse por la deseada paz. El negro Baltasar 
reconotia su poder, ya que era mediador entre las dos razas, 
confluencia del mutuo temor que miradas de blancos y negros 
reflejaban. Sobre este poder que Baltasar reconocio muy pron
to en su destino, Alejandro Julid Marin ha escrito la siguiente 
meditation: Baltasar, el mas poderoso.

Hay un pecho donde el miedo se encuentra con una son- 
risa: alii reside el poder.

Un gesto de Baltasar y la sangre azotaria la plaza. Pero 
este joven tinico piensa: mds que la libertad ellos anhelan un 
sueno, una fantasia que cumpla sus mds arcanos deseos.

(La nina -manchado su traje bianco- se asusta, desfa- 
llece y Hora al sentir el azote del pubis que los tambores en- 
tienden. A su lado, Baltasar saluda, lanza una risotada que re- 
tumba contra la noche anil, y agarra las nalgas de la prieta 
Maria Asuncion.)



161

Pero si el desaparece, si el sueno realizado se hace invi
sible, la negrada lucharia por su derecho a humillar. Y olvida- 
rfan el miedo, y encontrarian a unos pocos, y no tan poderosos. 

Asi juega Baltasar con las pasiones de los hombres, 
asf de poderoso es.

La remmcia del h^roe Baltasar. San Juan, Editorial Antiliana, 1974.
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Luz Virginia Romero

CUENTOS AYARA

Hoy he estado muy cerca de su alma, sin embargo sent! 
aprehensidn, porque estaba frfa, alejada y un poco tensa, pero 
me dicen que eso sucede despues de largo tiempo de separa- 
cidn.

Su voz sonaba amarga y agudamente lejana, aunque 
trataba de disimularlo. Le desconciertan las reticencias. -No 
me hagas caso, a veces me voy lejos y me pierdo en mis viajes, 
como cuando era nina, que sentada en mi pequeno sillon, con 
mis largas piernas cruzadas, el dedo del corazon acompahado 
del indice introducidos en mi boca y mis ojos cerrados, viajaba 
por mundos insolitos, despertando abruptamente cuando una 
de mis hermanas me gritaba cerca de mis ofdos- No pienses 
tanto...

Yo que habia invocado centenar de veces para poder 
revivir de nuevo otros tiempos, ahora no se, todo me parece 
incomprensible. <j,Habre dejado de amarla o ella a mi? Buena 
pregunta, se que me dirias.

Sucedieron cosas extranas, como cuando la invite a 
venir porque no podia soportar su ausencia, de momento me 
parecid como si no quisiera regresar, sin embargo su voz sond 
dulce, tierna, como si estuviera dispuesta a consolarme de un 
largo dolor, como la madre cuando extiende sus brazos para 
acunar a su nino que ha estado largo rato llorando por su au
sencia. ^Sera que habra pensado que la necesito sdlo como ma
dre? No es lo que ella quiere, y es posible que lo crea, aunque 
no es asi.

Momentos sublimemente incomprensibles para la ca- 
pacidad humana, hemos vivido juntos, no de ahora sino desde 
siempre. Etemamente te he amado, pero tambien te he temi- 
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do. Eres tan incierta y cierta al mismo tiempo que no se a qud 
atenerme, cuando no estas te deseo, pero cuando te tengo muy 
cercana me asusto, no se si por las promesas de felicidad que 
sugieres o porque todavia no te conozco lo suficiente; siempre 
asusta lo desconocido.

Parece incomprensible que te diga esto, pero asi somos 
los humanos. No es la primera vez que me pasa, quizas es la 
tercera, y por ahi dicen que a la tercera va la vencida. Pero 
fijate, estoy llorando, es que todavia llevo ataduras y debo sol
tar anclas. El no quiere que me vaya, me necesita... -Asi estan 
las cosas Yara. Quizas este mas cerca de la felicidad de lo que 
creo. Me abrazare a Ella y juntas emprenderemos el viaje que 
tanto hemos aplazado...
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Luis Rafael Sanchez

LA VIDA ES UNA COSA FENOMENAL 
(de La guaracha del Macho Camacho)

Y ESA LETRA, senoras y senores, amigas y amigos, esa 
letra que habia de realidades, esa letra que habia de las cosas 
como son y no como tu quieras. Porque, vamos a ver, senoras y 
senores, amigas y amigos, £quien me discute discutidamente 
que la vida no es una cosa fenomenal?1

TEXTO INTEGRO DE LA GUARACHA
DEL MACHO CAMACHO

LA VIDA ES UNA COSA FENOMENAL

La vida es una cosa fenomenal
lo mismo pal de adelante que pal de atrds. 
Pero la vida tambien es una calle cheverona, 
arrecuerdate que desayunas cafe con pan. 
Ay si, la vida es una cosa bien guasona 
que se mima en un fabuloso Cadillac. 
La trompeta a romper su guasimilla, 
las maracas que no cejen pa tras, 
y los cueros que suenen a la milla, 
que la cosa no puede reposar, 
que la negra quiere sudar, 
que la negra se va a alborotar.2

1. Luis Rafael Sdnchez: La guaracha del Macho Camacho. Madrid, 
Cdtedra, 2000. Edition de Arcadio Dfaz Quinones, pdg.193.

2. Op. cit. pdg. 313.



165

de LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE 
DANIEL SANTOS

El Inquieto Anacobero Daniel Santos es moderno es mo- 
demo es moderno, inevitablemente inevitablemente inevitable
mente, por su cuenta y riesgo. Por andar suelto por la calle como 
dice el rumor, por arrancar a vivir en varon en cuanto emplumo 
y med dulce como el chisme anade, Daniel Santos tuvo que adue- 
narse de los codigos de la barriada, admitirse algun consuelo. 
Por criarse en el fondo del caldero urbano, por criarse en Tras 
Talleres -que fue barriada perifdrica de un pais que es perife- 
rico, Daniel Santos tuvo que conocer, tempranito, el salpafuera 
que propaga la barriga vacia y el corazon descontento. Las es- 
trecheces y las penurias de la barriada Tras Talleres, la utopia 
perforada del Barrio Hispano de Nueva York, lo sentenciaron 
a atreverse a todo, mostrarse invicto, obcenizarse. jlba o no iba 
a ser audaz! jlba o no iba a ser distinto! jlba o no iba a ser feroz- 
mente independiente! Que son los sindnimos de moderno que 
se economize el diccionario. Fueron la audacia existential, los 
retos emprendidos a todo jender, la distincion de su tipo ca- 
ribeno rizado, el inconfundible timbre vocal y los meritos res- 
tantes los que impusieron su arte y su modernidad sin epocas. 
(Los meritos restantes son parte de las cosas que, ocasional- 
mente, viven con un hombre sin apenas el saberlas: la pinta de 
maldito seductor, el envoltorio de bohemio amanecido, el re- 
pertorio cancioneril que pronostica que si habra mas penas y 
olvidos, la fama continental de mujeriego irresponsable.) Bue
na la mala fama de putanero, de voluptuoso. Bueno el plante 
de antillano favorecido por la impronta de una elegancia tajan- 
te. Buena la voz de cantar con la que un mozalbete de la barria
da se libra, para siempre, del anonimato. Voz clara, voz mar- 
chosa desde que, en la grabacion debutante, pregunto &Que te 
pasa que no se te ve? y la fama empezd a hacerle cosquillas.

Luis Rafael Sdnchez: La importancia de llamarse Daniel Santos.
Hanover, Ediciones del Norte, 1988.
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Pedro Juan Soto*

MINIATURAI

(de spiks)

jMire, uste que habia ingles, explfquele a este policia! 
El tipo ese hacfa rato que estaba ahi sentao con su lapiz y su 
papel, dibujando a la Minerva borracha cuando bailaba con la 
vellonera. Yo me le fui por detras pa ver como estaba saliendo 
el retrato y no me gusto porque esta que ha pintao no es la 
Minerva. Ffjese que cara mas lava tiene esta... y no tiene ni 
pechuga ni barriga asi caida como la Minerva. <j,Se da cuenta? Y 
como de una mujer tan acaba habia hecho una muneca, lo toque 
en el hombro y le dije: "Nene, pintame esto de aqui abajo." Yo 
no sabia que le iba a caer mal. Era un chiste, £ve? El tipo me 
tiro una bofeta y yo, que no le aguanto golpes mas que a Marota, 
le di con una botella. Digale al policia que a tipos asi, que no 
entienden el ambiente... jDigale que fue en defensa propia!

Pedro Juan Soto: spiks. Rio Piedras, Editorial Cultural, 1973, pdg. 27.
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de USMAIL [la Base]

Fue primero el rumor de que aquella proxima zafra seria 
la ultima en Vieques. Y cuando bastantes canicultores dejaron 
de sonrefr escepticamente y decidieron corroborar en la Cen
tral tantas palabras al vuelo, hallaron que el tiempo de la duda 
razonable habia pasado. Alli estaba -clara y terminante, fija al 
tablero de sueltos rutinarios- la noticia: "Por la presente de- 
seamos anunciar que debido a la expropiacion de terrenes de 
que hemos sido objeto por parte de las Autoridades Navales..." 

De manera que la Base de Mosquito seguiria expandien- 
dose, pensaron algunos. Y hubo rezongos, protestas, quejas en 
los pequehos circulos de los mas afectados. Pero nada serio, 
nada estruendoso alboroto la atmosfera todavia. <?Para que po- 
ner el grito en los infiernos, si esto no significaba el fin del 
mundo? Quedaba la Base que, por lo visto, daria para un buen 
rato. Algunos le habian calculado cerca de doce anos en cons- 
truccion. Pero jque doce anos! Eso era nada -decian otros-, a 
juzgar por las medidas que se estaban tomando. Las expropia- 
ciones de tantos campesinos que habian ido a fundar los nue- 
vos barrios de Montesano y Moscu, y ahora la expropiacion de 
la misma Central, auguraban posibilidades de empleos para 
casi una eternidad en lo que prometia ser el mejor centro de 
operaciones navales en todo el Caribe.

Uno debia olvidarse de la Central, que, despues de todo, 
no podia compararse jamas con la Base como fuente de ingre- 
sos. Lo importante ahora buscar padrinos para asegurar la 
cojioca. Lo vital era conseguir un turno en aquella brega y for- 
mar parte de las nominas semanales que a veces ascendian a 
los cien mil dolares.

Pero tampoco hubo tiempo para eso. En esta ocasion, ni 
siquiera se adelanto el rumor como el silbido de flecha que ha 
de dar en el bianco. Una tarde, los obreros se enteraron por
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boca de sus capataces, que los reunieron a toda prisa y traduje- 
ron con todo y balbuceos las pocas pero terribles palabras de 
los contratistas, que acababan de recibir or denes: "Esta misma 
semana se suspenderan los trabajos en la Base. Eso es todo".

Pedro Juan Soto: Usmail. Rio Piedras, Editorial Cultural, 1988.
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Aurea Maria Sotomayor

de RIZOMA

Esa tela finisima

Me imagines con un vestido de brocado y saten bianco. 
Los pezones oscuros y el seno redondo traslucen bajo 
ese tul que le imparte una cadencia azul al cuerpo. El 
sueno me oblige e descenser sobre ese creme y mullido 
sofa donde me ebendono cuendo le rutine pretende 
soseger mi brio. Sueno que contemples. Te beso. 
Lloro sobre tu imposible brezo que sostengo y que se 
precipite hecia abajo desplomandose con un violeta 
estruendo. Te contemplo desde tu espalda. Sopeso tus 
hombros perfectos, el posible collar de la clavicula, el 
pliegue que inventa el tono de tus biceps enmarcando 
principios de este erdid. Tu torso, trensperente, este 
vacio, y en su lugar se mueve esa tela finisima que deja 
ver el cielo. Tu sexo frutoso, despojado de vello, se 
desborda sobre tus muslos con un impetu comedido. 
La pausa permite el milagro de perderte una vez mas 
cuando mi sueno cesa.
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Flama aliviada

Pero algo irreducible palpa la intuition que entreabre 
un hecho. Y la replica arriba con el estrepito con que 
cae en el arco al abatirse sobre el cuerpo de interprete. 
Entonces, algo mas alia de la musica se abole. Sin 
embargo, puedes escuchar esa manera inestimable de 
hacer silencio. Como mora el viento sobre una cara que 
rie y el roce del aire pasando por la epiglotis supone 
todo el ruido. La lejania es toda su paciencia y el 
bosquejo de un deseo la mas intensa degustacion. No 
hay extremes ni senderos en esa travesia cifrada por la 
lentitud. Un espacio en bianco o un suspiro pliega el 
tiempo constelado de salvajes charcos salvados quizas 
por ese ir en puntillas sobre la cercania de las cosas. 
Alli se consume la flama, aliviada por la evaporation. 
Se siente al aire rozando el temblor. Demarcar ese 
territorio imposible, asi como sugerir sus coordenadas 
colinda con la perdida. Asi en todo. Lo que se dice no 
se deja vivir y lo que no se dice no tiene posibilidades 
de vivir.

Aurea Maria Sotomayor: RIZOMA. 
San Juan, Libros Ndmadas, 1998.
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Jose Luis Vivas Maldonado*

SONATA DE LAS AGUAS 
(fragmento)

Una llovizna leve cae sobre San Juan. Las gotas forman 
al caer, imagenes de luz y color. Ha llovido durante toda la tar- 
de. Las calles recogen en su superficie las luces de los focos y 
las devuelven en colores tenues. Hay pocos transeuntes. Un 
viento frio se cuela entre los edificios y silba quedamente por 
los resquicios y las esquinas. El tintinear de las chorreras, for
man contrapunto a la melodia de las aguas que corrm. Por una 
callecita de adoquines, avanza un hombre. En la oscuridad es 
dificil discernir su figura. Su cuerpo encorvado ligeramente, 
esta cubierto por una capa y lleva sombrero de anchas alas. 
Camina con lentitud, resbalando en la lisa superficie de los 
adoquines desgastada por las lluvias, por las gentes y por los 
anos.

Al Hegar frente a la catedral se detiene. El reloj, en lo 
alto de una de las torres, aprisiona aun el tiempo en las siete y 
cuarto. Comienza a subir las anchas escaleras que conducen a 
un pequeno atrio. Sus pies chapotean ritmicos en las aguas que 
bajan los escalones. Las puertas de hierro estan abiertas y del 
interior surgen el olor de los cirios y del incienso y una semi- 
difusa claridad que alumbra debilmente el atrio. Al pasar fren
te a la nave central, el hombre levanta el sombrero e inclina la 
cabeza en saludo a la Presencia Eterna en el Sagrario. Luego, 
se dirige a una de las puertas laterales cerradas y se recuesta 
contra la pared. Acurrucado entre la sombra de una columna, 
saca un cigarrillo y lo enciende. A la luz del fosforo se delinea 
su rostro en relieve rojizo. Es un hombre de facciones finas y 
ojos grandes, oscuros. Muchas arrugas enmarcan las comisuras 
de los labios y los ojos. Al apagarse el fosforo, solo quedan de su 
presencia dos recuerdos: la lumbre roja del cigarrillo y el re- 
flejo en las aguas a sus pies.

Jose Luis Vivas Maldonado: Mis cuentos. ICP, 1986.
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A Ernesto Alvarez 
por su obra

1 Con gran tristeza 
camino por Manhattan 
solo y vacfo

2 Creamos la vida
lo convertimos todo 
en grandes ganas

3 Vivo de yo a ti 
vivo de ansiedad 
en total ansiedad

4 todo esta aqui 
pero nada es igual 
ya no hay RISAS

5 la luna llena
la primavera aqui 
y tu no estas

6 y me dejas tan 
brutalmente solo, mas 
solo que nunca
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7

8

9

10

despierta angel 
se acabd el sueno 
sigue tu ruta

Vecuerdo y dolor 
entiendo lo que paso 
por sonar tanto

que pronto prendid 
y que pronto se murid 
nuestro gran amor

yo voy a volar 
encuentra otro amor 
vuela vacio



Dibujos de Manuel Alvarez Lezama
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COSAS NUESTRAS

1 Recordarte a ti
es surtir la memoria de libros 
y papeles colegiales, 
es intentar una y otra vez nuestras noches al telefono, 
es inventarte motives al dia 
para rescatar tu voz de angel en acecho, 
para recrear la inocente sonrisa que te nombra, 
y pronunciar una a una las letras de tu 
nombre con sabor a historia.
Recordarte a ti
es algo mas que un neologismo de cinco letras 

en mi lexico, 
es descubrir
la gramatica perfecta del deseo.

2 Nombrarte a ti es sonar despierto, 
zurcir en la memoria los retazos 
desasidos de nuestros dias,
la maldad primera, 
escuchar el tibio galopar de las estrellas 
por el Caribe prohibido 
de nuestros atardeceres;
nombrarte a ti es desveneijar la noche, 
acariciar una y otra vez el telefono, 
definitivamente es algo mas que 
esta maldita devocion por el verbo.

3 Me he buscado por todos los rincones 
de mi cuerpo,
y buscandome, 
solamente te encuentro.
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4 Te pienso en la vispera 
que anuncia tu llegada, 
y velo entre mis manos
el sueno inocente que recorre tus silencios, 
la piel de aromas orientales 
de tu cuerpo en la orfandad, 
el vergel de sonrisas que narra tu traje 
del caminar receloso que enhebra tus pisadas, 
y como un nino anhelo 
la deshojada mariposa entretenida en tu pecho.

5 Son las 4:30 de la madrugada.
He mirado el telefono, 
buscando de tu voz el calco digital 
que cifra la esperanza de sentirte cerca. 
Quizas te quedaste dormida al borde del sueno, 
agobiada por los afanes de una sociedad que enumera 

tus pisadas, 
que contabiliza tus vivencias, 
pero cada otono tiene su primavera y 
llegaras al lenguaje de las flores.
Ya son las 4:30.
Es la hora de saberte entre mis cosas mas preciadas, 
no en la medida de una posesidn cualquiera, 
como esencia vital de mi aliento.

6 D6jame sentirte, 
palparte en la apetecida colina de tu vientre, 
dibujar cartografias de tierras enervadas de placer 
en cada silencio de tu cuerpo.
Dejame llegarte, 
formarte entre mis manos y mi olfato, 
recrearte con mis palabras, recuperarte 

con mis alientos, 



180

habitarte toda, 
perderme en los tiernos resquicios donde el tiempo 

olvida sus quehaceres 
y la lluvia es una nina descalza a media noche. 
Dejame conquistar la oscura selva que te anida 
y en el bostezo contenido entre tus andas 
desatar blancas mariposas cual infinites mensajes 

de amor, 
dejame ser arquitecto, senor y siervo del deseo.

8 - 11- 00
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LA VERTIENTE MISTICA EN LOS POEMAS DE
MARGARITA GARDON

Margarita: "jEsta linda la mar!”

Senor, perddname por aventurarme en estas lides, que 
se presumen mas intelectuales y criticos como los que me acom- 
panan. Solo mi delirio por los versos de la distinguida poeta 
Margarita Garden me lleva a rogarle inspiration a las musas 
para entrar en el precioso mundo de la mistica de esta aprecia- 
da y admirada colega.

Beber de las cristalinas aguas de su corriente mistica es 
una bendicion inigualable para enriquecer el espiritu. Meditar 
en el poema La tirania del tiempo es rebelarse contra el mun- 
danal riiido del secularismo; es aspirar al mundo angelical don- 
de se refugia la companera. Siguiendo sus pasos a traves de sus 
versos, con delicada y angelical compania, se trasciende a lo 
eterno. Es, como ella misma dice, "entrar por la puerta hacia lo 
metaffsico", y asomarse al "rostro divino de Cristo" para pro- 
fundizar en el "rostro divino del hombre". Tai vez mis "ansias 
de morar en lo eterno", como clama el Salmista, es lo que me 
lleva a admirarla tanto y a identificarme profundamente con 
ella.

"La poesfa es el silencio de Dios", nos dice muy atinada- 
mente Margarita Gardon en el poema "El Quijote y Marcela". 
Y "el poeta es el hombre (o la mujer) que mira", nos remacha el 
poeta Leon Felipe, espanol de nacimiento y mexicano de exilio 
y destierro. Segun citado por el distinguido profesor, teologo y 
prolifico autor Luis Rivera Pagan, Leon Felipe dice que el des
tine del poeta es mirar, "mirar a traves de la ventana de la 
historia".

que mira Margarita Gardon a traves de esa ventana? 
Pues "mira", en primer lugar, la tirania del tiempo, que se plan
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tea en el poema que nos cautiva por su valentfa, su arrojo y su 
empeno de mutacion, en la transformation del hombre a traves 
de la poesia. Es el poema con el cual me identifico hasta la 
medula con la autora, por la exegesis teoldgica que plantea su 
mfstica.

Tambien "mira" a Jesus en el huerto de los olivos y al 
Jesus crucificado. "Mira", ademas, a la patria borincana, simbo- 
lizada por un toro adolescente que "suena con ser continente" 
y que tiene "una mirada profunda que proyecta el misterio de 
todo lo que hemos sido en el pasado y de todo lo que somos en 
el presente". Es a traves de esa "mirada", donde el poeta tiene 
"un encuentro mfstico, delirante, que evoca al Creador". Y "mira" 
tambien, entre otras varias realidades sorprendentes, a la pu- 
reza, el honor, la justicia y el amor, partiendo de los sagrados 
principios enunciados por el famoso "caballero de la triste figu- 
ra", Don Quijote de la Mancha.

El poeta esta condenado a seguir "eternamente viendo 
en el espejo de la historia", nos sigue apuntando Leon Felipe, 
segun citado por Luis Rivera Pagan. Su mision y su gratia parti
cular es la de ser testigo que presencia "toda la Luz (y las tinie- 
blas) de la tierra... por la ventana de una lagrima".

Me detengo, muy a mi pesar, en el poema introductor 
"La tirania del tiempo", por el temor a pasarme del limite del 
tiempo asignado y, peor aiin, por la tirania de la musa al exigir- 
me entrar en la fascinante y divina locura del ingenioso hidal
go Don Quijote, y de no poder salir de ella, aun con mis conoci- 
mientos de psicologfa y de teologia.

Vamos al grano, a la medula, a lo esencial del poema. 
Muy pocos pueden, y menos desean, quitarse el ropaje existen
tial que han acumulado durante toda una vida. Es torturante, 
amenazante para uno mismo desnudarse y quedarse "en pelo- 
ta", psiquicamente. Sin embargo, la triste realidad es que con 
este ropaje no podemos ni sonar con renacer espiritualmente 
para entrar en lo eterno. Si no renunciamos a esta vida de pla- 
ceres seculares, y nos desvestimos y tiramos la "ropa sucia", no 
podemos entrar al reino espiritual. Y Margarita Gardon lo sabe. 
Lo ha visto a traves de la "ventana de una lagrima" y lo predica 
dandonos la voz de alerta. En una forma serafica -de mensaje- 
ra de Dios- pero con valentfa y firmeza, nos invita a que 
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"matemos el exito" terrenal porque la "fama mutila y des- 
truye". Hay que mutar -desvestirnos psiquicamente- para po
demos acercar a la libertad, al "Jesus resucitado, de amor" y 
de misericordia. No podemos perdernos en la vida secular por
que esta nos lleva a un laberinto sin salida ni escape, de rutina 
tras rutina en todos los ambitos del quehacer humano.

Con este poema, Margarita Gardon entra por la puerta 
ancha de la escalera serdfica -mensajera de Dios- para ad- 
vertirnos que hemos caido en la deshumanizacidn. Advierte que 
somos materia y espiritu -cuerpo y alma- y que "vivir sola- 
mente en el tiempo -secularismo- es ser solo la mitad de lo 
que somos, de lo que hemos sido". Muy acertadamente, Pedro 
Salinas nos habia senalado que pensar a medias implicaba ha- 
blar a medias, y el que "piensa y habia a medias, a medias vive". 
Como psicologo, puedo anadir que el que vive a medias, vive en 
la neurosis.

La autora de "Tirania del tiempo", Margarita Gardon, 
se ha ganado ya la corona angelical -mensajera de Dios- con 
este poema. Es como "una voz que clama en el desierto" del 
secularismo y del consumismo rampante y asfixiante. Su ima- 
gen se engrandece al predicarlo. El famoso "Doctor angelical", 
Santo Tomas de Aquino, en su monumental Summa Teoldgica, 
establece los criterios para ser angel. Margarita Gardon los 
llena con distincidn. Meter Kreeft, actual profesor de Filosofia 
en Boston University, senala en su libro Angels and Demons 
(1995) que los angeles y demonios existen. Yo le creo porque 
estoy ante la presencia psiquica de un angel: Margarita Gardon. 
Sus versos me lo confirman.

Jesus Colon Ramirez 
Catedratico Jubilado 

UPR, Rio Piedras
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LA OVEJA EXTRAVIADA

Si me dieran a escoger 
yo serfa la ovejita descarriada, 
la enfermiza o la rebelde o despistada, 
la que huyendo del rebano 
habria caldo 
por el temido precipicio de los montes;

Pues del rebano de los cien 
quedarian noventainueve, 
junto al no, junto al cano, 
pastoreando levemente 
en el llano, 
obedientes, satisfechas, bien cuidadas.

Pero jcuanto honor el haber sido la ovejita 
extraviada! 

la escogida, la mimada, la buscada por Jesus, 
pues El Hijo, El Buen Pastor, 
a ella busca, a ella escoge, 
va tras si, a la oveja que se aparta, 
y con empeno, insistente, con furor. 
Abandonando el fiel rebano, va tras ella, 
la perdida, la que huyo, hasta encontrarla 
y devolverla al sagrario, salva y bella 
en sus brazos de Amorosa Redencidn.

quien es El, el Buen Pastor? 
Jesus Amado, El peregrino, 
que en la soledad del campo, 
en el arido desierto, del misterio, 
en la oscuridad del alma 
resistio al Maligno descarnado;
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Y con la sensibilidad del Hijo predilecto 
invoco al Dios Moderno, 
a su pobre Abba 
del Amor y la Verdad.
El Dios de la misericordia, Si, 
de la Paz y la Justicia, 
de la claridad de la Palabra: 
jEl Creador del Uni ver so!

jQue suerte tuvo la ovejita extraviada, 
rescatada por Jesus El Redentor!

Si, protegida por Jesus, El Nazareno: 
El Mesias, 
cuya ofrenda es el Amor, 
al renovar el Cielo, 
al conducirnos a la Tierra Prometida, 
y devolvernos al Parafso Virginal, 
aquel que Adan y Eva habian perdido. 
Ahora es y en los siglos venideros 
en la libre eternidad de lo di vino, 
jY en es espacio sideral del Uni verso!
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EL POETA

A Monsenor Roberto Gonzalez Nieves

El poeta es pecador 
porque escribe con la pluma seductora 
del misterio que rodea a la creation.

El poeta es un avaro
del misterio de la vida.
Busca en vano en los ojos
del creado,
el dulzor o el dolor
del sufrimiento
y del morir 
que yace como ente en su interior.

Busca todo sin piedad:
La soberbia lo conduce
hacia el misterio de la vida, 
y es lector
de los ojos y del rostro
de su projimo
y el por que,
la razon que sufre el hombre 
habiendo amado la vida, 
habiendo sido escultor
de su propia imagen, de su propio bien.

Y el poeta se pregunta:
6Y por que el ser humano le ha dolido intensamente 
el vivir?
6Y por que le duele tanto el morir?

El poeta es como Dios, un celoso 
que penetra en la vida de su projimo.
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Es, sobre todo, un mistico del secrete que enloquece 
y un soberbio,
porque en el memento de escribir
se cree Dios
pero, sabemos que en el fondo es un admirado el 

poeta del Creador 
y envidioso del poder de la Creation.

EL CABALLERO DE LA INDIA

A Ishverlal Bangdiwala

Desde la tierra ancha y de verdor 
donde velan los ojos encendidos 
de aquel hermoso tigre de Bengala, 
el tigre de veleidad feroz 
que ha despertado en su contorno 
la lirica creadora de los misticos.
Ese tigre de armonfa veloz, 
que el poeta William Blake 
en sus versos en Ingles, inquiere:
"Did he who made the lamb make thee?", 
que cuestiona con profunda teologia 
el rostro mismo de El Creador.

De esa tierra vasta y de misterio 
procede el caballero y catedratico 
Ishverlal Bangdiwala; un entusiasta 
y residente en nuestra tierra patria, 
el profesor de Education, 
y propulsor de Encuestas, 
que compartid con nosotros tantos anos 
en nuestra Isla hermosa caribeha.
SI, el vino a esta tierra 
desde el Bombay lejano 
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a meditar y meditaba siempre 
al estilo mistico de alia.

Ha dado a la contienda 
de amable gesto y de sosiego, 
de honor y honra en su conducta, 
de amor y de amistad, a sus amigos, 
de dedication a sus alumnos, 
con su temple de sincera honestidad.

«;Que mejor embajador es este 
que pone en alto su lejana tierra? 
El caballero de la India 
es la imagen que nos ha legado.

Aquellos que lo hemos conocido 
nos sentimos honrados y mas sabios.
Porque Ishverlal Bangdiwala 
fue un puertorriqueno mas 
que adoptamos todos con afecto.

jNos hara falta el te que preparaba 
con las hiervas sacras de la India!

El tigre de Bengala desde alia 
duerme sus suenos del misterio, 
pero llegara su orgullo de mamal 
a las playas borinquenas 
porque hay aqul, entre nosotros, 
un caballero insigne de esa tierra 
quien ahora duerme el sueno de los justos 
y el sueno de los siglos, 
de eternidad y paz.
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LOS HEROES DE VIEQUES

Al espiritu indomable de su lider, 
Ruben Berrios, amante de la paz.

Los aires frlos y calidos del Norte 
mueven las palmeras cocoteras, 
que oscilan levemente 
en la orilla de las playas borinquenas.

El aguila del Norte 
trae a nuestra Isla 
el estruendo de balas y de rifles. 
En la arena calcinada, 
en la arena ya sangrante 
se refleja el despojo a nuestra gente, 
en los martires caidos 
y en los heroes hostigados. 
Son las voces que se escuchan 
en los crateres yacentes. 
Son las voces que hacen eco 
en la en otra hora bella Isla 
del Municipio de Vieques.

Puerto Rico se estremece 
ante lo insolito y acecho 
del poderio militar, 
que amenaza al sosiego y a la paz 
de todo pueblo.

Los heroes presentes 
acuden al llamado de la Patria, 
al honor y a la honra del Boricua, 
a su historia y a su espiritu, 
combatiente del pasado.
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Se levantan en silencio 
pero hermosos y valientes. 
Se arriesgan, si, a ser encarcelados; 
pues los heroes boricuas no le temen, 
ni vacilan, ni se espantan. 
jAdelante van, a la gloria de la Patria! 
jAdelante a la Victoria, 
al humanismo civil 
que se esfuerza sin igual!

por la convivencia humana 
en nuestra Isla de Vieques 
y en la ley universal.

En silencio y con firmeza, 
evocando a la fibra de aventura 
del Conquistador de America, 
a la pureza delicada del Taino, 
al estoicismo herido del Moreno, 
al de hoy, al de ayer, el de siempre.

A evangelizar nos mueve 
en el siglo veintiuno, 
a vivir en la fe y en la esperanza del cristiano.

Por Cristo Jesus,
Redentor del Amor y del Perdon, 
del espiritu que se innova 
el carisma y el conjunto de los pueblos, 
que se esfuerzan en luchar 
por los Vieques de la Tierra, 
por la sencillez del hombre, por su nobleza y 

virtud, 
por su derecho a la Vida, 
por su dignidad de Ser, 
a su libre condition humana.
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Todo pueblo que asi aspira en su contomo, 
asi somos.
Asi somos los Boricuas:
Exigimos el respeto a nuestro Vieques, 
a nuestra Isla. A nuestra gente, 
pues somos libres. Somos patria. Somos pueblo. 
En la America del Sur.
En la America del Norte.
Y en la America del Mundo.
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ENCUENTRO CON LA REALIDAD 
PUERTORRIQUENA

Priscilla Rosario Medina

Abridor de surcos

Senalar los datos sobresalientes en la vida profesional 
de Ernesto Alvarez, resulta dificil pues todos son de gran al- 
cance intelectual. Nacio en Arecibo, hijo de Islote, del mar y 
del salitre, en el sector Bodn, ambiente que en su poesia tradu
ce a lugar mitico, vocado para consagrar el arte en todas sus 
manifestaciones. Su obra artistica es un vivo retrato del Er
nesto hombre, del puertorriqueno, trabajador incansable, que 
hace de su labor intelectual un compromise con la patria y el 
futuro cultural de nuestro pueblo. Sus trabajos creativos y sus 
estudios criticos son testimonios de valor incuestionable.

Sena ambiciosa la empresa de comentar la obra de Er
nesto Alvarez en su totalidad en un estudio breve, pues cono- 
cemos la amplitud de sus escritos. He iniciado este acercamien- 
to dejandome guiar por tres obras que sirven para establecer 
las preferencias del artista, las cuales, a manera de constante, 
recogen la medula de su quehacer literario, y a la vez son la 
esencia de nuestra realidad puertorriquena: Manuel Zeno 
Gandia: Estetica y sociedad, En areyto y romance, poe
sia sobre el Descubrimiento, y Obertura del mar. Repre- 
sentan estos tres titulos al ensayista agudo, al antologo de con- 
ciencia clara y al poeta que en sus evocaciones ausculta en las 
raices del pueblo caribeno las esencias del ser antillano.
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Estetica y sociedad*.  nueva critica en torno 
a la novelistica de Manuel Zeno Gandia

Manuel Zeno Gandia: Estetica y sociedad es su te- 
sis doctoral, aprobada por la Universidad de Nueva York en 
1978 y publicada por la Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico en 1987. En ella nos hallamos ante un estudio que revela 
el espiritu incansable de un investigador serio, disciplinado, 
diligente y de vanguardia. Producto de una larga y ardua labor 
extendida a lo largo de dos anos de investigation intensa y cui- 
dadoso analisis de los textos (1976-1977), trae esta publication 
una nueva vision de la novelistica del autor de las Cronicas 
de un mundo enfermo. Aunque otros estudiosos puertorri- 
quenos habian intuido en la production literaria de Zeno Gandia 
algunos elementos que el analiza, Alvarez profundiza mas alia 
del piano de la primera impresion, escudrina y desmenuza las 
manifestaciones artisticas zenogandianas sin descartar del todo 
la validez de la critica traditional. Desde dos puntos de vista: 
estetica y sociedad, desmonta las estructuras convencionales 
anteriores con las que se habia juzgado la faena literaria del 
autor de La charca, con el fin de proyectar nuevas luces sobre 
el arte de novelar en esta y otras obras. Revela las claves y los 
codigos de su novelistica para enmarcarlos dentro de una di
mension universal; en el piano social estudia minuciosamente 
en el relato zenogandiano las estructuras sociales; desde las 
teorias contemporaneas, la nueva vision de los derechos hu- 
manos y el medioambiente en que se debaten los personajes. 
Desde el piano estetico desvela en el autor arecibeno el ser 
participe de la busqueda de una expresion artfstica a tono con 
las realidades americanas y en particular antillanas:

Manuel Zeno Gandia no dejo un trabajo de conjunto es- 
crito al cual pudiera llamdrsele su estetica. Aun en la critica que 
ejercia sobre otros autores fue parco. Dio su mayor esfuerzo a ir 
levantando su obra literaria, cuatro principales novelas que, por 
su elaboration, deben haberle, al estilo de Flaubert, tornado y 
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consumido bastantes boras de trabajo y de revisidn. Cambios 
sustanciales en estilo se notan en el manuscrito de El negocio, 
con relacidn a la forma en que fue publicado. Estos cambios fue- 
ron hechos, principalmente para aligerar el lenguaje y para do- 
tar de mayor precision a la palabra, como para alterar la sin- 
taxis del idioma.

Huyd de las teorias, de las escuelas, convencido de que 
la literatura se hace escribiendola, sin las pretensiones, por ti 
concebidas como infructuosas, de dar anticipadas definiciones 
de las literatures. Desconfia de la propaganda de una estetica 
adelantada de la obra. Como Antonio Machado, "desdeha la ro- 
manza de los tenores huecos", porque cree en la utilidad de la 
literatura, pero tiene presente que esta se crea con un lenguaje 
al que hay, tambidn, que atender.

En la prosa, en una extensa obra de conjunto, si bien 
Dario y Ndjera habfan producido cuentos en los cuales se notaba 
la renovacidn del idioma, es Manuel Zeno Gandia el que mues- 
tra, para un total desarrollo de las artes literarias en la America 
hispana, una obra novelesca en la que la visidn renovadora del 
idioma cuenta tanto como los problemas de que trata. Y no en 
un cuento corto, sino en toda una novela de extension conside
rable, actitud que se nota en todas la cuatro que componen las 
Cronicas de un mundo enfermo. Todo esto sin hacer alardes 
de innovador.1

Alvarez descubre el tratamiento que Zeno le da al 
naturalismo en tanto sirve de medio -no un fin en si- y como se 
vale de la novela experimental para dotaria de un nuevo pro- 
posito pero sin desligarse de su compromise con el arte: "el 
metodo experimental, la exposition y observation de los feno- 
menos, le serviran al novelista no solamente para determinar 
la forma de su obra, sino tambien para establecer unos siste- 
mas referenciales que transfieren la lectura de su nivel literal 
hacia un nivel alegdrico. Ya en este estado, son claras las refe- 
rentias y el lector establece contacto directo con los problemas 
que Zeno Gandia desea destacar". Segun discurre el critico, el 
autor de Garduna crea los personajes de manera tai que refle- 
jan en su trama las condiciones de la realidad que cada uno de 
ellos representa:

l. Ernesto Alvarez: Manuel Zeno Gandia: estetica y sociedad. Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico, 1987, pig. 107.
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Zeno Gandia fue un maestro en el arte de crear persona- 
jes-equipo, esto es, hacer que dos o mds personajes constituyan 
partes de uno solo. Casilda y Ocampo formaban uno solo en Gar- 
duna... En La charca, Galante, el Padre Esteban, Andujar, 
Juan del Salto y Leandra tienen su super ego en la vieja Marta. 
A principios de la narracidn Silvina los situa juntos: "Silvina 
pensaba en los seres y las cosas ausentes. En su cavilacidn des- 
filaban viejas memories, impresiones recientes. Galante, Gaspar, 
Andujar, Juan del Salto, Leandra, la vieja Marta..." Al pasar 
revista sobre ellos, Silvina los iguala: casi sorprende que Juan 
del Salto aparezca al lado de estos seres de conocida vida dege- 
nerada. Sin embargo, ahi estd, porque tambidn es opresor aun- 
que los metodos de oprimir sean disimulados. Y es dejada para 
ultimo la vieja Marta, con su condition de roedor, como si fuera 
la conclusidn de lo que son los anteriores.2

En esta investigacidn, Alvarez destaca la utilization del 
naturalismo como metodo de trabajo. Su estudio exhaustivo 
sobre el naturalismo francos y espanol -donde revisa y expone 
la amplitud de la novelistica de la epoca apartandola del dog
ma de Zola- y la particularidad de la novela naturalista en Puer
to Rico, le permite al critico demostrar la originalidad de Zeno 
Gandia en el manejo de dicho metodo. Esto es contrario a lo 
que hacia la critica anterior, que solo buscaba la dependencia 
(influencias) del autor nuestro y su deuda con las escuelas fran- 
cesa y espanola. Al reconocer que esa labor ya ha sido hecha, 
Alvarez procede a desvincular a nuestro novelista de dicha in- 
fluencia para determinar la originalidad del autor de La char
ca y sus mas sobresalientes y autenticas aportaciones. Esta 
originalidad reside en haber utilizado el naturalismo como me
dio, no como fin, para montar sobre el metodo experimental su 
critica social, que produce, mediante la novela, un estudio cien- 
tffico antropoldgico, socioldgico, econdmico, legal, politico, se- 
gun las estrategias adoptadas por el autor. Por eso Zeno Gandia 
logra una sintesis entre la observation clinica del hombre de 
ciencia y la mirada artistica que le permite elaborar un lengua- 
je particular, a tono con sus temas, de elevado valor poetico 
que desdice el postulado de la estetica naturalista de descui- 
dar la forma en beneficio del mensaje.

2. Op. cit., pdg. 215.
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El capftulo Naturaleza y simbolo es, a juicio nuestro, de 
valor inestimable. Identificamos en el aciertos de suma impor- 
tancia. Trasciende el exterior poetico, y al descartar las apre- 
ciaciones impresionistas, entra en el interior de la vida que se 
desarrolla en el vientre de la naturaleza de la obra de Zeno 
Gandia. El paisaje se halla integrado a la vida comun de las 
gentes que habitan en ese medioambiente, tan denso en mani- 
festaciones de vida. Estamos ante el mundo de la montana que 
deja atrds el estereotipo de la estampa costumbrista y la vision 
pintoresquista de presentar un hermoso paisaje ideal para la 
recreation del espiritu poetico. Lo importante es la interaction 
entre el elemento montana, la naturaleza y los personajes (la 
intrahistoria); introducirse en el alma humana y en los proble
mas intrinsecos a la raza que puebla esos sistemas feudales 
que sobreviven anacronicos en medio de nuestra geografia de 
antilia:

La naturaleza en La charca marcha acorde con las vi- 
das humanas, especialmente aquellos elementos relacionados 
con Silvina. Los drboles son en todo momento su apoyo: "En el 
borde del barranco, asida a dos arboles para no caer, Silvina se 
inclinaba..." De esta manera, la presenta el autor desde el prin
ciple, e insiste en esta imagen de la muchacha poco mas ade- 
lante: "Silvina, siempre sujeta a los arboles..." Simbolicamen- 
te son los arboles los hombres a que Silvina se halla asida, Ga
lante y Gaspar. Esta sujecion es la esclavitud de la agonista. Y es 
durante la crisis que Silvina se agarra tambien a uno de estos 
drboles para encontrar apoyo y no desplomarse a tierra:

Asi camind algunos metros. Detuvose de pronto. La ha- 
bta invadido un aura vaga, algo inexplicable. Sinti6 extrano atur- 
dimiento, hebetud profunda. Fij6 la mirada en un punto del es
parto, y dando algunos pasos rapidos, se sujeto a un arbol, 
abrazdndose al tronco. Luego perdio la nocion del mundo.

Mas estrecha relation guardan los arboles con los perso
najes cuando, junto a Deblds, Gaspar obliga a Silvina a concu- 
rrir al asalto de la tienda de Andujar. Deblds se aparta de la 
pareja tras informar que Andujar, la proyectada victima, se ha 
ido. Quedan solos en la noche del bosque Silvina y Gaspar. Los 
drboles, caracterizandolo moralmente, se muestran unos rec
tos, otros oblicuos:

Discurrta la noche como fantasma que pasara envuelto 
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en su tunica cenicienta. El cielo, estrellado, parecta pielago de 
fulgores. Cada astro irradiaba una saeta de luz, primero ttmida, 
enseguida intensa, despues ttmida otra vez, replegdndose y apa- 
gandose la viveza de la irradiation, como si, horrorizado de las 
contiendas humanas, quisiera el astro cerrar los ojos. Junto al 
reguero estelar, la inmensa boveda azuleaba muy suave, muy 
tersa, muy serena, como si hubiera sido creada para envoiver en 
la eternidad de los siglos la eternidad del bien... El grupo de 
palmas se erguia discorde: un tronco recto, otro oblicuo, cual 
esbelto, cual otro inclinado como si quisiera poner al alcance del 
hombre sus anforas colmadas de refrigerante licor.

Para tener una cabal imagen de la naturaleza en La 
charca, es conveniente actuar, en gran medida, como dice Zeno 
Gandia que hacfa Silvina: "Silvina miraba sin ver. Aquel exte
rior poetico, que le era familiar, no la abstraia". Esta es una 
clave importante para leer La charca. Hasta ahora, la mayor 
parte de los criticos de esta novela se han abstraido con el exte
rior portico, y no cabe duda que han hecho importantes aprecia- 
ciones en las cuales, como es el caso de Manrique Cabrera, han 
dejado ya sentada la importancia de ese "exterior podtico".

Se quiere, sin embargo, reincidir en una actitud de exta- 
sis frente a la naturaleza de La charca, razon por la cual se 
pierde de vista el "interior" de la vida que se desarrolla en el 
seno de esa naturaleza y aun la misma naturaleza que tanto 
acarician algunos, se pierde ante el tratamiento afectivo que le 
dan algunos comentaristas. Si en lugar de abstraerse con el ex
terior poetico se procediera a poner distancia entre lo afectivo y 
el elemento crftico del intelecto, que es lo propio al tratar de 
interpretar a un escritor que siempre vio con conciencia cienti- 
fica, la obra de Zeno Gandia no sufriria de apreciaciones 
impresionistas.3

Conviene senalar algunas observaciones sobre el estu
dio en general. A veces, se percibe una insistente dependencia 
del dato referencial explicito, sin embargo estas referencias 
son necesarias, puesto que constituyen las evidencias con que 
el critico fundamenta su tesis, y asf evita que sus aciertos sean 
refutables a menos que el objetor potencial se valga de argu- 
mentos sofisticos y de farisefsmos. Me refiero a las alusiones a 

3. Manuel Zeno Gandia: esteticay sociedad, pags. 178-179.
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Stuart Mill y Federico Engels -que dan caracter cientifico-so- 
cial a la investigation-, y a Goethe y Euripides -que desde el 
aspecto literario ofrecen fundamentos validos a su estetica- 
La referenda a este ultimo y el esmero en el comentario sabio 
de Las bacantes, se justifica por el hecho de que Zeno Gandia 
se propuso examinar la condition femenina en las culturas que 
mds huella han dejado en nuestra herencia de pueblo occiden
tal.

La revision y el andlisis de la critica de Alvarez en tomo 
a Zeno Gandia son de caracter serio, de cuidadosa objetividad 
y de rigurosa mentalidad cientifica. Ve los aciertos de algunos 
de los estudiosos, reconoce las observaciones que otros han lle- 
vado a cabo, sin embargo es muy claro en su position de que 
todo estudio critico debe cumplir con las exigencias de un me- 
todo bien cuidado y la clara reflexion para situar en su justa 
perspectiva los productos literarios bajo analisis.

En areyto y romance: una epica colectiva

La antologia En areyto y romance: poesia puertorri
quena sobre el Descubrimiento, es un canto al encuentro 
con la historia. Publicada por Ediciones Mairena en 1992, cuenta 
con los montajes y grabados del artista. En esta selection de 
trabajos poeticos Ernesto Alvarez presenta como testimonio 
un siglo de poesia puertorriquena dedicada al descubrimiento 
y a la colonization de Puerto Rico, a la gesta y a la lengua caste
liana en el mundo antillano, con la vision del indio caribeno 
(1893-1993). "Un siglo de poesia puertorriquena -senala la Dra. 
Socorro Giron de Segura en carta al editor de Mairena-, vale 
mas que la Regata Colon". Para nosotros, esta antologia, En 
areyto y romance, es la voz de los tiempos que al desenterrar 
de los antepasados la raza de barro, piedra y caracol, perpetiia 
el areyto, la gesta y el lamento del indio conquistado.

Con el fin de ofrecer al lector una selection coherente y 
evitar en lo posible la dispersion, Alvarez nos da unos contex- 
tos logicos de ordenacion. No se trata de un libro que acumu- 
la versos alusivos al tema, sino de una bien estudiada exposi
tion de aportaciones poeticas de autores que han sabido pene- 
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trar en diversos aspectos de la colonization boriquena de dife- 
rentes modos: la historia y la lirica poetica. El antologo mani- 
fiesta su deseo de que no se vea esta selection como un mero 
acopio de poemas sobre la gran hazana del Descubrimiento; 
de lo que se trata es de la auscultation en el genesis del ser 
puertorriqueno dentro del entorno americanista. En areyto y 
romance, en especial su poema "Abacoa", es un saludo para 
aquel que ha cargado los siglos del cauce por el que fluye la 
historia escrita en versos. Es el tributo de los hijos de la patria, 
agradecidos por el legado recibido.

Con el nombre Abacoa -como llamo la raza autoctona al 
que hoy se conoce como Rio Grande de Arecibo-, retrotrae la 
imagen indigene como totalizadora de la patria Boriquen: au- 
nado en el canto al Tanamd, confluente en el delta que derra- 
ma sus aguas en el Atlantico. Las cuatro partes visibles del 
poema van, desde la evocation milenaria y legendaria del nom
bre -Abacoa- hasta la lucha y el llanto por la sangre derrama- 
da, plasman el ideal de la patria. Abacoa es la voz del tiempo: 
"un rugir de guerra, un tambor de areyto" que inspira al yo 
poetico a desvelar su nombre porque trae en si la voz de sus 
ancestros: "de barro, piedra y caracol". En su evocation hay un 
ansia por la resurrection de una cultura ida:

Abacoa.
Hoy saco tu nombre al embrujo prehistdrico, 
voz de mis ancestros,
mis antepasados de barro, piedra y caracol.

Abacoa, Tanaina y el Otoao ensanchan y eternizan los 
limites del canto y a traves de la vuelta al pasado se funden en 
el presente al Taino, que es en esencia filosofo y profeta en 
Urayoan, guerrero en Guarionex, Guaybana y Mabodamaca, y 
hombre en el pueblo arahuaco que poblo las islas caribenas; de 
el son: llanto, canto y sangre, impregnando la piedra y el barro 
de su origen. El esfuerzo por la imperiosa necesidad de la evo
cation para abrazar un milagro de vida, es realmente angustio- 
so. Abacoa es tambien, en palabras del poeta nacional Francis
co Matos Paoli, acumulacion de "Tintas presionadas por la no- 
che": "Y en las sombras halla los latidos de un corazon asom- 
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brado por la belleza resguardada en el pasado".

Era en las noches que era un cuento la noche, 
inmedida quietud solicitando historias, 
concepcion fugitiva 
con la promesa de las resurrecciones.

En En areyto y romance (dos modos de expresion de 
la epopeya de dos pueblos en confrontation), el heroismo de 
nuestros primeros pobladores queda reconocido porque "De no 
haber heroicos 'indios', no hubiese habido heroismo espanol".

De mar sediento

Ernesto Alvarez cumple a cabalidad el compromise con 
la palabra y por eso la instala en las diferentes esferas del pia
no de la comunicacion para llevar el mensaje que, como inte
lectual puertorriqueno, considera pertinente. Habil conocedor 
del lenguaje propio de la literatura, de su sistema inherente a 
ella, sabe transmitir mensajes peculiares no transmisibles por 
otros medios comunes. En su obra poetica desnuda el signo de 
su caracter puramente convencional y lo coloca en el piano fi
gurative para lograr lo que todo buen artista alcanza: un entre- 
lazamiento complejo en el cual lo sintagmatico, a nivel de la 
jerarqufa del texto artistico, se revela como significative a otro 
nivel. La critica contemporanea se ha esforzado por estudiar y 
revisar incisivamente las distintas concepciones tedricas so- 
bre la funcion del texto artistico. Jury Lotman, por ejemplo, 
sostiene la idea de la funcion del texto dentro del contexto de 
la culture y como elemento activo de una culture. El texto es 
un generador de significados y no un simple receptaculo de 
contenidos insertados desde afuera. La interaction en el mun
do del texto se convierte en factor activo de la cultura como un 
sistema semidtico. "Son los textos los que una cultura tiene 
que perpetuar, no los lenguajes". Dentro del sistema de lo ge
neral, los textos tienen dos funciones basicas: la transmision 
de significados y la generation de significados, es decir, el tex
to artistico, por tai razon este ultimo es mas rico y de mayor 
alcance expresivo.
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El poemario Obertura del mar responde a esta reali
dad artfstica. El poeta le permite al lector transitar por un 
fascinante mundo de palabras luminosas, bien sincronizadas, 
que van desarrollandose en escalas armoniosas. Lo formal y lo 
lingiiistico estan virtuosamente acoplados Jpara darle al lector 
una especie de cronica intima del encuentro del yo poetico con- 
sigo mismo. Obertura del mar es, como lo expone el autor al 
auscultar en la identidad del ser caribeno, "hundir mis manos 
en las arenas tibias, para encontrar el germen del futuro". El 
poeta Jorge Luis Morales apunta que este volumen de versos 
es un verdadero sabor de poesfa porque expresa la medida jus- 
ta del hablante lirico. Le facilita al lector la comprension in- 
equfvoca del corpus ya que de inmediato identifica caminos, 
objetos y vivencias, por donde el yo poetico apreiaia el paso 
hacia el encuentro de su propio ser para ocultarse en la sustan- 
cia de lo elemental:

Vine de mar sediento, espectador de vientos, (...) 
con un sol de frente rompiendo tambores de bronce.

En este denso volumen compuesto de versiculos de am- 
plio aliento, el poeta ha agrupado poemas que tienen como cen
tre tematico la busqueda del ser por medio de todo un proceso 
de reflexion retrospect!vo. El yo poetico en busca del tiempo 
pasado -no perdido, en oposicion a Proust, sino recuperado- 
Para lograrlo, instala la imagen poetica en su dimension sim- 
bolica: mar, arena, espejos para mantener la presencia viva del 
existir:

"Yo quise desplazarme desde el frio de los nortes."
"Yo quise penetrar en tus origenes" (mar)
"Te he buscado en las fuertes areniscas"

Pero tambien quiso "ver de noche los umbrales impregna- 
dos de cantos y de suenos" porque vino "a rehacer del Iodo la 
primera palabra"... Es decir, en la forma retrospectiva hace 
participe al lector como el yo poetico regresa a sus origenes a 
traves de la palabra impregnada de gozo por la magia del re- 
cuerdo. Por eso la palabra se convierte en canto, en mirada le- 
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vantada hacia los sudores milenarios; piedra en el tiempo como 
vuelta a lo primario, al estado primigenio, entronque con el 
punto de partida de la humanidad sapiente. Este cuadro se 
amplfa con una galena de elementos naturales que establece 
la autenticidad del mundo poetico: arena, algas, estrellas, luna, 
tortola cenicienta, bambues ahuecados; elementos gozosos de 
la infancia rescatados en el tiempo que podrian ser comunes a 
todas las culturas de la tierra, sin embargo, en la poesia de 
Ernesto Alvarez adquieren nuevos sentidos. Los poemas in- 
cluidos en Obertura del mar recogen la atmosfera del litoral 
y se inicia con Boan -poema-libro en doce cantos- que respon- 
den a un "viaje por la piedra": que da certidumbre al retorno a 
lo primario:

de viaje por la piedra era pisar la confianza 
que solo la historia muerta absuelve.

Las alusiones y referencias a la piedra son un tema cons- 
tante, porque su identification con la busqueda de las raices es 
clara. Parte de la identification de la piedra con la simbologia 
traditional del termino, aunque con reverencia hacia aquella 
que podria ser altar, dolmen o esquela:

El canto que desciende luminoso sobre la piedra.

La piedra, desde siempre asociada a la unidad y la fuer- 
za, en la obra de Alvarez es simbolo de perdurabilidad, de opo- 
sicion al tiempo desgastador de la materia, si posible de peren- 
nidad, aunque, debido a su insistencia metafisica, no asi de eter- 
nidad; por esto, en Obertura del mar, piedra es testigo del 
tiempo, vigilante en acecho de los gritos de la historia. Consti- 
tuye uno de sus ejes tematicos y forma parte del mundo que 
aprisiona para el retorno a lo eterno:

...pero sipiedra con veredas cerradas 
apuntalando al cielo con su llamarada 
a gritos de quien vive!
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El manejo del infinitive y el gerundio le da a su poesia 
categoria de action continue, consecuente con el devenir de la 
conciencia activa y reflexiva, diferente a la escritura automa- 
tica de la escuela suprarrealista de Breton. En la poesia de 
Alvarez, el contact© con los seres, no cosas, en los que concen
tre su mirada, lo situa en el piano ideal de lo absolute:

Andar de piedra en piedra 
adivinando el misterio de las aguas.

La segunda parte de Obertura del mar corresponde al 
titulo Arenas y comprende tres poemas, todos bajo el mismo 
denominador comun: el rescate de la infancia perdida y el de- 
seo de Hegar al lugar del amor donde se unen todos los seres:

Y a ti, arena, me vuelvo como entonces 
cuando nino desnudo a ti yo fuera 
a banar una infancia en tus orillas 
y a fecundar tus algas con mis suenos.

La arena es confidente, complice del dolor, la pena y las 
desilusiones. Junto a ella el hablante lirico ha visto "la peque- 
nez del llanto humano". Pequenez si se compara al llanto uni
versal, no de un solo individuo, sino de un pueblo, de una raza, 
algunos de estos exterminados en genocidios inmisericordes. 
El dolor, el llanto que leemos en estos versiculos del poeta, por 
su densidad emotiva, alcanzan una dimension metafisica. Den- 
tro del marco reflexivo y ontologico extiende el canto al paisa- 
je de Islote y el regreso a sus arenas, dandole un sentido de 
permanencia muy propio y particular, como se muestra en el 
tercer poema Playa Grande -que consta de cuatro cantos-:

Cubranme tus brazos del aire que reseca mi cuerpo 
de fortaleza a mi esperanza tu beso que borra la 

inseguridad, 
como a un padre he decidido amarte 
porque tus brazos me traen la confianza.

Bajo el titulo Espejos agrupa diez poemas. Observamos 
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en estos la identification del yo consigo mismo; los bambues 
sonoros y la musica le sirven de escenario. A traves de los 
espejos se repiten los multiples yo que siempre quiso ser la 
figura misteriosa que se desplaza en los espejos que proyectan 
hasta el infinite sus imagenes.

Por el sendero de los espejos
se llega hasta los reinos lejanos del ideal, 
del placer infinite.

Esta ultima parte recoge, a manera de sintesis, la anda- 
dura existencial llevada a cabo. Es el regreso: vuelta al mar, 
despertar y al abandonar el mundo de la ensonacion a traves 
de los espejos, desea subir nuevamente por el sendero de los 
bambues, pues este propicia el retorno a la cotidianidad y alii:

hallaremos la pista hacia donde 
el ajetreo diario
difunde con crueldad sus ruidos,

y ademas: 
es hora en que la realidad nos llama...

Los versos de Ernesto Alvarez peregrinan por el sende
ro de los bambues, acompanados de una danza de areyto im- 
pregnada de algas, salitre y arena. Conocemos al critico que 
cumple a cabalidad el compromiso con la palabra; por eso la 
instala en las diferentes esferas del piano de la comunicacion 
para llevar el mensaje que, como intelectual puertorriqueno, 
considera pertinente. Pero tambien Alvarez es el habil conoce- 
dor del lenguaje propio de la literatura, de su sistema inheren- 
te a ella, sabe transmitir mensajes peculiares no transmisibles 
por otros medios comunes. Asi lo corroboramos en Obertura 
del mar. En su obra poetica desnuda el signo de su caracter 
puramente conventional, y lo coloca en el piano figurative para 
lograr lo que todo buen artista consigue alcanzar: un entre- 
lazamiento complejo en el cual lo sintagmatico a un nivel de la 
jerarquia del texto artistico, se revela como significative a otro 
nivel. Como poeta, le permite al lector transitar por un fasti-
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nante mundo de palabras luminosas, bien sincronizadas. Lo for
mal y lo linguistico victoriosamente se acoplan para ofrecer 
una especie de cronica intima del encuentro del yo poetico 
consigo mismo. Veamos un ejemplo iluminador de lo anterior- 
mente expuesto:

vm
Tu cuerpo es el camino por el cual
me llego hasta mi mismo, 
me encuentro, me conozco.

Te bendigo, criatura del yo, 
que entrerisas y lagrimas, 
el dolor y el placer, 
has tenido un sentido.
Predicamos la no posesion de voluntades. 
Nos deseamos con un fuego infinite, 
abstenerse de imponer criterios de posesion. 

Luego, la libertad: 
paso abierte a un encuentro 
sin codigos ni tablas.
Y otra vez el encierro.
Entre limites de mazmorras 
fue mas grande el amor.

Toda su poesia es como una andadura existential llena 
de retornos al mar, al rescate de la infancia perdida en una 
aventura que los buscadores de influencias podrian suponer 
proustiana, pero que, en realidad, se halla ante el descubri- 
miento de esencias antilianas pocas veces exploradas. De ahi 
que se adhiera a la arena como confidente del dolor y la pena, a 
la piedra y a la recuperation de la memoria distante. Encuen- 
tra en esta una firme apoyatura para su busqueda del ser, en 
una autentica ontologla nacida de su interioridad activa, inde- 
pendiente de escuelas y modismos. Todo tiene el valor de ser 
en los versos que publica lo que es en la vida: la plenitud de un 
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acto vital que se nutre de barro como simbolo de origen, de 
materia basica de artesanal creation; ideas, pues su mente, en 
continuo conflicto con la inertia, se halla a la expectativa de la 
fuerzas creativas de la Inteligentia. Esta atento a las intuicio- 
nes que despiertan al inconsciente y generan la action del pen- 
samiento. Vive, pues, la cotidianidad conscientemente activa, 
y se llena de coraje... es decir: de voluntad, que sdlo es posible 
alcanzar cuando se recogen los Uantos, cuando la palabra "ha 
sufrido del viento los estragos".
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URANIA Y BALAGUER: 
DOS PERSONATES, 

UNA MISMA DICTADURA 
Y LA FIESTA DEL CHIVO

Jorge Benitez

C
'omo La Hiada, La Fiesta del Chivo esta divi- 
dida en 24 episodios que, muy bien, podrian 11a- 
marse cantos, al estilo de la epica antigua. Tam- 
bien como ella, la novela del peruano Vargas Llosa trata, en 

lo fundamental, de las distintas iras de los distintos persona- 
jes, mas o menos, y de las victimas, siempre en mayor canti- 
dad, de esas coleras.

El texto abre con el retorno de Urania Cabral, despues 
de mas de tres decadas de ausencia, a su ciudad natal, Santo 
Domingo, Ciudad Trujillo por mas de dos decadas. Ya entra- 
da en paginas la novela, se da cuenta el/la lector/a que solo 
una profunda y autentica colera ha apartado a una chica 
quinceanera en 1961, semanas antes de la muerte de Rafael 
Leonidas Trujillo Molina, personaje de la novela. La compa- 
nera Cabral se aparta, ademas y en primer lugar, de su pa
dre, sus primas, tias y demas familiares. La novela pospone 
la revelation de las causas de esa ira hasta el final del rela
te, capftulo o canto 24.

Antes de dicho final, que es, a proposito, solo uno de los 
diferentes finales de las distintas historias que se entretejen 
en esta abigarrada narration, la novela describe, de forma 
muy sinoptica pero extremadamente simbolica, a una joven 
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dominicana que, como pocas, suena placenteramente, vive 
bien, se educa y disfruta de manera general de las posibili- 
dades de una familia “clase media” trujillista. Tanto esta ino- 
cente adolescente de los cincuenta, como “sus companeras 
del Colegio Santo Domingo, y tai vez todas las muchachas 
de su generation, sonaban con Ramfis. Con su bigotito re- 
cortado de galan de pelicula mexicana, sus anteojos Ray-Ban, 
sus temos entallados y sus variados uniformes de Jefe de la 
Aviation Dominicana, sus grandes ojos oscuros, su atletica 
silueta, sus relojes y anillos de oro puro y sus Mercedes Benz, 
parecia el favorito de los dioses1: rico, poderoso, apuesto, sano, 
feliz [...] No sabes cuantas veces me sone -arremete Urania- 
papa. [...]. El preferido [de Trujillo] y, por eso, su peor decep
tion. El Padre de la Patria Nueva hubiera querido que su 
primogenito —iEra hijo de 61, papa?— tuviera su apetito de 
poder y fuera tan energico y ejecutivo como el. Pero Ramfis 
no le habia heredado ninguna de sus virtudes ni defectos, 
salvo, quizas, el frenesi fomicario, la necesidad de tumbar 
mujeres en la cama para convencerse de su virilidad. Care- 
cfa de ambition politica, de toda ambition, y era indolente, 
propenso a las depresiones, a la introversion neurotica, ase- 
diado por complejos, angustias y retorcimientos, con una con- 
ducta zigzagueante de explosiones histericas y largos perio- 
dos de abulia que ahogaba en drogas y alcohol”2 (LFDCH, 
pp. 140-141).

Ni Urania ni sus amigas adolescentes conocfan verda- 
deramente a Ramfis Trujillo Martinez. De todos modos: 
“—iQue otra cosa podia ser sino el zangano, el borrachin, el 
violador, el badulaque, el bandido, el desequilibrado que 
fue?—” (LFDCH, p. 143). Como no lo conocia, y £cudl 
catorceanera de los cincuentas dominicanos podia conocer a 
los hombres?, nuestra protagonista no sabe que hacer cuan
do, repentinamente, “—broche de oro de aquella manana 
magica—, Urania descubre, a su lado, mirandola con sus ojos 
sedosos, a Ramfis Trujillo, en su uniforme de gran parada. 
“—esta chiquilla tan linda quien es? [...] ^Como tu te Ila- 
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mas?” — Urania Cabral -balbucea ella con el corazon des- 
bocado. “Que linda eres, y, sobre todo, que linda vas a ser”, se 
inclina Ramfis, y sus labios besan la mano de la nina que 
escucha el alboroto, los suspiros, las bromas con que la feste- 
jan los otros pajes y damitas de Su Majestad Angelita I.3 El 
hijo del Generalfsimo se ha marchado. Ella no cabe en si de 
gozo. Que diran sus amigas cuando sepan que Ramfis, nada 
menos que Ramfis, la ha llmado linda, le ha cogido una me- 
jilla y besado la mano, como a una mujercita”. (LFDCH, p. 
145).

Algunos anos despues, frente al peloton de su propia te- 
rapia, Urania Cabral habria de saber que “en los hogares de 
la sociedad dominicana, aun en las familias mas trujillistas, 
ese nombre reaparecia una y otra vez, ominosa premonition, 
aviso de espanto, sobre todo en las casas con ninas y seiiori- 
tas en edad de merecer, y la historia atizaba el miedo de que 
el bello Ramfis (jQue era, ademas, casado con la divorciada 
Octavia -Tantana- Ricart!) fuera de pronto a descubrir a la 
nina, a la muchacha, y a darse con ella una de esas fiestas de 
heredero consentido que celebraba de tanto en tanto con 
quien se le antojaba, porque £quien iba a tomar cuentas al 
hijito mayor del Jefe y a su circulo de favoritos?” (LFDCH, p. 
150).

Algunos anos antes de este nuevo saber sobre el erotis- 
mo del mayor de Trujillo, Urania sale,4 repentinamente, “a 
fines de mayo5 de 1961, hacia la remota ciudad de Adrian, 
Michigan, a la Siena Heights University que tenian alii las 
Dominican Nuns que regentaban el Colegio Santo Domingo 
de Ciudad Trujillo. — Nunca lo entendi, Uranita. Tu y yo 
eramos tan amigas, tan unidas, ademas de parientes. ^Que 
paso para que, de repente, no quisieras saber de nosotros? 
Ni de tu papa, ni de tus tios, ni de primas y primos. Ni siquie- 
ra de mi. Te escribi veinte o treinta cartas y tu ni una linea. 
Me pase anos mandandote postales, felicitaciones de cum- 
pleanos. Lo mismo Manolita y mama. iQue te hicimos? <j,Por 
que te enojaste asi para que mas nunca escribieras y te pa- 
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saras treinta y cinco anos sin pisar tu tierra? — Locuras de 
juventud, Lucindita -se rfe Urania, cogiendole la mano. — 
Pero, ya ves, se me paso y aqui me tienes”. (LFDCH, pp. 210- 
211).

Ya en Estados Unidos, Urania sufre, aumenta su rencor, 
estudia y trabaja incansablemente, y no se casa. “—La ver- 
dad, no 'se por que -se encoge de hombros Urania-. Tai vez, 
falta de tiempo, prima. He estado siempre demasiado ocupa- 
da; primero estudiando y luego trabajando. Me he acostum- 
brado a vivir sola y no podria compartir mi vida con un hom
bre.6 Se oye hablar y no se cree lo que dice. Lucinda, en cam
bio, no pone en duda sus palabras”. (LFDCH, p. 218).

“Sus cuatro anos en Adrian le permitieron vivir, algo 
que ella creyd nunca mas podria hacer. Por eso guardaba 
una gratitud profunda a las dominicas. Sin embargo, Adrian, 
en su memoria, era un periodo sonambulo, incierto, donde lo 
unico concreto eran las infinitas horas en la biblioteca, tra
bajando para no pensar. Cambridge, Massachussets, fue otra 
cosa. Alli empezo a vivir de nuevo, a descubrir que la vida 
merecia ser vivida, que estudiar no era solo una terapia sino 
un goce, la mas exaltante diversion. jComo habia disfrutado 
con las clases, las conferencias, los seminaries! Abrumada 
por la abundancia de posibilidades (ademas de Derecho, si- 
guio como oyente un curso de historia latinoamericana, un 
seminario sobre el Caribe y un ciclo sobre historia social do
minicana), le faltaban horas al dfa y semanas al mes para 
hacer todo lo que la tentaba”. (LFDCH, pp. 220-221).

En la pagina 299 (canto/episodio decimotercero) comien- 
zan a aclararse los motivos de la colera de Urania: “Acusarlo 
de malos manejos a el [Agustin Cabral] -suspiraba la tfa 
Adelina-. Fuera de esa casita de Gazcue, nunca tuvo nada. 
Ni fincas, ni compamas, ni inversiones. Salvo esos ahorritos, 
los veinticinco mil dolares que fue dando poco a poco, mien- 
tras estudiabas alii. El politico mas honrado y el padre mas 
bueno del mundo, Uranita [Cabral]. Y, si permites una in
trusion en tu vida a esta tfa vieja y chocha, no te portaste 
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con el como debias [...] Ahora, que ha pasado tanto tiempo, 
£se puede saber por que, muchacha? [...] — Porque no era 
tan buen padre como crees, tia Adelina -dice [Urania], al 
fin”. (LFDCH, pp. 298-299).

“No se como dices eso de tu padre -reacciona su tia 
Adelina-. En mi larga vida nunca conoci alguien que se sa- 
crificara mas por su hija, que mi pobre hermano [...]. No de- 
bes replicarle [alecciona el/la narrador/a], Urania. ^Que cul
pa tiene esta viejita que pasa sus ultimos anos, meses o se- 
manas, inmovil y amargada, de algo tan remoto? No le con- 
testes. Asiente, Simula. Da una excusa, despidete y olvidate 
de ella para siempre. Con calma, sin la menor beligerancia, 
dice: “—No hacia esos sacrificios por amor a mi, tia. Queria 
comprarme. Lavar su mala conciencia. Sabiendo que era en 
vano, que hiciera lo que hiciera viviria el resto de sus dias 
sintiendose el hombre vil y malvado que era”. (LFDCH, pp. 
304-305).

Ese padre, defendido por las sobrinas y, en particular, 
por la tia Adelina, es el mismo que, en su afan de no perder 
las prebendas7 de los aliados del trujillismo, hace de interlo
cutor en los tragicos dialogos entre Manuel Alfonso8 y el pa
dre de Urania y entre este ultimo y aquella: “—Le debo todo 
[recuerda Manuel Alfonso]. Lo que tengo, lo que llegue a ser 
-contempla cabizbajo los cubitos de hielo-. [...] ^Compren- 
des, Agustin? Como nuestro pais, yo le debo a Trujillo todo 
[...] —Yo tambien le debo todo lo que soy y lo que he hecho, 
Manuel, -afirmo-. Te comprendo muy bien. Y, por eso, estoy 
dispuesto a todo para recobrar su amistad [...] —Se me aca- 
ba de ocurrir [dice Manuel Alfonso], se me ocurrid al entrar9 
-dice el embajador [Agustin Cabral], estirando la mano y 
sirviendose otro whisky; atiende, tambien, al dueno de la 
casa-. Siempre he sido asi: primero el jefe, despues yo. Te 
quedaste demudado, Agustin. <?Me equivoco? No dije nada, 
olvidate. Yo, ya me olvide. jSalud, Cerebrito! [...] —No, no lo 
tome mal -hace un enorme esfuerzo para parecer sereno-. 
Es que estoy desconcertado. Algo que no esperaba, Manuel. 
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— La crees una nina [insiste Manuel Alonso], no te diste 
cuenta que se volvid una mujercita10 -Manuel Alfonso hace 
tintinear los cubitos de hielo de su vaso-. Una linda mucha- 
cha. Estaras orgulloso de tener una hija asi [...] —Es toda- 
via una nina -balbuced [Agustin Cabral]. —jMejor, enton- 
ces! -exclamo el embajador [Manuel Alfonso]-. El Jefe apre- 
ciara mas el gesto. Comprendera que se equivoco, que te juz- 
go de manera precipitada, dejandose guiar por susceptibili- 
dades o dando oidas a tus enemigos. No pienses solo en ti. No 
seas egoista. Piensa en tu muchachita. iQue sera de ella si 
pierdes todo y terminas en la carcel acusado de malos mane- 
jos y defraudation? —^Crees que no he pensado en eso, Ma
nuel? [...] —Te sorprendera lo que voy a decirte, Cerebrito - 
exclama Manuel Alfonso, con dramatismo-. Cuando veo una 
belleza, una real hembra, una de esas que te viran la cabe- 
za, yo no pienso en mi. Sino en el Jefe. Si, en el [...]. Y conste 
que a mi me gustan mucho las mujeres, Agustin. No creas 
que me he sacrificado cediendole hembras bellfsimas por 
adulation, para obtener favores, negocios. Eso creen los 
mines, los puercos. ^Sabes por que? Por carino, por compa- 
sion, por piedad [...] Tu y yo sabemos lo que ha sido su vida. 
Trabajar desde el alba hasta la medianoche, siete dias por 
semana, doce meses al ano. Sin descansar jamas [...] Tenien- 
dose que cuidarse de los resentidos, de los mediocres, de la 
ingratitud de tanto pobre diablo. ^No merece, un hombre asi, 
distraerse de cuando en cuando? ^Gozar unos minutos con 
una hembra? Una de las pocas compensaciones11 de su vida, 
Agustin. Por eso, me siento orgulloso de ser lo que dicen tan- 
tas viboras: el celestino del Jefe. jA mucha honra, Cerebrito!” 
(LFDCH, pp. 374-379).

La tia Adelina, incredula todavia, enfrenta de nuevo a 
la sobrina Urania: “—^Estas tratando de decir que Manuel 
Alfonso propuso a tu padre que, que...? -la tia Adelina no 
puede terminar, la colera la ahoga, no encuentra las pala- 
bras que rebajen, que hagan presentable lo que quiere decir. 
Para terminar de algun modo, amenaza con su puiio al loro 
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Sanson, que ni siquiera ha abierto el pico. —jQuieto, animal 
de porqueria! —No trato. Te cuento lo que paso -dice Urania. 
Si no quieres ofrlo, me callo y me voy”. (LFDCH, p. 380).

El padre de Urania no sabe como plantearle a su hija12 
la propuesta pedofilica13 que acaba de manejar, la nocha an
terior, con Manuel Alfonso. Se dejo caer a un lado de la cama 
de su hija, la tomo de los hombros, la recosto contra el, la 
beso en los cabellos y ahi le va a Urania: “—Hay una fiesta y 
el Generalfsimo te ha invitado [...] en la casa que tiene en 
San Cristobal, en la Hacienda Fundacion [...] —£Una fies
ta? £Y Trujillo nos invita? Pero, papi, quiere decir que todo 
se arreglo. ^Verdad? [...] El senador Cabral encogid los hom
bros. —No se, Uranita. El Jefe es impredecible. De intencio- 
nes no siempre faciles de adivinar. No nos ha invitado. Solo a 
ti” (LFDCH, p. 383).

Y llego el momento de la fiesta exclusiva del Chivo. Ma
nuel Alfonso vino puntualisimo por Uranita Cabral. Su pa
dre no se atrevio a despedirse mirando a los ojos de su hija, 
aunque le solto un “Bye-bye, hijita, que te vaya bien” 
(LFDCH, p. 543). Ya en la Casa de Caoba, esa desde la que 
se observaba el no Nigua, los caballos y la ganaderia de la 
Hacienda Fundacion: “—Pense tirarme por la ventasna. 
Pense ponerme de rodillas, rogarle, llorarle. Pense que tenia 
que dejarme hacer lo que el quisiera, apretando los dientes, 
para poder vivir, y, un dia, vengarme de papa. Pense mil co- 
sas, mientras ellos hablaban ahi abajo” (LFDCH, p. 551).

De todos modos y de acuerdo con Uranita, Trujillo se 
llevo una deception esa noche. Uranita era esbelta, delgada, 
y a Trujillo le gustaban llenas, con pechos y caderas salien- 
tes: mujeres suculentas. No devolvio ese “esqueleto” a la 
casa de Agustin porque “la idea de romper el conito de una 
virgen excita a los hombres” (LFDCH, p. 552). Antes de esa 
deception, Trujillo se dedica a susurrar poemas de Pablo 
Neruda al ofdo de Urania: “Me gusta cuando callas, porque 
estas como ausente; parece que los ojos se te hubieran vola- 
do y parece que un beso te cerrara la boca” (LFDCH, p. 554); 
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a bailar a la catorceanera; y a protagonizar una escena en la 
que “el bigotito mosca de su Excelencia le aranaba la nariz 
[de Urania], y, ahora, su lengua, una puntita viscosa y Ca
liente, forcejeaba por abrirle la boca. Resistid y luego separd 
los labios y dientes: una viborilla hiimeda, fogosa, entro con 
furia a su cavidad bucal, moviendose con avidez. Sintio que 
se atoraba” (LFDCH, p. 544).

Estas escenas pedofilas, pederastas, y, por ello, ya es- 
pantosas y tragicas, no son el fin del maertirio de la compa- 
nera Urania. Trujillo la invita a subir a su recamara para 
que la nina descubriera el “amor. El placer. Vas a gozar. Yo 
te ensenare. No me tangas miedo. No soy la bestia de Petan14, 
yo no gozo tratando a las muchachas con brutalidad. A mi 
me gusta que gocen, tambien. Te hare feliz, belleza. —El te
nia setenta y yo catorce -precisa Urania, por quinta o deci
ma vez. —luciamos una pareja muy dispar, subiendo esa es- 
calera con pasamano de metal y barrotes de madera. De las 
manos, como novios. El abuelo y la nieta, rumbo a la camara 
nupcial” (LFDCH, p. 555).

Ya encamado, “Su Excelencia se incorpord, y volvid a 
sentarse, al filo de la cama. Le saco el vestido, el sosten rosa- 
do que sujetaba sus pechitos a medio salir, y el calzoncito 
triangular [...] [Urania] no se resistfa; se dejaba tocar, acari- 
ciar, besar, y su cuerpo obedecia los movimientos y posturas 
que las manos de su Excelencia le indicaban. Pero no corres- 
pondia a las caricias, y, cuando no cerraba los ojos, los tenia 
clavados en las lentas aspas del ventilador. Entonces le oyo 
decir a si mismo: ‘Romper el conito de una virgen siempre 
excita a los hombres’ ” (LFDCH, pp. 556-557).

A pesar de “dejarse hacer” y de la resistencia psico- 
emotiva de nuestra companera de viaje ficcional, Su Exce
lencia continua porque no “era amor, ni siquiera placer lo 
que esperaba de Urania. Habia aceptado que la hija del se- 
nador Agustin Cabral viniera a la Casa de Caoba solo para 
comprobar que Rafael Leonidas Trujillo Molina era todavia, 
pese a sus setenta anos, pese a sus problemas de prdstata, 
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pese a los dolores de cabeza que le daban los curas15, los yan- 
quis, los venezolanos, los conspiradores16, un macho cabal, 
un chivo con un gtievo todavia capaz de ponerse tieso y de 
romper los conitos virgenes que le pusieran delante” (LFDCH, 
p. 557).

Continua, pues, pero solo para darse cuenta que algo le 
sucedia alii abajo: “—Te equivocas si crees que vas a salir de 
aqui virgen, a burlarte de mi con tu padre -deletreaba, con 
sorda colera, soltando gallos. Cogiendola de un bazo la tum- 
b6 a su lado. Ayudandose con movimientos de las piernas y 
la cintura, se monto sobre ella. Esa masa de came la aplas- 
taba, la hundia en el colchon; el aliento a conac y a rabia la 
mareaba. Sentia sus musculos y huesos triturados, pulveri- 
zados. Pero la asfixia no evito que advirtiera la rudeza de 
esa mano, de esos dedos que exploraban, escarbaban y en- 
traban en ella a la fuerza. Se sintio rajada, acuchillada; un 
relampago corrio de su cerebro a sus pies. Gimio, sintiendo 
que se moria” (LFDCH, p. 559).

Como ya sabemos, esta Urania fictional no se murid por 
fuera, pero dudamos que no este muerta por dentro. De to
dos modos y a pesar del caracter ya de por si profundamente 
tragico de estas “pasion y muerte” ficcionales, Urania no fue 
ni la primera ni la ultima persona rajada, acuchillada, vio- 
lada, pisoteada en la novela. La “historia” de Urania, tragi- 
ca, repetimos, en todas sus dimensiones, es, en el fondo, un 
pretexto estetico, artistico-narrativo, para contar otra histo
ria, la del trujillismo, que es, a su vez, una serie de historias 
trabadas en una compleja y laberintica red relational en la 
que se entretejen: la misma historia de Trujillo; la de sus 
familiares mas o menos cercanos; la de sus companeros-ma- 
rionetas, miembros del gobiemo, la policia, el ejercito y las 
atrocidades correspondientes; la de Joaquin Balaguer, pre- 
sidente sempiterno; la de los asesinos/ajusticiadores de 
Trujillo; la de las hermanas Mirabal; en fin, son tantas las 
historiadas, que solo leyendo la novela satisfacemos parte 
de nuestra curiosidad estetico-histdrica. A leer, pues...
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NOTAS

1. iAquiles, Hector, Ulises, Eneas, Tumo?
2. La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. Madrid, Grupo Santillana 

de Ediciones, S.A., 2da. ed. de 2001.
3. Hija de Trujillo y hermana de Ramfis.
4 Uranita, sin saberlo, estuvo a punto de no poder salir. Un poco antes de 

morir asesinado/ajusticiado, Trujillo se reunid con su recien nombrado 
presidente, Joaquin Balaguer, y... “—^Autorizd usted un par de sema- 
nas la salida al extranjero de la hija de Agustin Cabral? Los ojitos 
miopes del pequeno doctor Balaguer pestanearon detrds de los gandes 
espejuelos. “—En efecto, Su Excelencia. Uranita Cabral, si. Las 
Dominican Nuns la han becado, en su universidad de Michigan. La nina 
debia partir cuanto antes, para unas pruebas. Me lo explico la directora 
y se intereso en el asunto el arzobispo Ricardo Pittini. Pensd que ese 
pequeno gesto podia tender puentes con la jerarquia. Se lo expliqud 
todo en un memorandum, Excelencia. “—Las monjas la han becado 
porque saben que Cabral estd en desgracia -murmurd [Trujillo], dis- 
gustado. Porque piensan que ahora servira al enemigo” (LFDCH, p. 
150).

5. Rafael Leonidas Trujillo Molina es asesinado/ajusticiado la noche del 
31 de mayo de 1961.

6. “iEras un tempano, Urania? Sdlo con los hombres. Y no con todos. Con 
aquellos cuyas miradas, movimientos, gestos, tonos de voz, anuncian 
un peligro. Cuando adivinas, en sus cerebros o instintos, la intencidn de 
cortejarte, de tirarse un lance contigo. A esos, si, les haces sentir esa 
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frialdad polar que sabes irradiar en tomo, como la pestilencia con que 
los zorrinos espantan al enemigo. Una tecnica que dominas con la maes- 
tria que has llegado a tener en todo lo que te propusiste: estudios, 
trabajo, vida independiente. ‘Todo, menos en ser feliz’. ^Lo hubiera sido 
si, aplicando a ello su voluntad, su disciplina, llegaba a veneer el recha- 
zo invencible, el asco que le inspiraban los hombres en quienes despier- 
ta deseos? Tai vez. Hubieras podido seguir una terapia, recurrir a 
un psicdlogo, a un psicoanalista. Pero, nunca habias querido curarte. 
Por el contrario, no lo consideras una enfermedad, sino un rasgo de tu 
caracter, como tu inteligencia, tu soledad y tu pasidn por el trabajo bien 
hecho” (LFDCH, pp. 229-230).

7. Cuarta acepcion del diccionario VOX: Oficio o ministerio lucrative y 
poco trabajoso.

8. “Habia sido el dominicano mds buen mozo de su generation, pero, en 
las semanas, acaso meses que Agustin Cabral dejd de verlo, ese semi- 
dios cuya elegancia y apostura hacian volverse a mirarlo a las mucha- 
chas, se habia vuelto una sombra de si mismo” (LFDCH, p. 363). Se 
trataba de todo un personaje en un contexto en el que todo el mundo es 
personaje: “Trujillo, en un viaje a Estados Unidos, se enterd que el 
pimpollo de los afiches era un tiguere dominicano. Lo mando llamar y 
lo adopto. Hizo de el un personaje. Su intdrprete, porque hablaba ingles 
a la perfection; su maestro de protocolo y etiqueta, porque era un ele
gante profesional; y, funcion importantfsima, el que le elegfa los trajes, 
las corbatas, los zapatos, las medias y los sastres neyorkinos que lo 
vestian [...] —Sobre todo, le escogia las mujeres -la interrumpe 
Manolita- <j,Verdad, mami?” (LFDCH, p. 366).

9. Al entrar a la casa de Agustin (Cerebrito) Cabral, Manuel Alfonso no 
dejo de observar pedofilicamente a Uranita Cabral.

10. “^Tii tenfas catorce anos, no? [comenta la prima Lucinda] [...] Lucinda 
sabe muy bien que son del mismo ano. Habian dejado de ser ninas pero 
no eran todavia senoritas. —Tres o cuatro meses antes, me vino la 
regia por primera vez -susurra [Urania]” (LFDCH, p. 375).

11. “El crecimiento del imperio econdmico de Trujillo llego a ser tan grande 
que, al final de su vida, dl controlaba cerca del 80% de la production 
industrial y sus empresas daban ocupacidn al 45% de la mano de obra 
activa en el pais, lo que unido a su control absolute del Estado, que 
empleaba el 15% de la poblatidn activa, hacia que un 60% de las fami
lies dominicanas dependieran de una manera o de otra de su voluntad. 
Todo esto, unido a un sistema de impuestos y las contribuciones forza- 
das a favor del Partido Dominicano o del Gobiemo, cuyos fondos el 
manejaba absolutamente, hace verosimil la observation de un testigo 
que llego a decir que durante su gobiemo se llego al extreme de que los 
dominicanos no podian comer, calzar, vestir o alojarse sin que de algu- 
na manera Trujillo o su familia [no] resultaran beneficiados. Desde un 
principio el Gobiemo Dominicano fue una maquinaria al servicio de su 
engrandecimiento personal y la reconstructidn del Estado fue un pre- 
texto para el enaltecimiento de su gloria (Moya Pons, p. 518). Mas 
adelante, el mismo Moya Pons insiste: “Trujillo fue simplemente 
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trujillista, no nacionalista, como se ha dicho insistentemente, pues la 
nationalization de diversas empresas extranjeras que 61 realizd, fue 
llevada a cabo en su propio favor y, aunque invertfa normalmente sus 
beneficios en la creation de nuevas empresas, una parte sustantial de 
su fortuna fue depositada en bancos extranjeros calculdndose que a su 
muerte su familia contaba fuera del pais con unos 300 millones de 
dolares” [Moya Pons, pp. 524-525).

12. “Tu eres lo que mds quiero en el mundo -le sonrid [Agustin Cabral]. — 
Lo mejor que tengo. Desde que murid tu mamd, lo unico que me queda 
en esta vida. <j,Te das cuenta, hijita?”

13. Recuerdese que ambos Trujillos, el personaje novelfstico y el gobernan- 
te extradircursivo dominicano, estaban muy cerca de los 70 anos. Urania 
apenas habia cumplido los catorce.

14. En la realidad extradiscursiva, Arismendi (“Petdn”) Trujillo, hermano 
de Rafael Leonidas Trujillo Molina.

15. En la realidad extradiscursiva, muchos de los curas, especialmente del 
liderato catolico dominicano, estuvieron, en lo fundamental, de parte 
de su Excelencia, durante treinta de los treinta y un anos de la dictadu- 
ra. Solo cuando los Estados Unidos quiso deshacerse de un socio que se 
habia vuelto inaceptable para la opinidn international, la Iglesia tomb 
partida, pero los muertos, producto del asesinato de Trujillo, no perte- 
necieron de modo directo a las filas de la direccidn de la Iglesia catdlica 
dominicana.

16. En esto no se equivocaba tampoco el Trujillo estradiscursivo: los lide- 
res nacionales de la conspiracibn para asesinar/ajusticiar a Trujillo 
eran, en lo fundamental, gente muy allegada a el, incluyendo, entre 
otros, a su ministro de defensa, el General Josh Rene (“Pupo”) Romdn 
Fernandez, casado con Mireya, sobrina de Trujillo.
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LA INTERTEXTUALIDAD DEL 
COLOQUIO DE LOS PERROS 

DE CERVANTES

Denis Madrigal

L
a intertextualidad ha ocurrido siempre en la lite
ratura quizas debido a dos poderosas razones: la 
^psicologfa humana y la naturaleza propia de la li
teratura parodica como senala Dunn, —parody involves 

intertextuality ? Pero lo que si parece pesar mas en el asunto 
es la propia psicologia humana y su tendencia a la imita
tion, lo que hace senalar al mismo Dunn que —El coloquio 
de los perros and La ilustre fregona would be 
inconceivable without Lazarillo and Guzman de Alfarache.2
Aunque es cierto que los elementos estructurales de una obra 
pueden ser incorporados en otra como es el caso del Lazari
llo y el Guzman de Alfarache,3 en El casamiento enga- 
noso y el Coloquio de los perros de Cervantes encontra- 
mos una clase de intertextualidad interna que toma la for
ma de intersticios narratives.4

Cervantes ha empleado el mecanismo de los intersticios 
literarios copiosamente en varias de sus obras como el Qui
jote y el Persiles, donde los mismos personajes fungen a 
veces de excelentes criticos literarios como es el caso de 
Auristela ante la larga narration de Periandro. Ese meca
nismo narrative tan empleado por Cervantes puede obede- 
cer al deseo de entretener a sus lectores, pero tambien puede 
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deberse a su estadia en Argel por varios anos y su inevitable 
contacto con la literatura narrativa arabe.5 Es conocido por 
todos el estilo narrative de Las mil y una noches en el que 
Scheznarda cuenta dentro de una historia varias otras his- 
torias concatenadas al sultan de Bagdad.6 Este estilo, tan 
empleado en la literatura arabe, puede proceder a su vez de 
la literatura sagrada del Hadith. En efecto, la tradition 
islamica comprende el Hadith o narraciones que literalmen- 
te significa “el dijo”, y por consiguiente lo que Mahoma ha
bia dicho con el objeto de contestar a las dificultades que se 
le habian presentado, y la Sunnah “manera de hacer las co- 
sas”, o lo que el Profeta y sus companeros inmediatos habian 
hecho. El Hadith se trasmitid al principio oralmente, y su 
autoridad (isnad) procedia de la cadena (sanad) de los narra- 
dores.7 Muhamad Ibn Ishaq de Medina (151 a.h. y 768 a.D.) 
colecciono muchos hadiths relacionados con la biografia de 
Mahoma, y finalmente Bukhari en el 261 de la hegira redu- 
jo a 3,000 el numero de hadiths.8

En el Casamiento enganoso aparecen estos recursos 
literarios, pero se van multiplicando vertigionosamente una 
vez que se entra en el Coloquioo de los perros que a su 
vez es un gran intersticio del Casamiento. Asi se nos pre- 
senta el esquema de un nucleo cuajado de intersticios 
intertex-tuales (el Coloquio) que a su vez esta contenido 
por otro (el Casamiento). Algunos de estos recursos litera
rios estan desarrollados, otros simplemente sugeridos; los hay 
narratives, pero la mayoria son morales y filosoficos, y algu
nos hasta lingiifsticos. iQue pudo motivar esta proliferation 
de intersticios en el Coloquio? Acaso el hecho de que fue- 
ran perros los protagonistas y que tuvieran el don del habia 
por solo una noche, y en tan corto tiempo pudieran expresar 
todo lo que sabian y pensaban. Asi parece expresarlo Cipion: 
“No mas, Berganza, no volvamos a lo pasado; sigue que se 
va la noche, y no querria que al salir el sol quedasemos a la 
sombra del silencio”.9

Senalaremos los mas importantes de estos intersticios 
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intertextuales narratives en esta obra. En el Casamiento 
el soldado Campuzano, recien salido del hospital de la Resu- 
rreccion, narra a Peralta la triste historia de sus amores con 
Estefanfa (283), verdadera propietaria de la casa donde am
bos vivian. Al descubrir Campuzano que habia sido engana- 
do por Estefania, a la que a su vez habia tratado de enganar 
(el enganador enganado), repite el refrdn aquel que dice: 
“Pensdse Don Simueque que me enganaba con su hija la tuer- 
ta, y por el Dio, contrecho soy de un lado” (260). El refrdn 
encierra toda una historia donde se narra el caso de alguien 
que queriendo casar a su hija tuerta, la caso con un manco. 
De esa forma, queriendo enganar resultd enganado.

El alferez le anuncia entonces al licenciado Peralta la 
insdlita historia del coloquio entre dos perros que una noche 
escucho mientras se encontraba en el hospital cuando “to- 
maba los cuarenta sudores” para curarse la sifilis trasmiti- 
da por Estefania. Peralta, incredulo, exclama que: "Si se nos 
ha vuelto el tiempo de Maricastanas, cuando hablaban las 
calabazas, o el de Isopo (Esopo), cuando departia el gallo con 
la zorra y unos animales con otros” (294).

Como senalamos arriba, el Coloquio resulta ser el in- 
tersticio mayor del Casamiento, y el lugar donde se multi- 
plican vertiginosamente y a propdsito los otros intersticios. 
A Berganza y a Cipidn se le ha concedido milagrosamente el 
don del habia por una noche, y el primero narra su acciden- 
tada historia al segundo. El dialogo pronto hace un pardnte- 
sis para alabar la fidelidad canina (300), y para tratar luego 
sobre las estadisticas del numero de mddicos graduados y de 
enfermos senalados por el estudiante de Alcala (301). De alii 
Berganza hace la inferencia logica que “o estos dos mil me
dicos han de tener enfermos que curar, o seria harta plaga y 
mala ventura, o ellos se han de morir de hambre” (308). Acto 
seguido Berganza cuenta a Cipidn su historia en el matade- 
ro de Sevilla. Pero deja a la imagination un amplio intersti- 
cio narrative: “^Que te diria, Cipidn hermano, de lo que vi 
en aquel Matadero, y de las cosas exorbitantes que en dl pa- 
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sanT (302). Tanto se desvia de su narracion que el prudente 
Cipidn senala: “Menester sera pedir al cielo nos conceda la 
habia siquiera por un ano, y aun temo que al paso que lle- 
vas, no Regards a la mitad de tu historia” (304).

Decide Berganza abandonar a su violento amo, y arri- 
marse a un pastor de ovejas que lo nombra Barcino. Alli 
Berganza puede ocupar su memoria con los recuerdos del 
matadero durante sus siestas. Dando origen a otro intersti- 
cio implicit© exclama: jOh que de cosas te pudiera decir aho- 
ra de las que aprendi en la escuela de aquella jifera dama de 
mi amo!” (306); Cipion senala entonces el haber oido decir a 
un gran poeta de los antiguos que era dificil el no escribir 
satiras {difficile est Satyram non escribere, Juvenal, Sat. I), 
y a continuation sermonea contra la murmuracion (307). En 
sus siestas Berganza se entretiene en hacer una profunda 
critica literaria contra los fingidos pastores que pasaban sus 
vidas “cantando, tanendo con gaitas, zamponas, rabeles y 
chirumbelas” (307), y critica a Anfisio, Belisarda (ambos de 
Lope de Vega), y a Eliseo de la Galatea del propio Cervantes. 
La critica esta tambien dirigida contra Sireno, Diana y 
Felicia, todos personajes de Montemayor, lo cual arranca una 
alabanza de Cipion: “Aprovechandote vas, Berganza, de mi 
aviso, murmura, pica y pasa, y sea tu intention limpia, aun- 
que la lengua no lo parezca” (308).

Pero Berganza por toda respuesta intercala ahora un 
chiste en su narracion excusando asi su tendencia a mur- 
murar, y alude al tonto poeta Maulon miembro de la Acade
mia de los Imitadores que al ser interrogado sobre el signifi- 
cado de Deum de Deo respondio que significaba “de donde 
diere” (308). De alii salta a criticar la veracidad de las obras 
literarias y sus fingidos pastores, hasta el punto que el pru
dente Cipion le aconseja: “Basta, Berganza, vuelve a tu sen- 
da y camina” (309).

Pronto descubre Berganza que los pastores eran los ver- 
daderos lobos de sus rebanos, y que todos sus cuidados y dili- 
gencias habian sido en vano. Cipion aprovecha el momento 
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para filosofar, pero pronto vuelve a la naracidn afirmando: 
“Mas quedese aqui esto, que no quiero que parezcamos pre- 
dicadores, pasa adelante” (311). Ahora es Cipion quien se 
aparta de la narration con una disquisition teoldgica, y 
Berganza le recuerda que “todo eso es predicar, Cipion ami
go” (312). Pero a continuation el mismo Berganza hace un 
florido fiscurso alabando la mansedumbre y la humildad 
(312).

La narration continua volviendo al hilo central. Ber
ganza entra en Sevilla a servir a un rico mercader, pero esto 
le trae a la memoria la fabula del asno de Esopo que queria 
acariciar a su amo como lo hacia su perro, sacando en claro 
que: “Las caricias y donaire en algunos no estan bien en 
otros” (313). Afortunadamente Cipidn lo vuelve de nuevo a 
la narration. Pero enseguida Berganza y Cipidn se enfras- 
can en disquisiciones morales alejandose de la narration cen
tral. El mismo Berganza observa que a el “le acuden pala- 
bras a la lengua como mosquitos al vino” (315), y cree que el 
murmurar le viene de herencia a los humanos puesto que el 
mismo infante apenas puede hablar “la primera palabra 
articulada que habia es llamar puta a su ama o a su madre” 
(315). Asi nos encontramos fuera del hilo narrativo una vez 
mas.

Cipidn ahora aconseja a Berganza regresar a la narra
tion principal y a los hijos del rico mercader que estudiaban 
con los maestros de la Compania de Jesus. Este hombre hace 
que Berganza exclame: “A El me encomiendo en todo acon- 
tecimiento” (315), y enseguida da un remedio espiritual para 
los murmuradores. Con los hijos de este rico mercader va a 
la escuela, y aprovecha la ocasion para hacer un panegirico 
de los metodos pedagogicos de los jesuitas quienes “los re
man con suavidad, los castigaban con misericordia, los ani
maban con ejemplos, los exitaban con premios y los sobrelle- 
vaban con cordura” (316), lo cual es aprovechado por Cipidn 
para hacer entonces una apologia moral de los jesuitas.

Berganza ide licencia a Cipidn para filosofar, y este se 
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la concede aunque le advierte que puede ser “tentacion del 
demonio esa gana de filosofar que dices te ha venido” (318). 
A continuation Berganza arremete contra los latinistas. Des
pues comienza la historia de la negra, pero la interrumpe de 
nuevo porque desea saber el origen de la palabra filosofia 
(320) y contarnos la historia de Corondes el tirio que fue “el 
primero que puso y quebranto la ley” (321). Aunque Cipion 
le advierte una vez mas que no se desvie de su narracion, 
Berganza discurre ahora sobre el tema de las dadivas y ana- 
liza el adagio erasmista de habet bovem in lingua, y nos lo 
explica diciendo que los griegos usaban una moneda con la 
figura de un buey, y cuando algun juez era sobornado con 
dinero, solfan decir: “Este tiene el buey en la lengua” (322). 
Esto, claro esta, nos aleja de la narracion una vez mas.

Regresa Berganza al hilo de la narracion y nos cuenta 
su lucha con la negra, su final derrota y su apresurada hui- 
da. Pero una vez mas decide disertar sobre la fortuna y sus 
cambios (323). Narra la aventura de la Colindre con el breton. 
Luego insinua la narracion de un intersticio en la casa de 
Monipodio cuando siente la tentacion de narrar:

”Lo que alii se trato, las cenas que cenaron, las 
peleas que se contaron, los hurtos que se refi- 
rieron... los vocablos tan exquisitos de que usa
ban. .. pero serfa meterme en un laberinto don- 
de no me fuese posible salir cuando quisiere” 
(329).

A continuation narra la aventura de los dos ladrones y 
el caballo de Antequera (311), el de los soldados a quienes 
sirvio como “perro sabio” (333-334), y el cuento de la bruja 
Canizares quien lo confunde con el hijo de la bruja Montiel, 
transformado al nacer en perro por la poderosa bruja 
Camacha. Toda esta larga historia esta continuamente inte- 
rrumpida por tratados de teologfa, magia, psicologfa, ilusio- 
nismo y filosofia, a tai extremo que Berganza se queda ma- 
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ravillado del conocimiento de la bruja Canizares y exclama: 
“jCuerpo de tai con la puta vieja! ^Por que no dejo de ser 
bruja, pues sabe tanto y se vuelve a Dios, pues sabe que esta 
mas pronto a perdonar pecadores que a permitirlos?” (342).

Durante veinte dias Berganza convive con los gitanos 
de Granada, pero en su narration biografica se vuelve atras 
para analizar la magia de la Camacha concluyendo que “la 
Camacha fue burladora falsa, la Canizares embustera, y la 
Montiela tonta, maliciosa y bellaca” (347). Regresa una vez 
mas al tema de los gitanos aprovechando la ocasion para 
narrarnos la historia del gitano y el asno (348). Terminada 
la aventura con los gitanos, convive con los moros de Grana
da, y sugiere otros intersticios narratives al decirle a Cipidn 
que “cuanta y cuales cosas te pudiera decir, Cipion amigo, 
desta morisca canalla, si no temiera no poderlas dar fin en 
dos semanas” (349). Entre los moros conoce un poeta y un 
dramaturge cuya obra transcurre en Roma durante la 
“mutatio caparum” que denota un intersticio intemo puesto 
que se menciona el tema en el Quijote. Mas tarde trabaja 
como entremesista improvisado, y solo lamenta el no tener 
suficiente tiempo para contar lo que vio en el teatro y en la 
compafua de comediantes (354). Llega asi a Valladolid don
de decide trabajar con los perros de Mahudes donde conoce a 
su amigo Cipion. Y cuando parece que va a terminar, le pide 
licencia a su interlocutor para narrar otra aventura “porque 
el cuento es breve y no sufre dilation, y viene aqui de molde” 
(355).

El cuento del alquimista, del poeta, del matematico y 
del albitrista son en realidad cuatro cuentos mas donde toca 
los escabrosos puntos de la piedra filosofal, la cuadratura 
del circulo, los preceptos literarios y los consejos del econo- 
mista en materia de finanzas estatales (355-357). Finaliza 
con dos cuentos seguidos de moralejas. Estos son el del co- 
rregidor y el de la perra faldera (358).

Al Hegar el dia termina el largo e interrumpido relato 
de Berganza, pero Cipidn nos promete mas cuentos y proba- 
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blemente mas intersticios narratives al estilo de Schenarda 
en Las mil y una noches:

“Y con esto pongamos fin a esta platica, que la luz que 
entra por estos resquisios muestra que es muy entrado el dia, y 
esta noche que viene, si no nos ha dejado este gran beneficio de 
la habia, sera la mia, para contarte mi vida” (359).

No solo finaliza el Coloquio, sino tambien el Casa
miento del cual el primero, como senalamos anteriormente, 
es un gran intersticio. Todo en la obra respira diversidad, 
posibilidad, multiplicidad y fantasia: las muchas narracio- 
nes usadas como intersticios, el hecho de ocurrir en una sola 
noche, el caracter canino de los interlocutores, el enganador 
que resulta enganado, el elemento magico, y hasta los mu- 
chos nombres de Berganza (Gavilan, Leoncillo, Barcino y 
Montiel) que reflejan sus oficios como ya senalo Rodriguez 
Chicharro10, la ambigiiedad cervantina11, o la diversidad de 
posibilidades dentro de la misma obra. Todo esto enmarca la 
obra en una diversidad de intertextualidad que asciende a 
56 y que la coloca entre las obras maestras del Principe de 
los Ingenios.

NOTAS

1. Peter Dunn, “Cervantes de/reconstructs the Picaresque”, delivered at 
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seclution on Mount Hira each year for a month...” Alfred Guillaume, 
The Age of Muhamed. Oxford, 1955, p. 105. “Abu Horaira dijo: El 
mensajero de Ala, que la paz y la bendicidn de Ala sean con el, ha dicho: 
Es cortes que un hombre acomparie a su hudsped hasta la puerta de la 
casa”. Mahoma, El Cordn. Madrid, Juan Bergua, editor, 1970, p. 50.

9. Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, ed. Harry Sieber. Madrid, 
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10. Cdsar Rodriguez Chicharro, “Los nombres propios en las novelas ejem
plares”, PH 1967, No. 42. El mismo “perro sabio”, pasado por alto por 
Chicharro, pudiera ser el “sabio moro Cide Hamete”, pues la palabra 
“perro” era usada por drabes y Cristianos para nombrarse mutuamen- 
te. Ver Leo Spitzer, Linguistica e historia literaria. Madrid, Gredos, 
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Veracruzana, 1960, y F.W. Locke, “El sabio encantador: el autor de Don 
Quijote” en Symposium, Vol. XXIII, No. 1. Spring, 1969.
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AGAMENON EN LA ILI ADA: 
LA CRISIS POLITIC A DE LA 

FEDERACION AQUE A
Aurelio A, Garcia Archilia

A
gamenon, personaje de gran relevancia en La 
Iliada, es un estudio de contradicciones. Es has- 
ta cierto punto sorprendente como para muchos 
eruditos, no parece ser de gran relevancia el hecho de cuan 

profundamente su habilidad para guiar la expedition aquea 
y traer la victoria contra Troya es puesta en duda por el tex- 
to homerico. ^Es Agamenon, en su controversia de liderato 
con Aquiles, una exploration de la crisis de la monarquia 
griega durante la Edad Oscura? Sin lugar a dudas, la posibi- 
lidad merece mayor exploration.

La crisis que da comienzo a la obra, la colera del Pelida 
Aquiles, se desencadena “desde que se separaron el Atrida, 
rey de hombres, y el divino Aquileo” (I, 6).1 Criseida, botin 
mas precioso del reciente saqueo, es objeto de un intento de 
redencion de parte de su padre, el sacerdote Crises. Segiin el 
codigo guerrero de esta y otras sociedades belicosas de estir- 
pe indoeuropea, lo logico y oportuno serla cambiarla por un 
abundante rescate. La razon de ser de la toma de rehenes no 
es otra sino su valor pecuniario, que a la vez representa el 
honor adquirido en la proeza guerrera. Corresponde enton- 
ces admitir el rescate. A esto estan dispuestos los aqueos to
dos, menos Agamenon: “a quien no plugo el acuerdo”. Aga- 
mendn se irrita inexplicadamente. Hay que interpretar sus 
acciones. Falla en honrar los codigos de conducta triplemente: 
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deshonra al anciano en cuanto anciano, lo deshonra en cuanto 
sacerdote de Apolo, lo que provoca la mayor crisis, y consti- 
tuye una falta contra el dios mismo, y lo deshonra en cuanto 
suplicante que en derecho requiere redimir la rehen con un 
rescate abundante.

La peste que Apolo desencadena en contra de los aqueos 
respondiendo a los requerimientos del sacerdote precipita 
una enorme crisis. Como resultado, Aquiles convoca al ago
ra a los aqueos. ^Representa este hecho un desafio de la au- 
toridad de Agamenon? Aunque parece ser apropiado que 
otros convoquen la asamblea de guerreros, no cabe duda que 
levanta una duda sobre la presteza del liderato del atrida el 
que no se haya tornado el mismo la iniciativa.2

Calcante el testdrida, adivino, responde al requerimiento 
de Aquiles de que se determine la causa del enojo de Apolo. 
El agorero esta dispuesto a revelar la informacion, si es pro- 
tegido de la ira del responsable de la crisis: “Un rey es mas 
poderoso que el inferior contra quien se enoja; y si bien el 
mismo dia refrena su ira, en su pecho guarda luego rencor 
hasta que logra ejecutarlo” (I, 80). Agamenon es caracteri- 
zado desde el principio, por tanto, como un colerico, de moti- 
vaciones inciertas. Queda claro en el texto subsiguiente que 
esto es asi. Agamenon se enfurece tremendamente ante la 
acusacion de ser el responsable de la crisis. Su respuesta a 
Calcante demuestra que la contienda tenia antecedentes. 
Muy en contra suya, Agamenon consiente en devolver a la 
joven, por el bien comun. Pero no esta dispuesto a perder 
cara, ni honor, quedandose sin recompensa. Exige entonces 
que se le otorgue otra.

Es imposible hacerlo asi, responde Aquiles. Los bienes 
del saqueo estan ya distribuidos y no pueden ser recogidos. 
Queda como posibilidad el que se le pague posteriormente. 
Lo que Aquiles plantea es un conflicto de intereses en 
Agamenon. Este esta dispuesto a sacrificar el bien comun, y 
en particular la armonia de la expedition, por defender su 
status como soberano maximo, y su fortuna personal. Cuan- 
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do Agamenon demuestra lo valido de la acusacion amena- 
zando con arrebatarle la recompensa a cualquiera de los 
grandes lideres, Aquileo hace explicitos los cargos. Los 
aqueos han venido a la guerra por una cuestion personal de 
los atridas: el rapto de Helena. Agamenon “no fija en esto la 
atencion, ni por ello se toma ningiin cuidado”. Y saca inme- 
diatamente el resentimiento de que aunque el peso de la 
guerra lo lleva el, siempre la recompensa de Agamendn es 
mayor. La crisis de liderato esta planteada: iEs apropiado 
que Agamenon sea el lider? ^Tiene el rey las capacidades 
morales y de caracter para conducir la expedition exitosa- 
mente? JEsta dispuesto el atrida a sacrificar sus propios in- 
tereses ante el bien comun de la expedition? ^Puede preser
ver la unidad y armonfa del liderato? La respuesta a esas 
preguntas parece inclinarse a la negative, o por lo menos 
queda como interrogante para el resto de la trama.

En su siguiente discurso, Aquiles especificara aun mas 
los cargos: Agamenon es incierto en su lideato (“ebrio”), co- 
barde (“corazon de ciervo”), fanfarron (“ojos de perro”). No 
pelea con los guerreros (esta acusacion no queda del todo 
nulificada por su subsiguiente aristla). Es un arrebatador 
de los dones de otros para afirmar su autoridad. Es Nestor 
quien tiene que intervenir, y su discurso reconoce la situa
tion como una crisis de liderato: no corresponde a Aquiles el 
disputar de tu a tu con el rey (I, 275-284). Aquiles todavia 
mas anuncia su retiro en terminos de desafio a la autoridad 
del atrida: “manda a otros, no me des ordenes, pues yo ya no 
pienso obedecerte”.

El segundo canto comienza con el engano de Agamenon 
por parte de Zeus. Como parte de su plan para demostrar 
que los aqueos no pueden tener exito sin Aquiles, el cronida 
motiva a Agamenon a reiniciar la lucha. Por tanto, el Sueno 
anuncia a Agamenon que el rey de los dioses dispone que 
ahora lleve a los aqueos a la victoria. Aunque el engano di- 
vino pareceria exculpar a Agamenon de toda responsabili- 
dad por su mal lectura de la situation, no obstante es llama- 
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do “insensato” en el texto. Una segunda decision nos llevara 
a cuestionar el liderato del atrida. Este decide probar a sus 
ejercitos: “les aconsejare que huyan en las naves... y uste- 
des procurad detenerlos”. Segiin R.M. Frazer, esta es una 
tactica usada por los reyes que se comprueba en otros textos 
literarios griegos.3 El rey enuncia una postura para ser refu- 
tado en el consejo, obteniendo el enardecimiento del animo 
de los guerreros. No obstante este entendimiento, en termi- 
nos de la progresion de la trama es dificil justificar su pre- 
sencia en este preciso contexto, si no se toma en cuenta que 
subraya la inconstancia del liderato de Agamenon y su inca- 
pacidad.4Por lo menos, Agamenon debid haber estado cons- 
ciente de que la reaction seria la rapida huida de los aqueos 
a sus naves. Pero esto lo toma por sorpresa. Se requiere la 
rapida action de otros grandes lideres: Atenea mueve a 
Odiseo para que intervenga y recoja nuevamente las tropas. 
El mismo discurso de Agamenon narrando sus deseos de re- 
gresar, aunque sea uno fingido, es el primero en una serie de 
llantenes del rey, que ocurren regularmente cuando los 
aqueos se encuentran presionados y en apuros. Dificilmente 
estas situaciones, sean o no estrategias legitimas de lidera
to, seran conducentes a establecer la valfa de la jefatura del 
atrida.5

En el mismo canto, el discurso de Tersites, vuelve a po
ner en duda la capacidad de Agamenon. Su demostracion 
subraya la codicia de Agamenon, y su culpabilidad: su inca- 
pacidad ha causado complicaciones innecesarias: “No esjus- 
to que, siendo el caudillo, ocasiones tantos males a los 
aqueos” (II, 234). Tersites es refutado, pero no a base de que 
sus argumentos sean falaces, sino sobre dos bases: primero, 
que no tiene capacidad moral para desafiar al rey: “no creo 
que haya un hombre peor que tu entre cuantos han venido a 
Ilion con los atridas”, y segundo, que la crisis no nos permite 
cuestionar ahora el liderato del rey: “No sabemos con certe- 
za aun como acabara esto”. La figura de Tersites es impor- 
tante, porque su discurso corre paralelo a los argumentos de 
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Aquiles. Constituye entonces una embarazosa reiteration 
de la fea realidad acerca de Agamenon. El hecho de ser ca- 
llado violentamente no indica simplemente una escena co
mica; por dentro corre una incertidumbre y embarazo, un 
temor de que la raiz del choque con Aquiles, el caracter defi- 
ciente del atrida, sea un problema mas serio y contraprodu- 
cente de lo que la asamblea de nobles quisiera pensar.6 Tras 
esto, el canto prosigue segun el plan para provocar a valor a 
los guerreros: primero Odiseo, luego Nestor refuta a Aga- 
menon, arengando las tropas ara que luchen. Sin embargo, 
hay necesidad de apuntalar el liderato de Agamenon: 
“jAtrida! Tu como siempre, manda con firme decision a los 
argivos en el duro combate”.

En el canto cuarto, cuando Menelao es herido, a prime- 
ra vista seriamente, Agamenon se acongoja. Pero no es mi- 
sericordia ni amor hacia su hermano lo que lo mueve, sino el 
temor a ser objeto de burla por su falta de liderato. Afirma 
que seria su gran pesar y oprobio, si Menelao muere, pues el 
enemigo dira, que cumpla asi Agamenon todas sus vengan- 
zas. Habiendo traido un ejercito tan lejos para devolverle la 
honra a su hermano, ahora lo estaria dejando muerto en tie- 
rras lejanas. Esto levanta otra preocupacion sobre el carac
ter de Agamenon: ^Es capaz de compasion? El mismo nom- 
bre de Aquiles levanta fuertemente el tema de la pena y la 
compasion en La Iliada.7 En ultima instancia viene a ser 
una virtud recomendada. Aquiles falla moralmente en su 
ira porque no se apiada de los aqueos, sus companeros. Lue
go falla en su deber religioso al no apiadarse de Hector. Solo 
se reivindica cuando siente piedad hacia Priamo y los 
troyanos. Por tanto, el asunto de la piedad es un elemento 
crucial de un caracter balanceado en la obra. Pero Agamenon 
no parece ser capaz de piedad ni ante su hermano. Prima 
siemnpre en el el interes propio y la preocupacion por su sta
tus social. En otras escenas, Agamenon no se distingue por 
su compasion, sino todo lo contrario. Asi, en el canto sexto, 
cuando Menelao captura a Adrasto, y este suplica merced, 
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Menelao se compadece, pero Agamenon lo increpa y se opo- 
ne a la misericordia: “jAh, bondadoso!, jAh, Menelao! J?or 
que asi te apiadas de estos hombres?” (VI, 55). De forma si
milar, en su aristfa, Agamenon se rehusa a conceder miseri
cordia a los hijos de Antfmaco, usando nuevamente como 
excusa las injurias inferidas a Menelao (XI, 122-142).

En el canto cuarto queda tambien demostrada la inca- 
pacidad de liderato de Agamenon. Cuando pasa a exhortar 
a los guerreros, especialmente al liderato, a que luchen con 
valor, sus imprecaciones son tan cortantes que ofenden y ob- 
tienen un resultado contraproducente. Odiseo responde al 
ser llamado medroso por el atrida, causando que dste com- 
prenda que esta ofendiendo al guerrero y se tenga que dis- 
culpar: “No ha sido mi intento ni reprenderte en demasia, si 
darte drdenes. ... Pero ve, y si te dije algo ofensivo, luego 
arreglaremos este asunto” (IV, 359). Parece haber aprendi- 
do de la experiencia con Aquileo, pero no tanto, pues repite 
una vez mas el mismo error. Al increpar a Diomedes, este 
prudentemente escoje no ripostar. Pero Capaneo lo trata de 
enbustero (IV, 404). Diomedes reconoce que la responsabili- 
dad del resultado recae en Agamenon, y por tanto decide no 
darse por ofendido. No obstante, esto no quita que sobre el 
atrida quede reflejada la duda de su imprudencia.8 De he
cho, Diomedes le sacara en cara su insulto al atrida a su de- 
bido tiempo.

Un canto que refleja poderosamente sobre el caracter 
de Agamenon es el noveno. Al comenzar los aqueos estan en 
grandes dificultades, y Agamenon se siente impotente. Su 
sugerencia es que “Huyamos a las naves a nuestra patria 
tierra, pues ya no tomaremos a Troya”. Al contrario de la 
vez anterior, aqui no se trata de un plan premeditado, sino 
de la carencia de temple moral del atrida en las crisis. 
Diomedes es el primero en ripostar, aludiendo al insulto que 
previamente le infirid el atrida. Luego pone el dedo en la 
Haga: Zeus “te concedid que fueras honrado como nadie por 
el cetro, y te nego la fortaleza, que es el mayor de los pode- 
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res” (IX, 38). El topico del discurso es el valor y la cobardia, 
asi que sin duda Diomedes se tiene que referir a la falta de 
fortaleza moral del atrida, es decir, a la cobardia de 
Agamenon.9 Inmediatamente Nestor avala discretamente su 
discurso y procede a anunciar que se tomara la iniciativa en 
arreglar las cosas. De hecho, de ahora en adelante los planes 
para obrar la reconciliation de Aquiles seran disenados por 
61. Es Nestor quien sugiere que descansen y conferencien en 
un banquete. Le recuerda a Agamenon que parte de sus fun- 
ciones es aconsejarse con los demas. “Por esto debes exponer 
tu opinion y oir la de los demas y aun llevarla a cumplimien- 
to cuando cualquiera, siguiendo los impulsos de su animo, 
proponga algo bueno; que es atribucion tuya ejecutar lo que 
se acuerde” (IX, 99-101). Le saca en cara que en lo de Briseida 
no siguio su consejo. Tan pronto Agamenon ofrece recom- 
pensar a Aquiles, es Nestor quien esboza el plan a seguir. El 
sugiere la embajada, el los nombra: “Ea, elijamos esclareci- 
dos varones que cuanto antes vayan a la tienda del Pelida. Y 
si quieres, yo mismo los designare”. En el momento de esta 
crisis, a Agamenon le ha fallado el temple, y otros han asu- 
mido la valentfa (Diomedes) y el liderato administrative 
(Nestor).

Esta escena es importante, porque se reconoce la falla 
de Agamenon en provocar la ira de Aquiles, aunque se haga 
discretamente. Posteriormente sera un dios, Poseidon, quien 
lo plantee casual, pero llanamente: “Aunque el heroe Atrida, 
el poderoso Agamenon, sea el verdadero culpable de todo, no 
nos es licito dejar de combatir” (XIII, 112-115).

La incapacidad de razonamiento de Agamenon queda 
tambien subrayada en la escena de reconciliation con 
Aquiles, donde el atrida es incapaz de aceptar su responsa- 
bilidad. En su discurso afirma: “Muchas veces los aqueos 
me han dirigido las mismas palabras, increpandome por lo 
ocurrido, y yo no soy el culpable, sino Zeus, la Parca y Erinis, 
que vaga en las tinieblas; los cuales hicieron padecer a mi 
alma durante el agora, cruel ofuscacion el dla que le arreba- 
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te a Aquileo la recompense. Mas £que podia hacer? La divi- 
nidad es quien lo dispone todo”. (XIX, 85-92). Solo al final del 
discurso hay un minimo reconocimiento de culpa: “Ya que 
falte y Zeus me hizo perder el juicio.

Dos alusiones mas demuestran la inconstancia de 
Agamenon. La primera ocurre cuando Aquileo celebra los 
juegos funebres en honor de Patroclo. Alli, aparentemente 
para evitar problemas, Aquiles concede la presea por el arrojo 
de la lanza al atrida, dando por sentado que el es el mejor. 
La prueba en si no se efectua. <;Esta consciente Aquiles que 
el animo de Agamenon no consiente aun ninguna posibili- 
dad de desprestigio? La omision de la prueba ciertamente 
imposibilita que el atrida vaya a perder. La segunda alusion 
ocurre cuando Priamo es levantado del lecho frente a la tienda 
de Aquiles en el Canto XXIV. Aquiles terne que Agamenon 
se entere de que ha decidido devolver el cadaver de Hector. 
Mas explicito aun lo es Hermes, quien advierte a Priamo que 
si lo descubre Agamenon, requerira un rescate enorme por 
el rey. Nuevamente Agamenon queda caracterizado como 
codicioso.

* * *

En resumidas cuentas, muy bien se puede argumentar 
que Agamenon es representado a traves de La IHada como 
un hombre incapaz de gobernar. Tiene multiples fallas mo
rales, pero sobre todo su codicia y egoismo confligen con su 
deber de liderar a los aqueos. Estos lo siguen mas que nada 
porque no es posible cambiar de caballo a mitad de cruce del 
rio. Hay que mantener el orden, y Agamenon lo representa. 
La unica alternativa de liderato la representa Aquiles. Pero 
su colera ha hecho del conflict© uno insoluble; el tranque no 
se resuelve sino con el cumplimiento de la moira del Pelida. 
No obstante, queda el problema: ^Por que es Agamenon tan 
inepto? Hay varias respuestas posibles. Sencillamente pue
de ser esta la constancia de la tradition oral. Tambien puede
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ser la explication de por que a los aqueos, ostensiblemente 
tan superiores a los troyanos, se les hizo tan dificil veneer a 
Ilion. Pero ademas, el personaje de Agamenon puede bien 
reflejar la crisis de la Edad Oscura, en que ha cesado el pre- 
dominio de la monarqufa micenica, y aun no ha surgido el 
regimen de la polis.10

Entre uno y otro modo de gobiemo, la estructura del 
gobierno colectivo de los nobles guerreros tipica de la cultu
ra tribal indoeuropea, es lo queda reflejado en la obra. 
Agamenon, sin embargo, no funciona efectivamente en su 
rol de Primus inter pares.11 Es la constancia y la prudencia 
de otros lideres la que hace posible mantener la cohesion de 
la expedition aquea. En cierta forma, la persona de Aga
menon justifica a Aquiles en su conflicto con la autoridad, si 
bien no excusa su extralimitacion.

Es dificil entender como en el juicio de varios crfticos no 
se enfatiza la incapacidad radical de Agamenon, aunque esta 
parece estar bien planteada en la obra. Son muy escasos los 
pasajes en que el atrida es verdaderamente avalado como 
lider politico. Por ejemplo, Elaine Strong Skill, editora de los 
Cliffs Notes sobre La Iliada, senala adecuadamente que el 
que ostente el papel de rey no significa que Agamenon este 
cualificado. Sus emociones gobiernan decisiones criticas. No 
se aconsejo debidamente al tomar a Briseida. A pesar de te- 
ner buenas cualidades (menciona su devotion a Menelao), el 
atrida esta “plagado de otros rasgos que socavan su buenas 
cualidades y le crean problemas”. Agamenon se deprime, es 
terco, cobarde e inmaduro. La autora detecta cierto crecimien- 
to en Agamenon, no obstante.12

El problema que provee esta evaluation es que no regis- 
tra adecuadamente lo crucial de estas fallas. Agamenon es 
un problema de liderato andante. Su figure contrasta con la 
valentia de Diomedes, la prudencia de Nestor, el autosacrificio 
de Patroclo y la humanidad de Hector. Dos de los grandes 
personajes de la obra, Patroclo y Hector se parecen en que se 
levantan por encima de su estatura guerrera natural en sa- 
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crificio por los suyos, son personajes eminentemente simpa- 
ticos. Ambos se parecen en que tratan bien a las mujeres, a 
Briseida y a Helena respectivamente, que han sufrido mu- 
cho en la guerra. Agamenon contrasta aun en esto con ellos, 
pues quiere a Criseida porque no es inferior a su esposa 
Clitemnestra, hacia la cual no da ninguna muestra clara de 
afecto o de respeto. Las fallas de Agamenon no son casuales 
sino que sirven para contrastarlo marcadamente con los per
sonajes mas atractivos de La Iliada.

El punto critico del caracter de Agamenon, como bien 
senala George Loutro,13 es que sus acciones ponen en tela de 
juicio el valor del codigo guerrero. La verdadera crisis espi
ritual de Aquiles, que le hace considerar el sentido de su vida, 
tiene que ver con su funcion dentro del codigo. Si el codigo es 
subvertido, £de que sirve luchar? Esta es la cuestion profun
da que Aquiles plantea en su respuesta al discurso de Odiseo 
en el Canto IX (307-429). El cuestionamiento del cadigo no 
es posible sino por la arbitrariedad de Agamenon. En cierta 
forma, uno se debe preguntar si La Iliada, a la vez que cele- 
bra el heroismo de la Edad Oscura, no presagia la disolucion 
de sus estructuras politicas.

La caida de la monarquia centralizada en la epoca 
micenica abre las puertas a un caos transitional que va apun- 
tando hacia el surgimiento de la polis y su eventual demo
cratization. Como apunta Jean-Pierre Vernant:

Desaparecido el anax, que, por la virtud de un poder 
mas que humano, unificaba y ordenaba los distintos elementos 
del reino, surgen nuevos problemas: £cdmo puede nacer el drden 
del conflicto entre grupos rivales, del enfrentamiento de las pre- 
rrogativas y de las funciones opuestas?, £cdmo puede una vida 
comun apoyarse en elementos dispares?14

Mas adelante senala el autor que toda rivalidad presu- 
pone elementos de igualdad. Y esta mentalidad de de igual- 
dad caracteriza la mentalidad de la sociedad guerrera de 
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Grecia. El agora reemplaza la fortaleza como el espacio cfvi- 
co principal.15

Esta de hecho es la situation que refleja La Iliada: un 
conflict© de poderes que produce un cuestionamiento de los 
valores de la sociedad guerrera y del codigo heroico.16 
Agamenon traiciona la igualdad basica que hace funcionar 
la sociedad guerrera, haciendo posible una meditation sobre 
las implicaciones del Codigo.17 Ante el cuadro mayor del in- 
menso sufrimiento humano que implica la guerra, £es acep- 
table vivir y morir por estas reglas? ^Encauza debidamente 
el codigo los valores de la humanidad, tales como la compa
sion, el amor familiar, la solidaridad entre los hombres, la 
humanidad de la mujer?18 ^Puede uno ser debidamente hu
mano y seguir el codigo? Este es el cuestionamiento que le
vanta la colera de Aquiles, colera que sdlo es posible ante el 
desorden causado por la personalidad de Agamenon. La inep- 
titud de Agamenon, por tanto, es un punto de arranque 
crucial no solo para la trama de La Iliada sino para su pro
funda meditation sobre el significado de la vida humana.

NOTAS

1. Todas las citas se han tornado del texto de la cuarta edicidn casteliana 
de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Se cita segiin la nume
ration marginal de lineas en la traduction.

2. “That Achilles calls the assembly is something of an indictment of the 
inactivity of Agamemnon. He has, one supposes, the same right to call 
an assembly as any other Greek chief at Troy but, for the purposes of 
this expedition, everyone is notionally subject to the sway of Agamemnon 
(sse 16 n.). This action is the proximate cause of Achilles’ confrontation 
with Agamemnon”. Simon Pulleyn: Homer. Iliad Book One. Oxford 
University Press, 2000, p. 140.

3. Dice Frazer: “Agamemnon’s proposal to test the men seems perverse, 
and the words ‘a customary procedure’ (73) are usually interpreted as 
an attempt to excuse it. But, as schol. bT and Neske say, Agamemnon 
is offering a well thought-out plan. He aims to arouse the spirits of the 
men by showing his own discouragement, expecting one of the leaders 
now in the council to speak out against him convincingly. Thus every one 
will be inspired to continue the war. We can compare how later in Book 
9, when Agamemnon again proposes going home, Diomedes succesfully 
opposes him, sayng that is ‘a customary procedure’", R.M. Frazer: A
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Reading of the Iliad, (Lanham, Mass.: University Press of America, 
1993), p. 39. Con todo y eso, sin embargo, la movida le queda bien mal 
a Agamendn, y por tanto queda injustificable su impericia.

4. G.S. Kirk, en The Songs of Homer (Cambridge: University Press, 
1992), considera como yo esta estrategia una irrational. Llama esta 
situation “a grossly illogical turn of events”, y describe la idea de 
Agamenon como una “unheralded and quite senseless suggestion” (p. 
216). Para este autor, las inconsistencias son suficientes para sugerir 
una dificultad de transmisidn textual.

5. Para Mabel L. Lang, sin embargo, hay una funcion literaria para la 
prueba de las tropas de parte de Agamendn. Consiste en un paralelis- 
mo sistemdtico entre la ira de Aquiles y la historia guerrera. Como 
Agamenon “probo” a Aquiles en su disposition en ir a la guerra al 
arrebatarle a Briseida, asi prueba las tropas en su dispositidn de pe- 
lear. [“War History into Wrath History”, en The Ages of Homer. Jane 
B. Carter y Sarah P. Morris, eds. (Austin University of Texas Press, 
1995)], p. 151. Hay paralelismo en que ambos rehiisan, pero esto no 
afecta el argumento nuestro; mds bien enfatiza lo contraproducente de 
las acciones de Agamenon en tdrminos del progreso de la campana.

6. En esto coincide N. Postlethwaite: “Thersites echoes Achilles’ complaint 
that Agamemnon is content to sit back and allow others to do the 
fighting and to accumulate the spoil for him. If we are correct in 
identifying the hierarchical dispute as lying at the heart of the quarrel 
in Iliad 1, then we may again see here evidence that the speech of 
Thersites is rehearsing the main elements of that dispute, with an 
obvious acknowledgement of the correctness of Achilles’ stance”. 
“Thersites in the Iliad”, en Greek and Roman Studies, voL IV: Homer. 
Ian McAuslan and Peter Walcot, eds. (Oxford University Press, 1998), 
p. 89. La conclusion del artfculo subraya este tema. Afirma que el 
discurso de Tersites no es una mera parodia de la disputa de Aquiles 
con Agamenon, sino que es un cuidadoso repaso y comentario sobre la 
reyerta. Represents la desmoralizacidn de los soldados de fila ante la 
retirada de Aquiles y los mimidones, y la falta de confianza en el co- 
mandante en jefe, Agamenon. (p. 95).

7. Uno de los autores que enfatiza la importantia de la misericordia como 
parte del codigo guerrero mismo es Graham Zanker en The Heart of 
Achilles (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996), p. 25. Ver 
tambien el significative articulo “Structures of Care in the Iliad", por 
M. Lynn-George en Classical Quarterly 46,1-26 (1996).

8. “jAtrida! Comenzare combatiendote por tu imprudencia”, dice 
Diomedes, “como es permitido hacerlo, oh rey, en el agora”. (IX, 32).

9. Notese, de paso, el paralelismo entre este discurso y el anterior de 
Agamenon contra Aquiles. Asi como Agamendn llamo a Aquiles cobar- 
de al anunciar que no pelearia (“Huye, pues, si tu animo a ello te inci- 
ta”, 1,173), Diomedes llama ahora cobarde a Agamenon: “Si tu corazdn 
te incita a regresar, parte” (IX, 41).

10. Este es un fructifero y apasionante tema, bien tratado por Dean Hammer 
en “The Politics of the Iliad”. (The Classical Journal, vol. 94, no. 1 
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[oct-nov. 1998]). Para 61, todo el proceso en La Iliada debe ser visto 
como politico, aunque no haya aun la estructura formalizada de la 
polis. El mundo homdrico, a la luz de nuevas teorias sotioldgicas, debfa 
ser visto como un sistema social funcional (p. 5). La sociedad homdrica 
representa una transition entre dos formas organizadas: “Homeric 
society corresponds, argues Donlan (1993:155), to the stage of a ‘ranked 
society*,  which is an ‘evolutionary stage between ‘egalitarian’ and 
‘stratified’ [or ‘state’] societies” (Ibid.). A mf me parece que sin duda, 
esto se cae de la mata. La asamblea de nobles homerica es una proto- 
polis. El proceso de evolucidn politico es lo que enmarca la crisis provo- 
cada por la ambigiiedad de Agamenon. A esta conclusion se aproxima 
tambien Hammer: “And we see, within the Achaian community, the 
formation of otherwise independent aristocratic households into an 
interdependent social organization with its own political assembly, 
social hierarchy, and religious rituals. In the space constituted by these 
assemblies, we see the emergence of a broader set of questions about 
community life: attempts by the community to redress the culpability 
in Agamemnon’s actions, decisions about military strategy,...” (p. 13).

11. Agamenon es primero entre pares en cuanto a la asamblea de nobles, 
sin lugar a dudas, o no seria posible la disputa con Aquiles. La funtidn 
del rey dentro de la asamblea misma es senalada por el mismo N6stor 
corrigiendo al atrida: su deber es acogerse al consejo mds prudente de 
los demas. Sin embargo, tambien hay una funtidn real de primacia que 
Agamenon mezcla y confunde con la de lider del consejo de nobles y co- 
reyes. La segunda funtidn tiene que ver con su titulo de basileus: “In the 
Iliad, Agamemnon is referred to as basileus more often than any other 
individual, naturally as the greatest of all basilees, but other leaders of 
the Achaian army, too, are described as basilees, most often as members 
of Agamemnon’s council”. [N. Yagamata: “dnax and basileus in Homer”. 
Classical Quarterly 47, pp. 1-14, (1997). Senala ademds que a menu- 
do Agamenon es llamado anax en el texto, cuando los pares quieren 
recordarle sus deberes. Anax se refiere mas bien al lider como gober- 
nante de la casa, mientras que basileus es el rey en funciones intema- 
cionales, y especialmente en cuanto al cddigo guerrero se refiere al 
privilegio de recibir dones y realizar los deberes correspondientes 
(Yamagata, pp. 10 y 11). Tambien Zanker nota que el conflicto es posi
ble por lo parejo de los contrincantes: “The conflict between Achilles 
and Agamemnon is particularly charged for a number of reasons. It is a 
conflict between near equals, a situation heralded by the seventh line 
of the whole poem, when, in an impressive deployment of tradictional 
phraseology for an effect of unique significance, Agamemnon is presented 
with is standing epithet “king of men’, which establishes his preeminence 
in rank, and Achilles is styled as brilliant, dios, which emphasizes his 
active arete as a hero-warrior” (pp. 75-76).

12. Cliff’s Notes on Homer’s The Iliad, Gary Carey, M.A., ed. (Lincoln, 
Nebraska: Cliff Notes, Inc.: 1989), pp. 45-47.

13. Homer’s The Iliad. Barron’s Book Notes. Barron’s Educational Se
ries, Inc., 1984, p. 12.
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14. Jean-Pierre Vemant: Los origenes del pensamiento griego (Barce
lona. Paidds, 1998), p. 57.

15. Igualmente, la estructura cuasi-feudal de la confederation aquea fren- 
te a Troya, anticipa la formacidn polftica posterior de la polis urbana. 
La epoca de Agamenon se coloca asi entre dos tiempos: la antigua 
monarquia micenica y la eventual democracia local. De ahi la tension 
entre la vision confederativa basica, y la autocracia que parece querer 
imponer el atrida. Pero sin duda ya esto es una estructurapolitico, como 
bien senala Kitto, al intiar su discusidn de la polis griega con La Iliada: 
“En La Iliada distinguimos una estructura polftica, al parecer, no fue- 
ra de lo comun; una estructura que puede considerarse como una forma 
adelantada o degenerada de organization tribal, segun se prefiera. Hay 
reyes, como Aquiles, que gobieman su pueblo, y existe el gran rey, 
Agamenon, rey de los hombres, que es algo asi como un gran senor 
feudal. Tiene la obligacidn, estableci da por el derecho o la costumbre, 
de consultar a los demds reyes o caudillos en los asuntos de interns 
comun. Elios integran un consejo regular y en sus debates el cetro, 
simbolo de la autoridad, es tenido por el que habia en ese momenta”. 
(H.D.F. Kitto, Los Griegos. (Buenos Aires: EUDEBA, 1997), pp. 87- 
88. Kitto senala bien el caracter traditional de esta polftica, pero falla 
un tanto en no pertibir la necesidad de una igualdad esencial, al menos 
en terminos de la trama de Homero. Tai vez su metafora medieval lo 
desvfa en ese sentido.

16. Dice al respecto Zanker: “The complex conclusion from all this seems 
inevitable. Achilles’special awareness of the significance of death has 
almost totally undermined his drive for time and for the resultant kleos 
traditionally thought to offer compensation for the hero’s death. Achilles’ 
experience at the hands of Agamemnon has shown that of itself, time is 
a liable commodity. The two discoveries effectively deprive Achilles of 
any strong reason within the system’s honor-based incentives for heroic 
action” (p. 91).

17. Sobre el tema de la igualdad, dice Graham Zanker: “Nestor makes 
Iliadic thought on the kingship quite clear when he urges Achilles to 
remain loyal to his king in book 1. The naked reason why Achilles 
should act loyally is that Agamemnon is ‘stronger since he rules over 
more men” (1.281). The legitimation of Agamemnon’s position is his 
superior time as a king to whom Zeus has given kudos (278f.). Entonces, 
Agamenon ha fallado esencialmente en no reconocer la igualdad de 
status de Aquiles: “[T]he inestability of the arrangement is most clearly 
expressed in Achilles’ complaint that Agamemnon, because of his higher 
status and sway (kratos, 16.54), has robbed him, though an equal (16.53), 
and is thus presuming to treat his equal as a subject”. (The Heart of 
Aquiles. Ann Arbor: University of Chicago Press, 1997), pp. 30.31. 
Este en en realidad uno de los errores mas bdsicos del Atrida, cuando 
desde el principio amenaza con arrebatarle la recompensa a cualquier 
hdroe. Es llanamente un abuso de poder.

18. El rol prominente de la mujer en la dpoca oscura se debe al cruce de una 
sociedad indoeuropea patriarcal con una sociedad egea matriarcal. El 
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resultado es hombres fuertes que salen a guerrear, mientras matriarcas 
poderosas quedan administrando el hogar. Ver “Greek Princes and 
Aegean Princesses: The Role of Women in the Homeric Poems”, por 
Kenneth Atchity y E.J.W. Barber, en Critical Essays on Homer, 
Kenneth Atchity et al., eds. (Boston: G.K. Hall & Co., 1987).
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HOMENAJE A DOMINGO 
MARRERO NAVARRO

Por que se llama el edificio de

ESTUDIOS GENERALES

DOMINGO MARRERO NAVARRO

(Ponencias sobre Domigo Marrero y escritos suyos)



248

A DON DOMINGO MARRERO

Ya al otro extremo 
del afdn descansa 
en el reverse azul 
de la medalla.

Su voz baja y serena 
en contemplado aire de hermosura: 
la rosa del silencio 
mudada hacia la gracia.

Fuera del ademdn 
su gesto claro 
matizado de padre en el decir amor. 
Sereno por la misma fuente 
de bondad 
donde sello de calma su palabra.

Ya al otro lado del azul 
descansa.

Carmen Puigdollers
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EL EDIFICIO DOMINGO 
MARRERO NAVARRO

A los profesores jubilados de la Facultad 
de Estudios Generales, en justiciera recordacidn.

pipl lunes 12 de marzo de 1990 fue designado oficial- 
mente el edificio de Estudios Generales con el nom- 

de Domingo Marrero Navarro. A las 9:30 a.m. se
develd la taija que lo identifica. Se dio asi cumplimiento, con 
una demora de veinte anos, a una propuesta que en un princi-
pio fuera aprobada.

A partir de ese momento quedaron iniciados los actos en 
recordacidn y reconocimiento de la vida y la obra de Domingo 
Marrero, actos que cubrieron las horas de la manana y de la
tarde.

La idea de nominar el edificio de Estudios Generales con 
el nombre de Domingo Marrero Navarro debid surgir al inau- 
gurar el nuevo edificio a principios de la decada de 1970. 
Marrero murid siendo Decano de la Facultad de Estudios Ge
nerales. Su muerte, acaecida el 20 de agosto de 1960. Se abria 
un nuevo ano academic©, el primero de la decada, y Marrero, 
designado decano de dicha facultad, hubiese iniciado un ano 
de labores desde el Decanato; ya habia ocupado el puesto de 
Director del Departamento de Humanidades. jY no alcanzo a 
ejercer por mucho tiempo el honor que habia alcanzado!

En los actos celebrados el lunes 12 de marzo de 1990, el 
ex-Rector y ex-Presidente de la Universidad de Puerto Rico, 
Lie. Jaime Benitez, reconocio haber sido el quien le extendid el 
nombramiento. Se adjudied la idea de que el edificio de Estu
dios Generales llevara su nombre, en una sincera manifesta
tion de justicia.

El Lie. Jaime Benitez y Domingo Marrero fueron rivales 
ideologicos en varios aspectos, como honestamente reconocio 
el Rector Emeritus en su ponencia. Catolico don Jaime, pro- 
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testante metodista Marrero, en el terreno religioso comenza- 
ban sus diferencias. Esto tai vez no hubiera preocupado al Rec
tor de entonces, dado el liberalismo que se le reconocfa a Beni
tez. Lo que separaba a estas dos mentes privilegiadas era que 
Jaime Benitez —no el Rector, tampoco el hombre de credo reli
gioso diferente— viera que se le enfrentasen con caracter criti- 
co a su amado maestro Jose Ortega y Gasset. Para Jaime Beni
tez, y para sus seguidores mas cercanos, Ortega era intocable: 
era el maestro sin tacha, la autoridad reconocida como para los 
escolasticos lo fue Aristoteles. Ortega era, por reflejo y desde 
la distancia, el guia intelectual de la Universidad de Puerto 
Rico. Sobre su Mision de la Universidad se asentaron, en 
gran medida, las bases de la “reforma educativa” que puso en 
practica el Rector Benitez. El libro de Ortega, El tema de nues- 
tro tiempo, era texto ofical impuesto en el curso de Humani- 
dades.

Y Domingo Marrero tuvo la osadia de someter a Ortega a 
estudio. Estudiarlo no para justificar, como era de uso, el guia 
intelectual de los pueblos hispanicos. Estudiarlo para descu- 
brir el por que de su propia desilusidn. En algo Ortega habia 
defraudado a Marrero. El admirado Ortega de su juventud era 
sobre todo hombre, con un maravilloso intelecto, pero ese pri- 
vilegiado cerebro estaba colocado en un cuerpo cuya materia 
no despegaba, como el vuelo de su mente, de la tierra. Por ello 
adopto Marrero la alegoria con la cual caracterizo al pensador 
espanol: el centauro. En la mente Ortega llevaba las alas de 
Pegaso, en sus ancas la pesadez equina. Algo de satirico clasico 
hubo en Marrero cuando aplico a Ortega su metafora, jamas 
caricatura, porque como los buenos criticos ni esgrimio la bufo- 
nada ni recurrio a lo grotesco. En Domingo Marrero no se per- 
cibe la aristofanesca caracterizacion de Socrates ni la gargan- 
tuesca sdtira de Rabelais. Se percibe la justa critica. La critica 
del intelectual que evalua, que piensa al evaluar, que admira 
sin deslumbramiento y sin mitificar, el analista que se adhirid 
a lo plausible del pensador sin caer en el culto al pensado. Y 
que supo decirle al projimo -como supo decirse a si mismo- 
cuando estaba equivocado. Es esta su lection mas importante 
sobre Ortega. Pienso que esa confrontation con el idolo, esa 
desmitificacion, enfrentaron a Marrero y a Benitez mas que 
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sus diferencias de religion. Y no obstante sus diferencias de 
enfoque, sabfan ambos que en una facultad de Education Gene
ral debia haber confluencia de ideologfas, opuestas en princi
ple, pero por lo mismo motivos de crecimiento del intelecto 
antes que razon de confrontation.

Pasaron por el paraninfo de nuestra facultad los herede- 
ros de la filosofia y la pedagogia de Domingo Marrero Navarro. 
El Lie. William Fred Santiago leyd una instructiva ponencia. 
La Directora del Departamento de Humanidades, Prof. Rosa 
Lidia Velez, cuyas memorias se impregnaron de una filosofia 
vital en torno a su maestro. La Prof. Luz Selenia Gonzalez, quien 
recogid pasajes de su mentor, y la Prof. Marfa del Socorro Cruz, 
cuya ponencia abarca la psicologfa, la filosofia y la pedagogia 
armonica al pensamiento marreriano; esto en los actos de la 
manana. En la tarde, el Rvdo. Jose David Rodrfguez, el Dr. 
Maldonado Denis y el Lie. Jaime Benitez estaban programados 
para disertar en el piano ideologico. El Rector Juan R. Fer
nandez abrio los actos con una semblanza de Domingo Marrero 
y estos fueron cerrados con las energicas frases del Prof. Jose 
Ferrer Canales, quien enfoco el aspecto politico en Marrero, 
elemento vital de su existencia.

El exito de esta actividad se debid a los esfuerzos del Co
mite de Cultura del Departamento de Humanidades, que asu- 
mio el comando en las personas del teologo Luis Rivera Pagan 
y del historiador Carmelo Rosario Natal; este, durante su in- 
cumbencia como Decano de la Facultad de Estudios Generales, 
redescubrid el proyecto de nombrar el edificio con el nombre 
de Domingo Marrero Navarro, y la Dra. Silvia Rivera Viera, 
quien lo sucedio en dicho cargo, lo llevo a efecto.

Se dio asi cumplimiento a un proposito justificado y se 
cumplio, con dilatada justicia, la obra que por largos anos se 
habia esperado.

Dr. Ernesto Alvarez, Editor 
Departamento de Humanidades 
Facultad de Estudios Generales 
Martes 13 de marzo de 1990
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DOMINGO MARRERO: INVOCACION

Jose Ferrer Canales

D
 omingo Marrero Navarro, maestro egregio; maestro 
Ide perfil socratico, pastor de almas, humanista Cris
tiano, abogado no de casos nimios sino de causas tras- 
cendentales como la paz, la justicia y la libertad, orador de acen- 

to sabio y sugeridor, y quien como Giner de los Rios “impartias 
el sacramento de la palabra”, alzo mi voz para la alabanza de tu 
nombre que es, para nosotros, talisman, escudo y brujula.

Recuerdo que en tu juventud uni ver sitaria, en los anos 
treinta, defendiste el principio de que el vigia mayor de esta 
casa de cultura, su Rector, debia ser, no un hombre nacido en 
otras tierras -no importa sus glorias o riquezas-, sino un hijo 
de la patria de Gautier, de Jose de Diego, de Hostos, un Rector 
puer torriqueno.

Tallaste tu palabra inmortal en tablas de nuestra lengua, 
el espanol, con sus matices de boricufsmo. En espanol, lengua 
-para Alfonso Reyes, “capaz de la matematica y de la lirica”; 
para Unamuno ’’sangre del espiritu”- en que revelamos nues
tra vision del mundo y tomamos posesion de la realidad y de la 
historia. En espanol pronunciaste tus sermones y mensajes de 
redencion junto a la Cruz, en el templo que es la Universidad y 
ante el altar de nuestra patria.

Hombre de fina sensibilidad estetica, creias necesario el 
estudio del arte, de las artes, y sabias, escribiste, que ninguna 
preceptiva puede darle ese levisimo soplo de emotion que tiene 
la obra de arte autentico y que el ambito del arte alcanza hori- 
zontes mas amplios y dilatados que aquellos que la razon del 
hombre abarca. Preferiste la musica sinfonica, la pintura y la 
poesia. Esmaltaste tus comentarios con alusiones a Rembrandt, 
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su luz y sombras, al “San Mauricio” del Greco, al Dante. Poetas 
de altos cielos de belleza desfilan por tu obra: San Juan de la 
Cruz, Becquer, Antonio Machado, Juan Ramon Jimenez.

Pensador, critico social, nos aleccionas con firmeza cuan
do afirmas: Nadie puede odiar sin frustrarse y danarse el mis
mo. Nadie puede tiranizar sin malearse.

Tu palabra nos ilumina: La unica satisfaccidn eterna llega 
como resultado del sentido de una vida que ha cumplido su mi
sion cdsmica. Solo cuando nos sentimos instrumentos de amor, 
de creation y vida brilla en nuestras almas la luz que ninguna 
tormenta puede apagar.

Enciendes esperanzas al decirnos: [El hombre] vale ama- 
rillo como es, no por su raza. Vale desamparado como esta, no 
por su desamparo. Vale porque es en esencia posibilidad pura.

Y revelas tu capacidad para la slntesis conceptual al acen- 
tuar en un aforismo: Una libertad sin justicia no es libertad y 
una justicia sin libertad es vacia.

Interes especial te movfa al estudiar la historia de las ideas 
en Puerto Rico, una historia, expomas, siguiendo el metodo de 
la “interaction dialogica” y siguiendo un estudio de las institu- 
ciones puertorriquenas. Te movfa el patridtico proposito de 
reafirmar nuestra personalidad de pueblo con raices en la 
America Nuestra, en la “America mestiza” de Jose Marti.

Con tu talla de orador, con tu palabra y tus luchas cfvicas, 
hombre en la tradition hostosiana, bentancina, martiana, abo- 
gaste por la entera libertad de tu patria. No podfas concebir 
que el esfuerzo heroico de todas las generaciones puertorri
quenas para constituir a nuestro pueblo fuese para una posible 
anulacion o absorcion de nuestra patria dentro de otra nacio- 
nalidad, no importa su poderfo, sus riquezas culturales y eco- 
nomicas.

Proclamaste tu condena contra el colonialismo, contra los 
discnmines politicos, contra los discrimines raciales.

Te encontramos hacia 1932 cerca de aquel patriota mayor 
de quien aseguraba el pensador mexicano Jose Vasconcelos que 
“un dia America lo saludaria como a uno de sus heroes”: Don 
Pedro Albizu Campos. Y hacia 1947-48 en una hora de agonia y 
de resurrection del alma national, junto a aquel otro patriota 
sacrificado, heredero del pensamiento de Jose de Diego, el Dr. 
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Gilberto Concepcion de Gracia, aleccionabas con tu palabra 
redentora por nuestros campos y nuestras ciudades.

Te vimos ascender a la tribuna para defender la indepen- 
dencia nacional, “el derecho inalienable a la libertad, a la sobe- 
ranfa y a la integridad del territorio nacional”, como habria de 
dictaminar la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Resolution 1514 (XV) 1960, precisamente en el ano de tu parti- 
da hacia horizontes eternos.

Domingo Marrero Navarro, elevamos hoy un cantico, un 
himno de gratitud a tu nombre inmarcesible por tu magisterio 
ejemplar, porque defendiste con nobleza, entre otros valores, 
la libertad total del hombre y la entera libertad de nuestra pa
tria.
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PALABRAS DEL RECTOR DEL 
RECINTO DE RIO PIEDRAS, 
DR. JUAN R. FERNANDEZ, 

EN LA ACTIVIDAD DE COLOCACION 
DE LA TARJA EN OCASION DE 
OTORGARSE EL NOMBRE DE 

DOMINGO MARRERO NAVARRO 
AL EDIFICIO DE ESTUDIOS GENERALES.

12 de marzo de 1990.

Familiares de don Domingo Marrero Navarro;
Sra. Decana de la Facultad de Estudios Generales, Dra. 

Silvia Rivera Viera;
Companeros de siempre de don Domingo Marrero que hoy 

nos acompanan;
Miembros del Claustro; estudiantes; personal no docente; 

invitados especiales; amigas y amigos todos:

s con gran emotion que me dirijo a ustedes hoy cuan- 
do nuestra Universidad cumple 87 anos de haber 

-*4^sido  fundada y cuando otorgamos formalmente el
nombre del inolvidable profesor Domingo Navarro al renovado 
edificio de la Facultad de Estudios Generales.

La colocation de la tarja en el edificio de Estudios Gene
rales, 30 anos despues de la prematura desapacion del maes
tro Domingo Marrero, valida un acto de justicia que ha sido 
esperado por muchos durante largo tiempo.

Si bien ella sera serial permanente de la aportacion de ese 
ser human© excepcional que se llamo Domingo Marrero, confio 
todavia mas en que sirva como un reto a las nuevas generacio- 
nes de universitarios para conocer, vivir y compartir el pensa- 
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miento y la obra de Domingo Marrero.
Antes de continuar con mis palabras, permitanme hacer 

publico reconocimiento a todos los companeros profesores y 
profesoras, que con teson e invariable perseverancia han he
cho posible el acto de hoy. Entre ellos quiero destacar las ini- 
ciativas y esfuerzos realizados por los profesores Viola Lugo 
de Melendez y Luis N. Rivera Pagan, para que la promesa he- 
cha en agosto de 1960 culminara hoy en este sentido y sincero 
reonocimiento. Para ellos nuestro agradecimiento tanto per
sonal como institucional.

Tradicionalmente nuestra Universidad ha honrado a sus 
hijos destacados, rindiendoles tributo permanente por las apor- 
taciones que han hecho al pensamiento universal y al adelanto 
de las disciplinas academicas; a patriotas y profesores que 
amaron intensamente a Puerto Rico y que con sabiduria sirvie- 
ron de orientadores y promotores de los mas altos valores e 
ideales del ser humano. Recordar sus nombres es evocar he- 
chos inolvidables en nuestra historia universitaria y en nues
tra historia de pueblo.

Fueron profesores como Antonio S. Pedreira, Jose M. 
Lazaro, Juan Jose Osuna, Carmen Rivera de Alvarado y Ana 
Maria O’Neill y patriotas como Ramon Emeterio Betances, 
Hostos, Baldorioty y Lola Rodriguez de Tid. Son figuras con las 
cuales tenemos el deber academic© y moral de redescubrirlas 
dia a dia, para que nuestros estudiantes y profesores escudri- 
nen sus obras, reflexionen sobre sus pensamientos y sus viven- 
cias, y sirvan asi de paradigma en el cultivo de una vida de ex- 
celencia y de hondos sentimientos humanos.

Los tiempos que vivimos, de cambios rapidos y de radica
ls e incontenibles transformaciones ideoldgicas, sociales y eco- 
nomicas, hacen no solo necesario, sino imprescindible esa bus- 
queda de nosotros mismos donde mejor podamos hallarla: en
tre nuestros proceres y patriotas; entre nuestra gente y nues
tro pueblo.

En ese sentido rescatar a Domingo Marrero, rescatar su 
obra, para reconocer la pertinencia, inmediatez e importancia 
que para hoy dia tiene, es tarea urgente y del mayor significa- 
do. Domingo Marrero fue un visionario; un audaz adelantado 
que abrio camino como pacifista y como estimulador de ideas 
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de avanzada, que posteriormente se articulan en una Teologia 
de la Liberation. Fue esforzado defensor de los principios Cris
tianos y de las causas en favor de la igualdad y la dignidad del 
ser humano.

Su vida y su obra dijo mucho en su momento y sigue ha- 
ciendolo para estos tan turbulentos y dificiles tiempos. Por eso 
es preciso prestar la mayor atencion -para evitar que ocurra- 
al clamor de otro ilustre companero hoy lamentablemente en- 
fermo, Josemilio Gonzalez, quien ya a los tres anos de la parti- 
da de don Domingo enfaticamente decia:

Su obra de orientation y esperanza nos provoca 
a pedir angustiosamente: jDios quiera que aquella voz, 
que aquel espiritu tan noble y fino no haya clamado en 
vano en el desierto!

Propongamonos hoy -como el mayor tributo a su memo- 
ria- que la predica y el mensaje de Domingo Marrero Navarro 
no hayan sido en vano. Que su pensamiento, su vida y su obra 
recobren prestancia y actualidad como fuerza avasalladora de 
refrescante orgullo puertorriqueno y universitario, 30 anos des- 
pues de su muerte.

A ustedes companeros profesores y estudiantes les invito 
a que hagamos ese compromise con nosotros mismos y con Do
mingo Marrero: demoslo a conocer entre nuestras juventudes 
y enrumbemos su figura hacia otros pueblos de habia hispana 
como expresion autentica del pensamiento puertorriqueno de 
mediados del siglo veinte.

Reconoceremos asi su valor como orientador de juventu
des; como audaz pensador; como adelantado a su tiempo; como 
dador generoso de firmes cimientos para la construction de 
nuestra patria. Es el mejor homenaje que le hariamos a Domin
go Marrero Navarro y el mejor servicio que nos hariamos noso
tros mismos. jComencemos!
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PALABRAS DEL RECTOR 
LIC. JAIME BENITEZ

A LA CLASE DE HUMANIDADES DE LA 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

22 de agosto de 1960*

Jovenes universitarios: 

s con profunda tristeza que cumplo postumamente 
l| la promesa que le hiciera al Decano de dirigir una 
4Me las primeras clases de Estudios Generales. Lo

hago hoy con animo de presentarles a ustedes como ejemplo, 
jovenes que advienen a la Universidad por vez primera, algu
nos rasgos del Decano designado hace unos dfas para presidir 
la Facultad en que ustedes ahora se inauguran.

Es parte del azar de la existencia el que las circunstancias 
pueden cambiar subitamente y que lo que hace una semana 
vefamos como el auspicioso comienzo de una ano academico, se 
nos representa ahora como un inicio melancolico de trayecto- 
ria incierta. Al senalar algunos de esos rasgos ejemplares, co- 
mencemos por lo mas inmediato, por el final. Domingo Marrero 
era desde hacia ya muchos anos, una persona senalada para la 
muerte. Estaba en dialogo cotidiano con ella, como el monje 
medieval lo esta con la calavera en su dormitorio. En el de Do
mingo habia constantemente un balon de oxigeno, recuerdo per- 

* No fue posible adquirir copia del manuscrito de las palabras de Don 
Jaime Benitez, en ocasion del homenaje de 1990. Sin embargo, en ho
nor tanto de Domingo Marrero como de Don Jaime, este texto que in- 
cluimos recoge las ideas esenciales de su discurso de 1990. Por el valor 
documental que tiene, ofrecemos este en lugar del que no nos fue dado 
conseguir.
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manente de lo que el con su entrenamiento de abogado llama- 
ba su vida en precario. No obstante esta realidad que el cono- 
cia, que conocfa su familia, que conociamos sus amigos, insistfa 
Domingo Marrero en vivir su vida plenamente, a todo lo que le 
permitfa su animo potente. Vivia como si fuese a hacerlo eter- 
namente y estaba por otra parte listo a la postrer Hamada a 
cualquier hora.

En este curso discutiran ustedes el problema de la actitud 
del hombre con referencia a la duration y la calidad de su exis- 
tencia. Consideraran el dilema de Aquiles, si optar por la vida 
larga o por la vida heroica. El gran Pelida escogid como es sabi- 
do la vida heroica, la vida de la gran hazana. En otra dimension 
enteramente distinta asi opto tambien Domingo Marrero cuan
do hace muchos anos, y como hacia cada minuto, prefirio siem- 
pre actuar a plenitud, vivir creadoramente, dedicarse de lleno 
al trabajo por delante mas bien que recluirse en la casa o en el 
hospital.

Senalo y honro, jovenes universitarios, una ejemplaridad 
que quiero recomendarles, la ejemplaridad del esfuerzo maxi- 
mo, de la dedication, de la voluntad de vivir en la action crea- 
dora, en el servicio constructive, en el ejemplo constante del 
talento.

Domingo Marrero y yo diferiamos en muchas cosas; dife- 
riamos en polftica, en religion, en temperamento, en actitudes 
filosoficas. Sin embargo, resultaba perfectamente facil para el 
y para mi la comunicacion; la diferencia de perspectivas no 
exluyd ni la cooperation ni el entendimiento.

Es importante destacar las claves que permiten esta rela
tion de amistad y de apoyo reciproco entre personas que se 
tienen por diferentes. Creo propio dejar consignado que al con- 
siderarse su nombramiento para Decano, no obstante ser miem- 
bro destacado de la Iglesia Metodista y Ministro en ella, fue un 
catolico practicante quien propuso su confirmation y un sacer- 
dote de la Iglesia Catolica, Monsenor Ivan Illich, quien hubo de 
secundaria.

Esta actitud de comprension, de tolerancia, de autentici- 
dad en el respeto a unos principios de vida universitaria honra 
por igual a quienes son acreedores a ese respeto y a quienes lo 
testimonian con su propio comportamiento.
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^Cuales son las claves que pueden orientarnos hacia las 
grandes diferencias y las grandes semejanzas entre los hom
bres? No se constituyen estas semejanzas o estas diferencias 
en mi opinion sobre la base de la condition econdmica de cada 
cual o de la ideologla social o polltica o siquiera sobre la base 
de diferencias o coincidencias religiosas. Es mas bien a base de 
unas profundas e Intimas realidades presentes o ausentes en 
el ser individual que se determinan los parecidos profundos y 
las distancias maximas entre las personas. Voy a referirme a 
los tres siguientes interrogantes que nos permiten aclarar esta 
diferencia: ^Cudl es el sentir del hombre ante el semejante? 
iCual es su sentir frente a si mismo? Y £cual es el sentir del 
hombre frente a Dios? En nuestro sentir frente al semejante lo 
esencial es la confianza o la desconfianza que en el otro ponga- 
mos. La fe que ponemos en la capacidad del hombre para cre- 
cer, por hacerse mejor, o la falta de ella, es uno de los puntos 
irreductibles de diferenciacion y similitud en el entendimien- 
to entre nosotros.

Es probable que las doctrinas totalitarias que imperan y 
han imperado en nuestro mundo, se remitan en ultima instan- 
cia, consciente o inconscientemente, a un concepto de la condi
tion humana. La idea del hombre como ser capaz de perfeccio- 
namiento o como criatura imperfecta y perversa puede condi- 
cionar una ideologla polltica. Maquiavelo, en su Vida del Prin
cipe, plantea ya esa distincion. Los dirigentes de los grandes 
movimientos totalitarios del mundo contemporaneo han com- 
partido la Intima conciencia de la necesidad de obligar al hom
bre hacia el bien. Esta ha sido su justification. En contraste 
con esta position esta aquella que contempla al hombre como 
un ser que tiende intrinsecamente hacia el bien y que presume 
que esta condition puede y debe cultivarse.

Domingo Marrero crela de buena fe en esa posibilidad de 
perfeccionamiento del semejante y en su vivir y actuar ponia 
empeno en cumplirla. Con mucha frecuencia la confianza de- 
positada en el projimo lo hace mejor y esta actitud de abertura 
hacia el otro es la base de la comunicacion y el entendimiento 
entre los hombres.

La segunda cuestion planteada es el sentir hacia nosotros 
mismos. Solo con los anos adquirimos conciencia clara de noso- 
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tros profundizando en nuestro ser hasta descubrir aquellas 
actitudes que nos son basicas. Y de estas actitudes dables a 
descubrimiento quizas sea la mas importante la conciencia de 
satisfaction o inconformidad con lo que somos. Ortega y Gasset 
dijo y yo repito, que toda persona satisfecha esta perdida. Toda 
persona que esta satisfecha de si ha cerrado a cal y canto la 
puerta hacia un poder ser mejor que debemos tener como meta. 
Ortega decfa, que si algo de divino hay en el hombre es su des
con tento. Y este descontento radical de que habia Ortega es el 
descontento no con la presencia o ausencia de posesiones sino 
de condiciones. Existe una marcada diferencia entre ser y te
ner. Lo que tengo o pueda dejar de tener posee una relativa 
importancia, pero lo que soy y lo que puedo ser tiene una signi
fication esencial. Este ser del hombre tiene un caracter exis
tential y problematico que radica en que nunca se es definiti- 
vamente hasta tanto se muere. Mientras la muerte no nos fija, 
somos responsables de nuestro ser, porque para bien o para 
mal podemos dejar de ser lo que somos. De ahi la primaria im
portancia del descontento.

Uno de los objetivos de este curso de Humanidades es el 
llevarles a la insatisfaccion. Domingo Marrero no se satisfizo 
nunca. Pese a su delicada condition fisica, continue luchando 
por hacerse mejor, haciendo con ello mejor a los demas.

La ultima pregunta a que hicimos referencia y cuyo plan- 
teamiento da madurez al hombre es el problema de la trascen- 
dencia religiosa. Domingo Marrero se sentia criatura de Dios y 
ello implica tres cosas: en primer lugar, la conciencia de nues
tra propia pequefiez e insuficiencia. En segundo lugar, la rela
tion del hombre con las fuerzas espirituales, frente a las cuales 
se entiende y se hace comprensible la existencia humana. Y en 
tercer termino, la dignidad que nos confiere el sabernos, en los 
limites de nuestra debilidad, exponentes de unos valores que 
nos trascienden y nos dan sentido. El sentimiento de comu- 
nion con el todo circundante, a traves de una presencia inteli- 
gible e inteligente, constituye un aspecto profundo de la reli- 
giosidad. Y repito, este sentido religioso del existir, tanto como 
el sentido humano, son parte de lo que aspiramos a que en su 
experiencia universitaria entrevean ustedes. Quiza no logren 
captar plenamente el significado de lo entrevisto, quiza tarn- 
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bien, lo enriquezcan ustedes con nuevos sentidos. Es esta una 
de las razones por las cuales queremos rodear a las juventudes 
unversitarias de ejemplos vivos de este comportamiento y de 
este actuar. Nadie mas digno de encarnar este ejemplo que 
Domingo Marrero.

Domingo Marrero era un hombre sujeto a las limitaciones 
que nuestra humanidad nos impone. No quiero pues presen- 
tarlo como un ser perfecto. Eso si, buscaba serlo poniendo en 
ello su generoso afan, su clara inteligencia y su bondad; porque 
Domingo Marrero era bueno, profundamente bueno. Es por eso 
que su marcha constituye una perdida para la Universidad y 
para ustedes, los jovenes que no pudieron conocerlo. El mier- 
coles, cuando venga a este recinto por vez postrera el cuerpo 
del que fue Decano de esta facultad, recuerden estas mis pala
bras de hoy sobre el ejemplo del Maestro ido. Que su caracter 
haya de servirles de guia en la empinada busqueda del conoci- 
miento, en el respeto a la convivencia y en la comprension de la 
amistad.
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DOMINGO MARRERO NAVARRO, 
EL MAESTRO 

Reflexiones sobre un caracter

Luz Selenia Gonzalez Gomez

Asi como la luna sigue despues de oculta, 
brillando en el espacio,
asi la conciencia sigue brillando 
despues del ultimo misterio.

Eugenio Maria de Hostos

ste homenaje a Domingo Marrero Navarro es un acto 
de justicia hacia todos los jovenes puertorriquenos.

^A1 darle el nombre de este educador al Edificio de 
Estudios Generales, y al evocar ante las nuevas gneraciones 
los recuerdos que de el tenemos les estamos descubriendo un 
modelo humano muy necesario para esta epoca tan dificil, aun
que tan interesante, que nos ha tocado vivir. Los tiempos de 
crisis cultural requieren propositos y metas claras que nos den 
direction. Domingo Marrero Navarro las tenia y ello se perci- 
bla en su catedra. De eso damos testimonio y queremos que las 
nuevas generaciones lo conozcan y aprendan de el.

Un once de enero, en la primera mitad del siglo pasado, 
nacid Eugenio Maria de Hostos en Mayagiiez. Otro once de ene
ro, a comienzos de este siglo, nacid Domingo Marrero Navarro 
en Ponce. Ambos, separados en el tiempo pero unidos bajo el 
mismo signo, sienten el llamado a la ensenanza y viven el com- 
promiso con la education, el amor al saber que ilumina la vida, 
el anhelo de hacer lo justo en el momento debido.

Don Domingo sintio una gran admiration por el procer 
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puertorriqueno Eugenio Maria de Hostos y lo evidencia al dar 
el nombre de Biblioteca Hostos a su coleccion de libros. Aun
que en el tiempo en que fui su alumna no recuerdo que predica- 
ra abiertamente en el saldn de clases el pensamiento hostosia- 
no, mirando retrospectivamente entiendo que se empenaba en 
vivirlo. Y habida cuenta, vivirlo es la forma mas excelsa de pre- 
dicarlo.

Conoci al profesor Marrero el dfa que asisti por primera 
vez al curso de Humanidades Basicas, recien cumplidos mis 
dieciocho anos. Tuve la buena suerte de ser matriculada en el 
curso de esta persona amable que, con su modo de ser, hacia 
facil el proceso de transicidn de la escuela superior al, para mi, 
imponente ambito univer si tario.

Recuerdo la figura serena, sosegada, de este educador. 
Caminaba con paso tardo, deteniendose a trechos mientras 
subia las escaleras del Edificio Facundo Bueso. Estaba enfer- 
mo del corazdn. Sabia que su condition de salud era de cuida- 
do, pero vivia la vida con gusto, de cara a una muerte que podia 
ser inminente. No me cabe duda que le angustiaba su condi
tion. Pero era valiente, porque segun el mismo explicara en 
una de sus clases, valiente no es el que no siente miedo. Valien
te es, quien sintiendolo, no cede ante el. Por eso vivid, como lo 
revelan sus multiples intereses, a plenitud, sin amarguras ni 
resentimientos, a pesar de su precaria condition fisica. Junto a 
su lecho de enfermo acudian sus amigos y alumnos, y cuando 
era posible, junto a ese lecho se reanudaba la tertulia. No cabe 
duda de que su valoracidn de la vida y su actitud ante la muer
te estuvo vinculada a profundo sentimiento religioso. Su alma 
afincada en la fe se sobreponia a los quebrantos del cuerpo.

El ser humano tiene, por lo comun, multiples intereses y 
multiples facetas. En este dfa, y espero que en muchas ocasio- 
nes en el futuro, se hablara de Domingo Marrero Navarro y se 
le recordara por su pensamiento como humanista, por sus idea- 
les religiosos, por sus preocupaciones politicas, por sus intere
ses filosoficos, por su calidad humana. Elijo comentar, entre 
todas, una de sus dimensiones mas relevantes: la de educador.

Todo profesor cultiva el conocimiento. Pero ese cultivo 
puede ser un fin en si mismo o un medio para un fin. Cuando el 
conocimiento es un fin en si mismo, el profesor se complace en
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la erudition. Poseer conocimientos hesta ser un perito en su 
campo es tarea vitalicia de muchos profesores universitarios. 
Y eso tiene un gran valor. Generar conocimiento, profundizar 
en el saber es una de las tareas mas ennoblecedoras del ser 
humano, pero tiene su escollo -la posibilidad de la arrogancia 
y la soberbia intelectual, piedra de tropiezo del estudioso que 
atemoriza y aleja a muchos discfpulos que se sienten empeque- 
necidos. Hay tambien otro tipo de profesor: aquel que cultiva 
el conocimiento con miras a la formation del ser humano. Es el 
profesor que centra su interns en el conocimiento como medio 
y que tiene los ojos fijos en el estudiante. Este profesor tiene 
ante si la tarea de humanizar el saber, tomando al alumno y sus 
necesidades como punto de partida y punto de llegada. Por eso 
el alumno lo percibe como un amigo y se acerca a el porque se 
siente valorado.

Pienso, desde mi experiencia de estudiante, y luego de 
profesora en el Departamento de Humanidades de esta Facul- 
tad, bajo la direction de don Domingo, que el se ubica en este 
segundo grupo. Recuerdo claramente cuando, en un curso que 
ofrecio sobre pensamiento y obra de Jose Ortega y Gasset, re- 
calcaba que los seres humanos son mas importantes que las 
cosas, y aun que las ideas mismas. Eso, como critica al pensa- 
dor espanol, quien en alguno de sus escritos inciales exaltd las 
ideas por sobre el ser humano, lo que luego rectificaria.

El concept© educative de Marrero lleva la impronta de un 
cristianismo bien pensado y vivido y de un eticismo acorde. En 
su corto ensayo titulado “Las siete columnas de la education” 
manifesto su entendimiento de lo que debe ser una education 
cristiana. Inspirandose en el capitulo IX del libro de Prover
bios parte de la cita: “La sabiduria edified su casa, labro sus 
siete columnas”, y desarrolla el tema de siete aspectos que 
merecen atencion en el proceso educativo para logar una edu
cation cristiana, que tiene necesariamente que ser education 
integral.

Primero, como punto de partida, los datos: esa informa
tion que hay que buscar y aprender a manejar con exactitud y 
precision porque segiin el es “la apoyatura material de una cul
ture”. El maestro debera utilizar une verieded de fuentes que 
iluminen el pesedo mientres se mentiene etento e su presente 
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y orientado al futuro, pero sobre todo debera contagiar al estu- 
diante con su entusiasmo por la lectura. Marrero era un devo
te de los libros, un lector constante a quien le gustaba comen- 
tar en clases sus ultimas lecturas cuando ello venia al caso.

La segunda dimension es la interpretation de los datos. 
Con los datos solamente no basta. Hay que descifrar el sentido, 
el significado de los mismos. Solia decir: “los datos solos no 
hablan, hay que hacerlos hablar”. Esto es, hay que examinarlos 
y pasar juicio, lo que hoy se llama “pensamiento critico” y que, 
como sabemos, no es tarea facil. Recuerdo una vez cuando en 
una de sus clases comentabamos sobre la cultura de Egipto y el 
hizo una observation que me resultd reveladora. Dijo enton- 
ces: “el pueblo egipcio vivid de cara a la muerte”. ^Por que dijo 
eso? Porque se habla senalado la importancia que el egipcio 
daba a la tumba: la piramide del faraon, la mastaba o piramide 
trunca del noble, el hipogeo o sepulcro subterraneo del hom
bre comun. Nos daba un ejemplo vivo e iluminador de reflexion 
sobre los datos.

En tercer lugar, la integration a la vida personal del cono- 
cimiento adquirido, transmutado en una vision de mundo. Ya 
no se piensa en terminos de un saber obtenido, sino que se vive 
desde la formation lograda. jEn cuantas ocasiones expreso en 
sus cursos esa idea de diversas maneras! Somos cultos cuando 
ya hemos olvidado en que libro y en que pagina aparece lo que 
aprendimos, y lo aprendido ya es impulso y reaction de nues- 
tro ser. En otras palabras, cuando al influjo del conocimiento 
se ha producido una conversion en nosotros y, posefdos por un 
saber, empezamos a ser mejores de lo que eramos.

La cuarta faceta es el proceso educativo -reverencia, emo
tion y aprecio- nos remite al nivel afectivo del ser humano. El 
conocimiento bien estudiado nos hace conscientes de los Hmi- 
tes del saber y hace patente la presencia del misterio. Marrero 
entiende que la razon y la experiencia de nuestro entorno no 
bastan para alcanzar a descubrir el sentido del universo en que 
vivimos. Sin embargo, necesitamos intuir un sentido que la ra
zon no nos senala para captamos como parte de ese universo y 
no como particulas aisladas en movimiento. Ante esa incognita 
que nos plantea el cosmos es muy necesario dar el salto a la 
trascendencia y confiar, para asi evitar el sentimiento de deso- 
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lacion ante la precariedad humana que nos puede paralizar o 
lanzar al torbellino de la action en busca de aturdimiento.

En quinto lugar plantea Marrero la necesidad de compren- 
sion en las relaciones personales y sociales. Desde la dimen
sion religiosa, este el mandamiento del amor al projimo. En 
terminos de las ciencias de la conducta, es la necesidad de cul
tivar la simpatia (comunidad de sentimiento) y la empatfa (par
ticipation imaginative en los sentimientos de los otros) en aras 
de la superviviencia. La comprension para la coexistencia pa- 
cffica de grupos y naciones se hace imperative en tiempos en 
que el mundo se achica y la interdependencia es mayor.

Como sexto punto elabora Marrero sobre la conciencia de 
responsabilidad social. Se percibe aqui una preocupacion fun
damental a la que Hostos dio expresion en su pensa niento filo- 
sofico y en su hacer cotidiano. La formation educative cristia
na debe llevar a la action social justa. Esto implica laborar y 
colaborar con el projimo para que prevalezcan los valores de la 
persona sobre los valores de las cosas y eso requiere una disci
pline desde los actos mas pequenos. Porque todo lo grande co- 
mienza en lo pequeno, el detalle evidencia la autentica direc
tion, el caracter de un ser humano.

Una tarde hace muchos anos, a la casa de don Domingo 
llego el vendedor de periddicos y desde el balcon le ofrecio la 
edition de la tarde. Don Domingo se rehuso a comprarlo y cuan- 
do se alejo el vendedor comento: “el personal de ese periddico 
esta en huelga y no puedo ser un rompehuelgas”. Un detalle 
tan pequeno y sin embargo un mensaje tan elocuente.

Y la septima y ultima faceta en el proceso educative: la 
education fisica. El cuerpo como recipiente portador del alma. 
Al considerar esta ultima faceta pregunta Marrero: “^Donde 
termina nuestro cuerpo y donde comienza nuestro espfritu?” 
Imposible contestar.

Cuan importante hacer ver a nuestra juventud en busca 
de placeres y que experimenta audazmente con su cuerpo, los 
peligros que ello conlleva. Y aqui cabrfa recordar cuando este 
educador advierte: “el dolor nos hace o nos deshace, el placer 
nos deshace”. Se referfa, naturalmente, al placer fisico como 
meta. Aun en el placer hay que saber tener direction y control, 
saber ser responsable. Debe recalcarse la responsabilidad de 
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cada uno de ser guardian de su cuerpo, su mente y su espfritu 
en un mundo en que priva la droga y el vicio, el desorden y el 
sin sentido. Danar el cuerpo es afectar el alma en su medio de 
realizacidn.

Todos y cada uno de estos siete aspectos que a modo de 
columnas apuntalan el proceso educative, deben ser atendidos 
para lograr la formation de un autentico ser humano. Y en esta 
epoca de tantas complejidades se hace imperiosa esa necesi- 
dad de desarrollo integral como via de salvacidn social.

Marrero, una “conciencia (que) sigue brillando despues del 
ultimo misterio”, senala el camino a estudiantes y maestros e 
invita con su ejemplo a continuar con tan fundamental empre- 
sa. Aceptemos la invitation.
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DOMINGO MARRERO NAVARRO = 
MAESTRO IDEAL

'William Fred Santiago

La education tiene por objeto 
la formation del cardcter.

Spencer

Para rendir un tribute, 
ninguna voz es debit.

Jose Marti

A
ceptando la fina invitation del senor Rector del Re- 
cinto de Rio Piedras, Dr. Juan Fernandez, para par
ticipar en este acto de cultura patria, podria moti- 
varla a la usanza de una Resolution Judicial. Diria entonces:

A la invitation para decir unas palabras en el acto de 
develacion de una tarja, dedicando el edifico de la Facultad de 
Estudios Generales, con el nombre y a la memoria del Maestro 
Domingo Marrero Navarro, -Como se Pide- por tratarse de quien 
se trata y por solicitarlo, quien lo solicita.

Para mi, hablar sobre Domingo Marrero Navarro, ademas 
de un deber etico y de un honor, es tambien un deleite y si me 
apuran mucho, es una fiesta. Lo que he dicho antes sobre el y lo 
que sobre su persona he escrito lo puedo repetir, solicitando 
desde luego la indulgencia y la dispensa de rigor de los que 
antes me han acompanado en este menester.

Los que jamas sintieron hambre y sed de justicia, ni levan- 
taron su voz de protesta contra el discrimen racial, las des- 
igualdades sociales y el despotismo politico y economic©, los 
que no tuvieron virilidad de caracter para combatir el flagelo 
de la injusticia, seria mejor que callaran ante la figura egregia 
del Maestro de Juventudes que fue el siempre Decano de la 
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Facultad de Estudios Generales Domingo Marrero Navarro. Al 
respecto nos decia el en “El centauro” que “No se puede calzar 
sandalia profetica, ni cenir cingulo apostolico, si no es capaz de 
honrarlos, no con unos cuantos renglones de ideas mas o me- 
nos luminosas, sino con la lealtad Integra y sacrificial de toda 
una vida”.

Yo no voy a decir aca que el Decano Marrero Navarro na- 
cid el 11 de enero de 1909 y que fue hostosiano de nacimiento al 
decir del Dr. Luis Rivera Pagan. Tampoco voy a decir que mu
rid el 20 de agosto de 1960, recien nombrado Decano de esta 
Facultad. No voy a decir tampoco que era ponceno por los cua- 
tro costados. Donde uno nace o donde uno muere no es muy 
importante. Lo que si es importante es como uno ha vivido y 
como uno se ha proyectado en ese 1/4 de hora que la T.V. cosmi- 
ca le ha permitido proyectarse. Vivir no es Hegar a los 80 anos. 
Vivir es dar fruto. Ese vivir es agonia que produce. Una vida 
puede ser abundante a los 30 anos o a los cincuenta y uno, si 
ella se ha vivido desde el camino y nunca embalconado.

En el curso de este dia, otras voces de mas alta jerarquia 
que la mia presentaran las facetas de este gigante en su dimen
sion politica, filosofica, teoldgica, universitaria, periodistica, 
de ensayista y de orador sagrado y secular. Y en todas ellas, se 
manifesto a plenitud de altura y profundidad.

Yo deseo brevemente sin mas credencial que la de haber 
sido su discipulo, su companero de ministerio en la Iglesia Meto- 
dista y por sobre todo su amigo de muchos anos, presentar el 
secreto de su vida tan abundante.

Por sobre todas las cosas y las causas el Rvdo. Domingo 
Marrero Navarro fue un Maestro. Pero hay mas. El fue y sigue 
siendo el Maestro Ideal. ^En que consistid el secreto de haber 
alcanzado la cima de esa catedra sagrada que fue toda su vida?

Veamos.
En una sociedad capitalista como la nuestra, somos muy 

dados a evaluar las personas por lo que poseen y por lo que han 
almacenado, y por el insumo de lo acumulado. Por las cosas que 
poseen y por el poder que tienen. En nuestros medios los artis- 
tas, los poetas, los fildsofos y los maestros si son buenos, nada 
tienen que buscar hasta cien anos despues de muertos. Hoy el 
recinto universitario de Rio Piedras, y va mi felicitation al se- 
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nor Rector Fernandez, y a todos sus colaboradores, nos dan 
aliento al romper ese esquema de valores y reconocimientos, 
al destacar en este acto el nombre y el recuerdo de Domingo 
Marrero Navarro, no por lo que hubiese acumulado y si por lo 
que fue y lo que hizo y por lo que sigue siendo. Nada tuvo el 
porque todo lo dio. Con su inalterable vocation de ternura fue 
maestro dentro y fuera del aula escolar. Para Marrero, siem- 
pre, la persona con quien hablaba era la persona mas impor- 
tante del universo y asi se lo dejaba saber y sentir. Esa fue la 
vocation evangelica de su persona en saber salvifico. Asi son 
“las almas diafanas —como el decia- que van por la vida arro- 
jando las autenticas claridades”. Servir antes de ser servido. 
Ciencia y conciencia viviente en consubstancial unicidad.

El Profesor Domingo Marrero Navarro no fue un hombre 
ordinario. Fue un hombre extraordinario. El rasgo definidor 
de su personalidad fue su caracter, y aqui si ya estamos descu- 
briendo el secreto de su grandeza. Todos sabemos aquello de 
que la inteligencia es una espada de dos files, de duro acero y 
de luciente corte, pero el caracter es su empunadura y sin esta 
la espada no tiene valor. Todos sabemos, ademas, que quien no 
tiene caracter no es persona, es cosa. La inteligencia si no tie
ne caracter, no vale nada. Prueba hemos tenido de que el talen- 
to se pule en la calma, pero el caracter se afina y robustece en 
la tempestad. Sabemos mas. Sabemos que el peor de los males 
es carecer de caracter. Ariel y Caliban lo tipifican. Marrero fue 
un hombre de caracter. Ser un hombre de caracter no significa 
ser despota, ni abusador. Se puede ser firme sin ser rudo.

Este dato del caracter en la urdimbre bioquimica y sicold- 
gica de la persona esta nucleado a otro rasgo definidor que se 
llama la integridad. Y aca esta el otro puntal de este secreto 
que vengo develando para que surja la verdad sobre la grande
za de Domingo Marrero Navarro.

Todos sabemos que el comerciar con el honor y la integri
dad no enriquece a nadie. Nada se ha perdido si queda la inte
gridad, nos decia Voltaire, y Cervantes nos apunta que el hom
bre sin integridad es peor que un muerto. Recordemos aca aque
llo de Quevedo al senalar que el honrado da honra porque la 
tiene; el infame infamia, porque carece de ella.

El Decano Marrero se preguntaba: ^Quien es el mas gran
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de de los puertorriquenos? El mismo se contestaba asf...

Unos piensan: “El mds grande entre nosotros es el que 
mds poder tiene”. Y por poder quieren decir fuerza politica o 
social. Casi quieren decir: “El que mds servidores tiene”. Otros, 
con emocionada admiracidn intelectual, dicen: “el mds grande 
es el sabio”. Ahora bien, hermanos, miremos a Cristo. £C6mo 
contestaria EL? El lo expresaria en esa forma sencilla, y elo- 
cuente, hecha para adentrarse, conmoviendo la intimidad de 
las almas. De una cosa estoy seguro. El mds grande de los puer
torriquenos no seria necesariamente el mds llevado y traido por 
las primeras planas de la prensa. El mds grande segiin EL es el 
que mds noble y desinteresadamente sirve. “Porque yo soy en
tre vosotros”, decia EL, “como el que sirve...”

La famosa oracion del Maestro de la poetisa chilena Ga
briela Mistral comienza diciendo: “Senor, tu que ensenaste, 
permite que yo ensene, que lleve el nombre de maestro que tu 
llevaste por la tierra”.

Nadie que se considere inserto en la tradicion cultural 
judeo-cristiana, negara a Jesucristo el tftulo de Maestro Ideal. 
Los rasgos esenciales de la pedagogia y docencia de nuestro 
Senor Jesucristo se encuentran en San Mateo, cap. 11:28-30, 
cuando decia: “Acercaos a mi todos los que estais rendidos y 
abrumados, que yo os dare respiro. Cargad con mi yugo y appen
ded de mi, que soy sencillo y humilde de corazon; y encontra- 
reis vuestro respiro, pues mi yugo es llevadero y mi carga lige- 
ra”. (N.B.E.).

La humildad y la mansedumbre conforme al pensamiento 
del Maestro Ideal son dos condiciones indispensables para la 
ensenanza y tambien para el aprendizaje. El yugo es el simbolo 
del caracter y de la responsabilidad.

Ahora si hemos descubierto el secreto. Marrero fue gran
de, no porque fuera filosofo, tedlogo, orador, periodista, politi
co, ministro, maestro o sabio. Marrero fue grande, no por su 
filosofia, ni por su teologia, ni por su pedagogia. Marrero fue 
grande por su humania, para usar un vocablo de Alberto Rem- 
bao. Por su capacidad para hermanarse y ser solidario con el 
otro ser humano, no importaba la condicion de esa otra perso
na. Fue manso y humilde, responsable y persona de una sola 
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pieza como la tunica de nuestro Senor. Al decir de Martin Luther 
King, Marrero sabia que “todos tenemos que aprender a vivir 
juntos como hermanos o juntos pereceremos como idiotas”. Hoy 
con estos vientos pereistroikos y glasnoticos que soplan en to- 
das las latitudes ello tiene mas vigencia. Por eso en el Puerto 
Rico de hoy, de idologias minimas y de intransigencias maxi- 
mas, hay que recorder a Marrero a pico y pala. Marrero paso, 
pero no se ha ido.

El Profesor Jose Ferrer Canales, ese monumento de las 
Letras Patrias nos dice sobre el maestro Domingo Marrero 
Navarro en su libro Acentos Civicos lo siguiente:

Era un maestro de la palabra lucida, un patriota dentro 
de la tradition y huella de Betances, Hostos y Jos£ de Diego, la 
que busca el logro de la soberanfa del pueblo, la independencia 
nacional. Era un profesor de juventudes, un tallador de almas. 
Pensador, le debemos el mejor y mds complete libro que conoz- 
co sobre Ortega. Era tambien un ministro de Dios, cuyos sermo- 
nes nos acercaban mas a Jerusalen que a Roma. Paradigma de 
virtudes, dije, honro la catedra, el pulpito, la universidad y la 
patria. Lo humano, cordial y el humanismo cristiano, tuvieron 
en su action y pensamiento perfecta encamacion y simbolo. Pude 
haber dicho rememorando la frase con que Josd Marti cierra su 
ensayo sobre el maestro Jose Acosta: “y cuando alzd el vuelo, 
tenia limpias las alas”.

por que tenia el Rvdo. Domingo Marrero Navarro lim
pias las alas? Las tenia limpias porque fue el Maestro ideal. Y 
fue el Maestro ideal por su extraordinaria humania. Y fue ex- 
traordinariamente humano por su sencillez y mansedumbre que 
le dieron la urdimbre necesaria a su integridad y a su caracter. 

Decia Cesar Cantu:

Por personas de caracter entiendo, el que tiene el pro- 
posito de permanecer tai como es, perseverando en sus miras y 
en su conducta; aqudl cuya vigilancia fuerte y voluntad firme no 
toma los matices de las causas que le rodean; aquel que no muda 
de sentimientos, ni por los sucesos, ni por las sensaciones, ni 
por el miedo al ridiculo; que no enciende una vela a Dios y otra 
al Diablo; que no se afana por no parecer otro del que es, sino 
ser tai como desea parecer; que no va en pos de la popularidad 
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traicionando su conciencia; que no busca tanto su propio bien 
cuanto el bien que puede hacer a otros; que sabe lo que hace y 
por que lo hace; que siente con nobleza, se mantiene vertical- 
mente, espera con gallardia, con altura de miras, claridad de 
propositos y franqueza de actos.

Asi era, el siempre Decano de Estudios Generales, profe
sor Marrero Navarro, del que yo vengo hablando aqui y ahora.

No mudd sus sentimiento ni por los sucesos ni por las sen- 
saciones, ni por el Gobernante, ni por el Rector de turno, ni 
por miedo al ridiculo.

No encendid una vela a Dios y otra al Diablo.
No se afano por ser otro del que era.
No fue nunca en pos de la aceptacion traicionando su con

ciencia.
Siempre supo lo que hizo y por que lo hizo. 
Sintio con nobleza y espero con gallardia.
Tuvo altura de miras, claridad de propositos y franqueza 

de actos.
Si esto no fuese asf este Recinto universitario jamas le 

hubiese rendido este reconocimiento y dudo que muchos de 
ustedes estuviesen aqui hoy esuchando mis palabras y estoy 
seguro de que yo jamas las hubiese pronunciado.

Para conocer mejor su vida y su obra yo recomiendo el ex- 
celente trabajo del Ledo. Samuel de la Rosa, Perfiles de Do
mingo Marrero.

Para entender mejor su pensamiento filosofico y teologico 
nada mejor que leerse el ensayo maravilloso del Dr. Luis Rive
ra Pagan, para mi nuestro primer tedlogo evangelico, hoy, titu- 
lado Senderos Teoldgicos.

El 22 de agosto de 1960 el Rector de entonces, Don Jaime 
Benitez, se dirigio a la clase de Humanidades de la Facultad de 
Estudios Generales en estos terminos:

Es con profunda tristeza que cumplo pdstumamente la 
promesa que le hiciera al Decano de dirigir una de las primeras 
clases de Estudios Generales. Lo hago hoy con dnimo de presen- 
tarles a ustedes como ejemplo, jdvenes que advienen a la Uni- 
versidad por vez primera, algunos rasgos del Decano designado 
hace unos dias para presidir la Facultad en que ustedes ahora se 
inauguran.
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Senalo y honro, jdvenes universitarios, una ejemplaridad 
que quiero recomendarles, la ejemplaridad del esfuerzo maxi- 
mo, de la dedication, de la voluntad de vivir en la action creado- 
ra, en el servicio constructive, en el ejemplo constante del ta- 
lento.

Domingo Marrero y yo diferiamos en muchas cosas; di- 
feriamos en politica, en religion, en temperamento, en actitu- 
des filosoficas. Sin embargo, resultaba perfectamente facil para 
61 y para mi la comunicacion; la diferencia de perspectivas no 
exluyo ni la cooperation ni el entendimiento.

El miercoles, cuando venga a este recinto por vez pos- 
trera el cuerpo del que fue Decano de esta facultad, recuerden 
estas mis palabras de hoy sobre el ejemplo del Maestro ido. Que 
su caracter haya de servirles de guia en la empinada biisqueda 
del conocimiento, en el respeto a la convivencia y en la com- 
prension de la amistad.

Y vendran los nuevos cursos. Y vendran los nuevos afios 
academicos. Y en la semana de orientation les diran al recien 
llegado al Recinto: “Estas entre los tuyos, esta es la Casa de 
Estudios, la Casa del Pensamiento, la Casa de las Ideas. Y al 
preguntar el recien llegado refiriendose a la Facultad de Estu
dios Generales le diran: Esta es la Casa de la Amistad... en el 
Recinto de Rio Piedras, la amistad tiene un nombre y se llama 
Domingo Marrero Navarro, el Maestro Ideal.

Termino. No porque quiera, sino porque hay que terminar.
Un hombre como fue Domingo Marrero Navarro merece y 

se ha ganado la resurrection. Hace algunos anos en el Ateneo 
Puertorriqueno esa extraordinaria mujer que se llama Carmen 
Luisa Castillo Vda. de Marrero, a quien despues de Dios le 
debemos todo lo que fue para Puerto Rico y America Latina, 
nuestro querido Domingo Marrero Navarro, dijo estas palabras 
con las que deseo terminar. Decia Dona Carmen asi:

Mientras haya un joven puertorriqueno, 
mientras haya una mujer puertorriquena 
que ame y luche por la libertad de Puerto Rico, 
Marrero no habra muerto y si habrd resucitado 
en el corazon de su pueblo.
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DON DOMINGO MARRERO, 
LA SILUETA DE UN MAESTRO

Rosa Lydia Velez

ace alrededor de dos meses se acercd a ml el Dr.
Carmelo Rosario Natal y casi a quemarropa me dijo: 
“Rosa Lydia, estamos preparando la actividad de 

ponerle Taija conmemorativa con el nombre de Don Domingo 
Marrero Navarro al Edificio de Estudios Generales y desea- 
mos hacer una presentation en la que participaran personas 
que estuvieron muy cerca de el y recibieron de el el primer 
impulso en esta Facultad. Entre los nombres que acudieron a 
nuestra mente estuvo el tuyo”. De primera instancia dude por
que sabfa que en ese grupo hablan otras personas talentosas 
que podlan y pueden llenar este cometido mejor que yo.

Sin embargo, al darle doble pensamiento a la invitation, 
decidl que era una obligation moral la que yo tenia de recoger 
mis experiencias y mi amistad con Don Domingo a la luz de 
nuestra Facultad y de nuestro Departamento.

En primer lugar, mi obligation se sentla mas apremiante 
porque ocupo hoy el puesto que el tanto dignified y Ueno de 
significado: el de Directora del Departamento de Humanida- 
des. En segundo lugar, no estuve presente en el memento de su 
muerte y no pude nunca compartir ese momento de solidari- 
dad, de expresidn, de gratitud y de plenitud ante una vida que 
comenzaba en un sendero mas elevado, en la dimension del 
espiritu.

Mis palabras aqui no pretenden, pues, recoger la profun- 
didad del fildsofo, ni sus teorlas educativas en forma de trata- 
do. Lo que desean es recoger una experiencia donde sintetizo 
lo que fue Don Domingo para ml: el amigo, el mentor, el conse- 
jero, pero antes que nada el maestro. Es decir, el que abre sen- 
deros, sin el marcarlos, el que sugiere, discurre, corrige, el que 
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critica siempre con severidad pero a la vez con ternura.
Conocf a Don Domingo Marrero en el mes de mayo de 1956, 

dos semanas antes de graduarme de Bachillerato. La ocasion 
fue por una entrevista de trabajo para comenzar a ensenar en 
el Departamento de Humanidades en el programa carinosa- 
mente conocido como el de los “Cadetes de Don Jaime Benitez”. 
La excitacion ante una oportunidad de formar parte de este 
mundo universitario que siempre me ha fascinado ya habia crea- 
do un aura que, junto a las entrevistas mismas que se me ha- 
cian ese dfa, me ha acompanado como un recuerdo mistico-sa- 
grado por toda mi vida. Primero me entrevisto el Decano Aso- 
ciado de la Facultad el Dr. Hector Alvarez, quien llamo por te- 
lefono a Don Domingo Marrero y le pidio que me entrevistara 
enseguida.

Pase asi del Decanato a la Oficina de Don Domingo y en 
cuestion de una hora encontre un amigo, un mentor, un Direc
tor y mas que nada un guia tanto para mi crecimiento intelec- 
tual como para el personal.

Creo que nadie que conocid a Don Domingo podia dejar de 
sentir el magnetismo de aquella personalidad. Le recuerdo mas 
bien de baja estatura, con pelo negro que ya poseia hilos pla- 
teados y, sobre todo, con unos ojos brillantes, inteligentes y 
Uenos de picardia. La picardia llevaba consigo una profundi- 
dad que nos remontaba a la ironia socratica o a la casi obsesion 
de Kierkegaard con la ironia. Es, a traves de esta dimension 
del encuentro con la paradoja, que despierta la ironia, que de- 
seo recalcar los elementos extraordinarios transformadores de 
la realidad que poseia Don Domingo.

Presento a nivel de tipologia, la forma en que este huma- 
nista llevaba a cabo su principal cometido: el de enfrentamos 
en forma traumatica a la vez que afable a la seria faena que es 
el ser hombre. A la vez de crear continuamente comites de tra
bajo, de obligamos a exponer nuestras ideas ante los demas en 
seminarios y a interrumpir para guiar, suave pero criticamente, 
las discusiones, Don Domingo solia pasearse por los pasillos 
del antiguo edificio de Estudios Generales y nos sorprendia 
frecuentemente entrando en los salones en los que dabamos 
clase. Le recuerdo en mis clases interviniendo como un estu- 
diante mas. Preguntando e invitando a uno a abundar mas en 
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los planteamientos que se hacfan en clase. En una ocasion le 
indique que el no sabia cuanto yo lloraba al Hegar a mi casa 
cuando el me sometia a esas experiencias y me contest© muy 
sabiamente: “Yo nunca pregunto mas de lo que se que puedes 
responder, pero tenemos que aprender que en cada memento 
de nuestro camino surgen nuevas interrogantes. Sigue alerta 
cada dia y veras que vale mas ese ‘temor y temblor’ que la su- 
puesta placidez de una clase donde no nos cuestionamos a no- 
sotros mismos y no ayudamos a los otros a seguir nuestro 
camino”. Desde ese dia las puertas de mi salon se abrian espe- 
rando a Don Domingo, no como el juez que venfa a destruir, 
sino como el colega-maestro que venia a compartir. Esta rela
tion llego a un nivel en que Don Domingo y su esposa, al iguial 
que lo hicieron con otros distinguidos companeros, nos abrie- 
rpn las puertas de su hogar. Don Domingo tambien iba por lo 
menos una vez por semana a buscar una taza de cafe a mi casa 
lo que era una excusa para hablar de Kierkegaard, Martin 
Buber, Max Scheier, Ortega, Jaeger y su Paideia, de Socrates 
y Platon entre otros.

Fue con Don Domingo que enfrente por vez primera a una 
definition plena y retadora de las Humanidades que nunca me 
ha abandonado. “Las Humanidades”, nos decia a aquellos jove- 
nes que le mirabamos y escuchabamos como envueltos en una 
mistica, “constituyen una disciplina formativa, cuyo metodo con- 
siste en una reflexion sobre la condition humana y la experien- 
cia de aquellos quehaceres que ennoblecen, dignifican y liber- 
tan al hombre”. He ahi el hilo conductor de su vida como ser 
humano y maestro, dirigir toda investigation a inducir, como el 
tabano de Socrates al auto-examen, a la meditation sobre la 
verdad, la beHeza, la libertad, la dignidad y otros valores hu- 
manos. Toda information, nos decia, debe ir dirigida a desper
tar inquietudes, a quitar la alfombra que colocamos edmoda- 
mente bajo nuestros pies, a estremecernos. Solia recurrir aqui 
a aquella obra de Kierkegaard, Entre Temor y Temblor, don
de nos hablaba del sacrificio de Abraham a quien Dios habia 
ordenado sacrificar a su hijo Isaac y nos invitaba a plantearnos 
el sentido de este pasaje. Sobre todo ponia enfasis en el dolor 
de Abraham dispuesto a sacrificar lo mds amado en este tierra, 
su hijo, en aras a su fe y a su espiritu de servicio. Este sacrificio 
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que se da en todo ser humano responsable se da “entre temor y 
temblor”. Don Domingo nos recordaba que esa es parte de nues- 
tra funcion en el mundo: buscar respuestas, hacer preguntas, 
mantener la conciencia de que podemos estar equivocados, y 
saber que en ese preguntar se juega nuestra vida.

Tras estas reflexiones que Don Domingo compartfa con 
nosostros, usando a Kierkegaard y a otros como pretexto, sur- 
gian las interrogantes: icual es la funcion principal de un maes
tro del curso de Humanidades: formar o informar? Y cuando 
estabamos casi inclinados a pensar que como “maestros” se nos 
habia ofrendado la gran oportunidad de “formar” individuos, 
el rompia nuestro deleite recorddndonos en forma socratica 
que lo que es formativo es el proceso que se desarrqlla en el 
encuentro maestro-estudiante - tema o texto. Insistia en que 
nadie forma desde fuera, que cada experiencia es unica de acuer- 
do a cada individuo, pero que si se despiertan las inquietudes, 
se despierta la busqueda de la auto-formacion de la que cada 
cual es responsable.

No nos cabe duda de que el habia hecho carne y sangre 
suya aquella polemica de Socrates con los Sofistas, donde 
Socrates se preguntaba si la virtud podia ser ensenada.

^Que otras lecciones nos daba el maestro de maestros aqui? 
El nos dirigia hacia la idea de que el camino que intenta ense- 
nar no podia ser nunca la arida y seca investigation de un tema, 
que toda investigation, sobre todo y ante todo en las asi llama- 
das por Dilthey “Ciencias del Espiritu”, pone nuestra vida mis
ma en vilo. Que tener estudiantes en el salon de clases es lo 
mismo que tener un “tu” con el que nos tenemos que comunicar 
existencialmente y que toda relation con un “tu”, es relation 
con una fuerza y unos valores mas elevados que nuestra vida 
misma. La labor del educador no era para el una funcion positi- 
vista, sino que, al igual que para Jaspers esta es una de trazar 
“un camino de salvation”. En su labor como teologo, esta frase 
se llena de significado plenamente religioso. Mas, en su fun- 
cion de maestro, ese camino de salvation era la invitation a la 
busqueda de raices para poder contestar a las preguntas ^Quien 
eres? ^De donde vienes? ^Hacia donde vas?

Con esa idea se complete el mensaje de la definition de 
Humanidades de Don Domingo. Esta discipline, sostenfa el, es 
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antes que nada la invitation a ser libres en el pleno sentido 
metafisico y psicoldgico del termino.

Companero de Max Scheier en esta parte del camino, Don 
Domingo invitaba a abandonar la objetividad de la ciencia, no 
en pos del absurdo, para quedarnos en el absurdo, como hacen 
algunas formas del nihilismo, sino para buscar la objetividad 
que el acercamiento fenomenoldgico nos permite obtener. Ob
jetividad que, al partir de una conciencia que se lanza sobre el 
mundo, regresa en forma reflexiva a una conciencia que es lo 
que es por ser relation ontoldgica fundamental con ese mundo. 
De ese modo nos decia Don Domingo en su conferencia “a Que 
son las Humanidades?” esta discipline desarrollara en el estu
diante “las posibilidades en el latentes, sus fuerzas creadoras”, 
y, de ese modo, contribuira “a convertir las fuerzas del mundo 
fisico en instrumentos de su libertad”.

En notas escritas de su pufio y letra, y que me fueron su- 
ministradas por la profesora Viola Lugo de Melendez, el sena
la que el fin de este proceso es la formacidn“para ser nada me- 
nos que todo un hombre”.

Si lanzamos un vistazo reflexivo sobre lo senalado con an- 
terioridad: la apariencia fisica de Don Domingo, sus ojos bri- 
llantes, inteligentes y picaros, a su cuestionamiento severo a 
la vez que cdlido de toda afirmacion y su invitation a reflexio- 
nar desde nuestra propia realidad, observamos que hay una 
direction subterranea que guia la reflexion. Esta fue su convic
tion de que la vida humana no es, en palabras de Shakespeare, 
“un cuento contado por un idiota”, sino un camino hacia la per
fection y hacia la plenitud etico-religiosa. El proceso de apren- 
dizaje estudiante-maestro es aqui fundamental en ese buscar 
porque anade la dimension de conocimiento necesario para 
movernos en este mundo. Por ejemplo, el estudio del pasado en 
el curso de Humanidades es una busqueda del ser que somos y 
el que proyectamos ser, tanto individual como colectivamente. 
La busqueda dentro de nosotros mismos es un tender hacia 
afuera, hacia la doble trascendencia del otro y de lo Supremo.

Es por esta razon que en las ultimas palabras que uso para 
recorder a Don Domingo tengo que hacer mention a las de 
Kierkegaard en su paneglrico a Abraham:
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No, nadie que fue grande en el mundo sera olvidado. 
pero cada uno fue grande en su modo propio y cada uno en pro- 
porcion a la grandeza de aquello que amd. Porque aquel que se 
amd a si mismo, se hizo grande para si mismo; y el que amd a 
otros hombres se hizo grande por su amor desprendido. Pero el 
que amd a Dios se hizo mas grande que todos.

Y, a esto anade Kierkegaard a modo de conclusion:

Cada uno sera recordado segiin sus expectativas. Unos 
se hacen grandes esperando lo posible, otros esperando lo eter- 
no, pero aquel que espera lo imposible se hace mds grande que 
todos (Fear and Trembling, p. 31).

Don Domingo, del mismo modo, bused lo posible, amd lo 
eterno y, se coloco en un piano donde no existe lo imposible. 
Los que esperimentamos su proximidad magnetica y plena nun- 
ca le olvidaremos, porque maestro no es el que cosecha, sino el 
que siembra.
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DOMINGO MARRERO NAVARRO: 
MAESTRO

Viola Lugo de Melendez

S
obre Domingo Marrero Navarro se puede hablar de 
vdiversas maneras. Podemos enfocar diferentes facetas 
_ de este recordado amigo: como ser humano -con sus 
virtudes y defectos-; como tedlogo y filosofo; como pastor y re

ligiose; como orador y escritor. Pero, para aquellos que fuimos 
sus discfpulos, nos place hablar de el como maestro. Maestro 
excepcional, que ensenaba tanto en la sala de clases como fue- 
ra de ella. Lo mismo ofreciendo una conferencia a un grupo 
grande de alumnos, como dirigiendo un Seminario a un puna- 
do de estudiantes interesados en la Filosofia o en la Religion. 
Igual en el aula como en la sala de su hogar o en el cafe de la 
esquina. Porque Marrero era, en todo momento, un maestro.

Ha dicho Rudolf Ekstein, en una interesante obra titulada 
Del aprendizaje por amor al amor de aprendizaje, que “solo 
quien puede ser siempre un estudiante, sera siempre un buen 
maestro”. Quizas este ahi encerrado, en parte, el secreto de 
Marrero como maestro. Siempre estaba en plan de aprender. 
Una idea novedosa, un libro interesante, un articulo recien pu- 
blicado, le cautivaba y le llevaba a sentirse de nuevo estudian
te. En la conversation, no importaba con quien, siempre se co- 
locaba en el lugar de aquel que esta en position de escuchar y 
aprender. Y, por eso, tai vez fue Marrero tan efectivo educando 
varias generaciones de estudiantes.

Tenia Marrero gran habilidad para explicar las mas difici- 
les ideas, los mas complicados conceptos. Lo primero que con- 
seguia era ganarse la buena voluntad y simpatia de los alum
nos. Una sonrisa a flor de labios, una broma, una palabra cali- 
da, hacia que estos se sintieran a gusto. Que no se dieran cuen- 
ta de la distancia que, en realidad, habia entre aquel profesor y 
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sus estudiantes. Sentian ellos una proximidad, una cercania 
que, sin duda, permitfa una actitud abierta hacia el aprendiza- 
je. Y lo mas importante de todo es que esto no era un mero 
“recurso pedagogic©” para Marrero. Era su habitual modo de 
ser. Era su forma peculiar de dirigirse a todos. Pero, sin embar
go, contribufa de manera poderosa a motivar a sus alumnos.

En segundo lugar, cumplia Marrero de forma muy habil 
con el principio pedagogico de partir de lo conocido hacia lo 
desconocido. Su amplia experiencia en multiples tareas reali- 
zadas desde muy joven, asi como en su trato con diversos tipos 
de personas, le permitfa hablar a sus alumnos partiendo de las 
vivencias de estos. Sus preguntas o comentarios hacian que los 
jdvenes reflexionaran en primer termino sobre cosas por ellos 
conocidas o ideas previamente comprendidas. De ahi comen- 
zaba entonces, paso por paso, a explicar nuevos conceptos, ideas 
mas complejas. Y este proceso daba siempre buen resultado, 
ya fuera tratando de que los alumnos del primer ano de la Fa
cultad de Estudios Generales entendieran que son, en verdad, 
las Humanidades o llevando a los estudiantes del ultimo ano 
del bachillerato a comprender el diffcl pensamiento de Soren 
Kierkegaard. Tambien hacia lo mismo cuando dirigfa un Semi- 
nario para profesores o ensenaba un curso para Seminaristas.

Otra cualidad que hacia de Marrero un extraordinario 
maestro era el entusiasmo que proyectaba en el campo del sa
ber. Impartia a sus alumnos la idea de que todos ellos eran 
capaces de escalar las mas elevadas cimas del conocimiento, 
no importa cuan dificil les pareciera. Contagiaba su alegria de 
conocer, su insaciable busqueda de la verdad, su interes por 
emprender siempre una nueva aventura por los caminos del 
saber. Ofrecia a todos una seguridad muy necesaria para que 
se atrevieran a pensar, a opinar, a diferir y a expresar sus pro- 
pias ideas.

Sin duda, en el dificil arte de impartir -o, mas bien, com- 
partir- el conocimiento, Domingo Marrero se destaco de ma
nera ejemplar. Le recordamos con su amplia sonrisa y sus bri- 
llantes ojos, explicando a sus alumnos la hasta entonces desco- 
nocida frase de Max Scheier, “Desde el punto de vista biologi- 
co, el hombre es un ser terminado”. Y, luego que pronunciaba 
la frase, sonriendo y sehalando a su figura bajita y regordeta, 
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anadfa: “Algunos no muy bien terminaditos que digamos...” La 
carcajada del grupo no se hacla esperar, mientras el tambien 
reia. Luego ya estaban los alumnos prestos para entender el 
final de la idea: “Pero, desde el punto de vista del espfritu, el 
hombre es un ser siempre abierto a nuevas avenidas”.

Asi era Domingo Marrero, el maestro. Todos los que tuvi- 
mos el privilegio de contarnos entre sus discipulos, en el salon 
de clases y fuera de el, aprendimos mucho y le vivimos siempre 
agradecidos. Jamas hemos olvidado lo aprendido y, lo que es 
aun mejor, muchos hemos continuado la tarea de ensenar a otros 
parte de lo que con el aprendimos. Sin duda que esta faceta de 
la vida de Domingo Marrero fue como semilla bien sembrada, 
que ha podido dar fruto y fruto en abundancia.
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MARRERO, EL TEOLOGO
Jose David Rodriguez

A
gradezco la oportunidad de participar en este pa
nel de discusidn que forma parte de los actos aca- 
demicos con los cuales la Universidad de Puerto 
Rico y su Facultad de Estudios Generales honran la memoria 

de Domingo Marrero Navarro. Es un privilegio compartir jun
to a ustedes y estos distinguidos colegas del panel, unos me
mentos de seria reflexion sobre la vida y pensamiento de un 
puertorriqueno de gran valia que por muchos anos prestigid la 
catedra en nuestro Primer Centro Docente.

Trato de cumplir modestamente, pero con satisfaccidn la 
encomienda de ofrecer unos apuntes sobre Marrero, el Tedlo- 
go. Hasta el presente lo mejor que se ha escrito sobre el parti
cular lo debemos al Dr. Luis Rivera Pagan, aqui presente entre 
nosotros. En un ensayo de su obra Senderos Teoldgicos, pu- 
blicada recientemente, el colega hace un analisis muy atinado 
de la obra intelectual de Marrero, destacando particularmente 
su pensamiento teoldgico. Me propongo a continuation, ofre
cer unas consideraciones generales sobre el mismo tema.

I. El pensamiento de Marrero se desarrolla 
en la frontera entre la Filosofia y la Teolo- 
gfa.

A. Creo que esto se debe tanto a su formation cultural 
como a su vocation religiosa y humana. Es razonable afirmar 
que obedece a imperatives de orden existencial.

Para Domingo Marrero Navarro no hay conflicto necesa- 
rio entre las dos disciplines. Ambas son “saberes de salvation” 
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(en el sentido scheleriano).
Tanto la filosofia como la teologia tienen un mismo punto 

de partida antropoldgico: parten existencialmente del ser hu
mano en cuanto este trata de encontrarle sentido a la existen- 
cia: al problema de su origen y destino, de su puesto en el 
uni ver so.

Marrero trata de precisar que la diferencia entre una y 
otra disciplina es mas bien de orden metodoldgico. La filosofia 
aspira a ser un saber sin supuestos; los pone en epoje (entre 
parentesis) para Hegar a ser una ciencia cabal. La critica que 
hace Marrero a esta nocion de filosofia es que ella hace abs
traction del ser humano que filosofa, supuesto existential que 
no puede ponerse entre parentesis ni aun por imperatives de 
esclarecimiento racional.

La teologia, por el contrario, tiene sus supuestos y lo sabe. 
Se sabe partiendo de un ser humano concrete y particular: la 
persona religiosa... El ser humano comprometido con una fe 
religiosa es el punto de partida de la reflexion teoldgica.

B. El itinerario teoldgico de Domingo Marrero Navarro 
corre paralelo a su itinerario filosofico. A traves de su transito 
por el vitalismo de Bergson, el racio-vitalismo de Ortega, el 
personalismo idealista de E.S. Brightman, la fenomenologia de 
Max Scheier y el existencialismo de influencia kierkegaardiana, 
Marrero va en busqueda de un metodo de reflexion teoldgica 
que le permita descifrar el enigma de la vida humana y le pro- 
vea las categories mas aptas para aprehender a Dios.

C. Critica del racionalismo. Marrero asume una actitud 
critica hacia el racionalismo, que no debe entenderse como una 
subestimacion de la busqueda de la racionalidad por parte del 
pensador filosofico o teoldgico. Reconoce la necesidad de los 
instrumentos propios de esa facultad critica, inquisitive y dife- 
renciadora que es la razon humana. Pero a la vez senala los 
limites de la razon para constituirse en tribunal de ultima ins- 
tancia ante el enigma de la existencia humana y frente a Dios, 
referencia trascendente que le da sentido a la existencia hu
mana. En el umbral del Misterio, la razon debe reconocer que 
“ella va envuelta en la misma ecuacidn que intent a resolver”.
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II. Definicion de la Teologia.

A. Marrero distingue la teologia de la filosofia de la reli
gion. Por lo menos de aquella filosofia de la religion “embalco- 
nada”, que aspira a esclarecer y describir la categoria de lo 
religioso desde afuera, poniendo en epoje (entre parentesis) la 
experiencia de la persona religiosa. Domingo Marrero Navarro 
considera la posibilidad de una filosofia religiosa de la reli
gion. Eso seria un intento de esclarecer la estructura del fend- 
meno religioso desde el interior de un compromiso existencial. 
Creo que aqui estariamos acercandonos al campo propio de la 
teologia.

B. Para Marrero el punto de partida indispensable de la 
teologia es la experiencia religiosa del ser humano, es decir, la 
fe. Desde una postura existencial define la fe mediante catego- 
rias tales como: un salto cualitativo, [es] un acto de trascen- 
dencia que supone compromiso, entrega confiada.

Sostiene Domingo Marrero Navarro que la fe es una cate
goria antropologica esencial. Es nada menos que una forma de 
ser, de enfrentarse al enigma del universo y de la vida; de res
ponder al desafio perentorio que nos plantea la libertad: desa- 
fio a elegirse uno a si mismo (en el context© de la gracia). Fe 
para Marrero es “decision existencial”, frente a Dios que es la 
referencia trascendente de la fe. Pero vale recorder que se tra- 
ta, no del Dios conceptual, sino del Dios vivo de Abraham, Moi
ses y los profetas: el Dios que se le revela al ser humano en “el 
momento existencial”, que es “aquel en que el ser humano hace 
la decision fundamental de ofrecer libremente su voluntad y 
entregarse”. Advierte Marrero que Dios no puede ser conocido

hasta que no nos entreguemos a El. El balcon dara aproxi- 
maciones al Altisimo, filosofias embalconadas que se oyen bien 
segiin las anuncia desde su cofa el vigia expectador; pero nunca 
nos dara la realidad espiritual del que ha trabado la mano en 
contienda con el Eterno, y es constituido companero aventurero 
por los caminos de la vida y el misterio.
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Domingo Marrero Navarro define la teologia en terminos 
anselmianos, como la fe en busqueda de racionalidad. “No bus- 
co entender para creer -dice San Anselmo- sino creo para en- 
tender. Y tambien creo esto: que si no creyera, no entenderia”. 
Para Marrero, la teologia es “el estudio racional y sistematico 
de los contenidos de la fe religiosa”. La teologia es ciencia ins
trumental de esclarecimiento. Se hace a partir de la fe, enten- 
dida esta como decision existencial, compromiso de entrega 
confiada e incondicional al Gran Companero del Ministerio. 
La reflexion teoldgica es el esfuerzo de la razon por esclarecer 
el sentido de esa fe y “para dilucidar sus fundamentos y conse- 
cuencias”.

Desde una perspectiva existencial, la “ciencia de lo divi- 
no”, como llamaba Marrero a la teologia, es antropologia. Obe- 
dece a una preocupacion fundamental por el ser humano. Pero 
no sdlo la teologia, sino tambien la filosofia tiene un punto de 
partida antropoldgico. Es esta la existencia humana, en cuanto 
nos preocupa y nos importa incondicionalmente. Considera Do
mingo Marrero que la temdtica religiosa es irrehuible. Hay que 
enfrentarse indubitablemente al problema de Dios cuando pro- 
fundizamos en el problema del ser humano.

III. Marrero, Teologo Evangelico 
Metodista.

Para entender a Marrero el Teologo hay que ubicarlo den- 
tro de su filiacidn religiosa protestante (evangelical. Pertene- 
cia a la tradicidn metodista. Desde joven hasta su fallecimien- 
to fue un clerigo de su iglesia. Los acentos mas notables de su 
pensamiento ponen de relieve este entronque en una tradicidn 
teoldgica que tiene su punto de arranque en San Pablo y llega a 
nosotros por via de San Agustin y Lutero.

Muy particularmente, el concepto de fe que Marrero ana- 
liza con profundidad, tiene sus raices en la fiducia luterana; fe 
en el sentido de confianza filial en el Dios de la gracia. El enfa- 
sis en la experiencia religiosa como punto de partida del teolo- 
gizar une algunos de los elementos del protestantismo clasico 
con los del movimiento pietista del metodismo de Juan Wesley. 
Varias veces escuche a Marrero contrastar la fe puramente for
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mal -aquella que se reduce a la adhesion intelectual a un con- 
junto de doctrinas- con la fe que nace de la experiencia de un 
encuentro personal con el Dios vivo. Esa fe de experiencia cen- 
trica (cito palabras que le escuche a Marrero) es lo que el llama 
tambien con palabras de Kierkegaard “la feliz pasion de la fe”.

IV. Algunas observaciones finales.

La antropologia de Domingo Marrero Navarro: trascen- 
dencia, libertad y posibilidad son conceptos claves. “El hombre 
es un ser finite con aspiraciones infinitas”; de ahi, el imperati
ve de trascendencia. Libertad es capacidad espiritual para ser, 
para ser mas en el orden humano. Como espiritu, el ser huma
no es el margen creciente del universo. Muchas vejes escuche 
a Marrero decir: “El ser humano no es esencialmente carne y 
hueso; es esencialmente posibilidad.

Marrero no fue ni pudo haber sido un teologo de la libera- 
cion: por razones generacionales y metodoldgicas. Su pensa
miento esta inscrito en el universo teoldgico occidental (nord- 
atlantica: europea y norteamericana). Su antropologla esta 
entroncada en esta tradition.

La teologia de Domingo Marrero Navarro no tiene como 
punto de partida la experiencia histdrica de Puerto Rico ni la 
de America Latina. El problema fundamental que le preocupa 
y que angustia su espiritu como teologo es el problema del hom
bre occidental de la postguerra, no el problema especlfico del 
hombre del Tercer Mundo.

El enfasis de Marrero sobre la dignidad esencial de la per
sona humana tan prominente en su pensamiento es un tema 
del humanismo occidental, de ralces grecolatinas y hebreo-cris- 
tianas, por supuesto.

Es bueno recordar que Marrero habia (y escribe) con gran 
lucidez y pasion de la libertad. Es un tema obsesionante en el 
pensamiento de Marrero. Su concepto de libertad esta inscrito 
—a mi modo de ver— en el contexto del idealismo humanista. 
Creo que esta notion de libertad difiere del concepto de libera- 
cion en el contexto de la teologia latinoamericana contempora- 
nea.
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LIBERTAD Y EDUCACION: 
HOMENAJE A DOMINGO MARRERO

Marta del Socorro Cruz

C
pn el ano 1986 organizamos en la Escuela de Artes 

Pldsticas, un seminario en torno a las interrogantes 
^que nos plantean las relaciones entre education y 
libertad. En aquella ocasion, participe ocupandome del pensa- 

miento de Freire, con una ponencia cuyo primer parrafo lee 
como sigue:

En mis anos de estudiante universitaria of decir muchas 
veces a mi querido maestro Domingo Marrero que los “textos 
son pretextos”. Al releer para este seminario los libros de Pa
blo Freire La educacion como practica para la libertad y 
Pedagogia del oprimido recorde aquella frase. La palabra 
pretexto significa “motivo o causa simulada” para hacer o dejar 
de hacer algo requerido. Domingo Marrero dignificaba esta 
palabra queriendo decir que los textos son pretextos o motivo 
-no simulado- sino elegido a conciencia para volver a pensar 
con el escritor el problema que se plantea, para establecer con 
el un dialogo crftico en dos de las acepciones que este concepto 
tiene. Primero, examiner las condiciones de posibilidad de aque
lla pregunta y respuesta que el texto siempre es. Segundo, pro- 
poner nuestra propia respuesta, lo que implica el replanteo de 
la pregunta original desde nuestra realidad concrete.

No es casual que haya recordado ese parrafo, pues hoy un 
texto vuelve a servir de pretexto para pensar en voz alta frente 
y junto a ustedes cuales son algunos de los fundamentos de la 
libertad que Marrero examina. Y replantear la pregunta origi
nal, refiriendola al contexto que mas nos interesa, esto es, si a 
partir de las notas que Marrero elabora, podemos formular con
diciones de posibilidad para una filosofia de la education gene
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ral que tenga vigencia en el momento actual.
El texto de Marrero contiene muchas referencias como 

hombre cultivado que era. No obstante, creemos serie fiel, al 
proponer que cuatro figuras constituyen los ejes de la tematica 
que se dilucida. Estas son por parejas Freud y Bergson, Ortega 
y Scheier. Comenzamos con Scheier por una doble coinciden- 
cia. Primero, Scheier y Ortega ubican la libertad en la esfera 
del espiritu, separandolo en forma radical de otras condicio- 
nes constitutivas de la existencia humana. Marrero tambien 
ubica la libertad en el espiritu, pero esta segunda coincidencia 
es mas aparente que sustantiva respecto a los terminos de esa 
relation que postulan Scheier y Ortega.

Me parece importante apuntar que a la investigation de 
antropologia fisica y filosofica que realiza Scheier, le antecede 
la teorfa revolucionaria de la evolution que Darwin propuso. 
En la teoria darwiniana de la evolution las diferencias entre el 
hombre y los demas animales superiores es de grados. El ani
mal humano posee el grado superior de inteligencia practice o 
tecnica como la designan los investigadores contemporaneos 
que explica esta gradualidad de la inteligencia en relation al 
hecho anatomico, de una mayor penetration de la medula espio- 
nal en la region del cerebelo. Scheier asume una position con- 
tradictoria respecto a la teoria de la evolution. Por un lado, 
se nutre y desarrolla el conocimiento que aporta el evolutio
nism©. Por otro lado, se aparta del darwinismo, estableciendo 
una separation esencial, no de grados entre lo animal y lo hu
mano.

En el libro El puesto del hombre en el cosmos, Scheier 
organiza el fendmeno de la vida y de la psique en una jerarquia 
de grados que comparten las plantas, los animales y el hombre 
en tanto ente de naturaleza bioldgica...*

Como entidad natural el hombre si se distingue por algu- 
nos caracteres morfoldgicos dentro del grupo de los vertebrados 
mamiferos. Pero su comportamiento no es privativo. Ese com- 
portamiento resulta de la coincidencia fenomenologica de la 
vida y las funciones psiquicas respectivas. Cuando Scheier quie- 
re referirse al ser humano formula una conceptualization del 
espiritu. Quiero destacar este principio de la antropologia fi
losofica scheleriana. El espiritu, aquello que es privativo del 



292

ser humano, se encuentra allende su propia estructuracion bio- 
psiquica. En palabras de Scheier:

El nuevo principio que hace del hombre un hombre, es 
ajeno a todo lo que podemos llamar vida, en el mas amplio sen
tido, ya en el psfquico intemo o en el vital extemo. Nosotros 
preferimos emplear... una palabra que comprende el concepto 
de la razdn, pero que, junto al pensar ideas, comprende tambien 
una determinada especie de intuicion, la intuition de los fend- 
menos primaries o esencias; y ademds una determinada clase 
de actos emocionales y volitivos que aun hemos de caracterizar: 
... Esa palabra es espfritu. Y denominaremos persona al centro 
activo en que el espfritu se manifiesta...1

Las notas esenciales del espfritu son la objetividad, la con
ciencia de si mismo, la libertad. El organismo fisiologico del 
hombre, compuesto por un sistema de impulsos vitales y fun- 
ciones psiquicas, experimenta las cosas existentes en el mun
do, esto es, la realidad natural, como centros de resistencia. El 
espfritu capacita a la persona para superar esta reaction de la 
conciencia. La persona intuye la esencia que esta en la cosa, 
separandola de su existencia. En el proceso de intuir la esen
cia, la cosa existente “se eleva a la dignidad de objeto”. La per
sona espiritual aprehende el modo de ser del objeto, su esen
cia, prescindiendo de la experiencia sensible. Por eso, Scheier 
dice que la objetividad es “la categoria mas formal del lado 16- 
gico del espfritu”. En sintesis, el espfritu dota a la persona de 
la ca-pacidad de objetivar al mundo, a la naturaleza. Es un mo- 
vimiento inverse, pero no totalmente extrano al espfritu hege- 
liano, Scheier dice que el espfritu “se recoge sobre si mismo”. 
Este movimiento de flexion, constituye el reconocimiento de 
la existencia bio-psfquica junto a las representaciones que su 
funcionamiento acumula como algo distinto a la persona. En 
otras palabras, el espfritu cobra conciencia de si. En sintesis, a 
partir de la objetivacion del mundo, la persona se objetiva a si 
misma. Ambos procesos son espirituales, esto es, forman la es- 
tructura de la persona, centro del espfritu. Esta estructura 
ontoldgica del espfritu, fundamenta la libertad de la persona.

1. Scheier, M.: El Puesto del hombre en el cosmos. Editorial Buenos 
Aires, pp. 54-55,
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Desde el memento que Scheier separa la conciencia bio- 
psiquica de la auto-conciencia reflexiva, toca fondo metafisico; 
lo cual se evidencia cuando trata de la libertad.

El haberme extendido en Scheier, cumple dos propositos. 
Primero, me ahorra hacerlo con Ortega. Segundo, acentuo la 
ejemplificacion de un tipo de sistematizacidn filosdfica, que 
Marrero no suscribe incondicionalmente. Aunque existen dife- 
rencias entre Ortega y Scheier, entre otras cosas porque Orte
ga no se dedica a la antropologia fisica, sino que se ocupa prin- 
cipalmente de cuestiones cognoscitivas en una tendencia neo- 
kantiana, Marrero senala convergencias. Se reitera una pro- 
puesta de investigation para la vida humana en tres niveles. 
La vitalidad, que refiere a toda la estructura material corpd- 
rea. El alma, donde se producen todos los fendmenos afectivos. 
Sin embargo, el hecho de que Ortega afirma el automatismo de 
los afectos, por los que el “yo” no tiene responsabilidad, esta- 
blece una cercania con las funciones psiquicas, especialmente 
al nivel del instinto, que registra con simpatfa o antipatfa las 
resistencias que son utiles o inutiles para la vida. El tercer 
nivel es el espiritu. Anteriormente dije que me ahorraba una 
explication del pensamiento orteguiano. Ahora justifico ese 
ahorro, llamando la atencion al hecho de que Marrero recono- 
ce en la vision del espiritu la mayor correspondencia entre 
Ortega y Scheier. En palabras de Marrero:

Pero la nota mas alta de la persona, nos dira Ortega, es 
el espiritu. Es el conjunto de actos intimos de que cada cual se 
siente verdadero autor y protagonista. No hay duda que esta 
definicidn lleva implicita las tres notas esenciales del espiritu de 
que nos habia Scheier, conciencia de si, objetividad y libertad.2

Que valor tuvo para Marrero, el universitario a quien nin- 
gun dogma limito su festiva y seria curiosidad, la aportacion 
de esos dos pensadores. Ortega y Scheier, se insertan en un 
movimiento de investigation de la naturaleza que caracteriza 
al mundo moderno y que hoy, en las postrimerias del mundo 
contemporaneo, alcanza rasgos de lo real maravilloso con la 

2. Marrero, D., Los fundamentos de la libertad. Talleres Graficos 
Interamericanos. San Juan, 1970, p. 17.
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exploracion del espacio interplanetario. Dentro de ese movi- 
miento, el estudio de la naturaleza bioldgica y psiquica del hom
bre, constituye un sal to cualitativo respecto a la Edad Media, 
por poner algiin termino. Marrero no podia dar la espalda a 
esa conquista de la humanidad. Sin embargo, la propuesta del 
espfritu como sede metafisica de la libertad humana, no res- 
ponde a todas sus preguntas. Asf se manifiesta en su busqueda 
de explicaciones no mecanicas de las funciones psfquicas, en la 
indagacion del sentimiento en otras dimensiones que ni lo au
tomatice, separandolo del “yo”, ni lo trascienda en una supra- 
singularidad. Marrero buscaba una vision integradora del ser 
y la existencia humana que posibilitara el ejercicio concrete de 
libertad. La referenda a Freud y a Bergson son una pista en 
esa direction, pero no la unica que hay en el texto.

Marrero dice que Freud y Bergson idearon “una nueva 
imagen del mundo y del hombre”. Freud, ese visionario futuris- 
ta, no solamente propone otra estructura de la conciencia, sino 
que devela la existencia de fuerzas que, pese a su ocultamien- 
to, son determinantes en la persona. En terminos de la estruc
tura quiero detenerme en el superego, centro de mando de la 
normatividad. La explication antropomorfica respecto a las 
luchas entre id, ego y superego, no me intereso porque es un 
hecho que se repite cada vez que se abre un nuevo campo de 
investigation. Lo que sf me interesa destacar es que esa nor
matividad tiene un origen social. Son los hombres particulares 
los que organizan formas igualmente particulares de satisfa- 
cer las necesidades primarias de ese organism© vivo que es el 
cuerpo, utilizando y transformando la totalidad de la naturale
za. Son los hombres particulares los que inventan multiples 
maneras de relacionarse entre sf y con la naturaleza. El mito, 
la magia, la religion, el arte, la ciencia y las instituciones, son 
algunas de ellas y todas contienen elementos normativos. Son 
los hombres particulares, los que establecen normas particula
res, en relation con estructuras diversas de agrupacion social, 
clan, tribu, aldea, pueblo, ciudad, estado, nation. Esas normas 
se asimilan, se ejecutan, se alteran, se rompen y desaparecen. 
Freud introduce la socialidad en el comportamiento psiquico. 
Freud establece relaciones entre el aparato bio-psfquico y la 
actividad social como historia.
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Pero Freud hace algo mas. Freud desoculta una region de 
la conciencia plena de vida no automatizada puesto que tiene 
origenes similares y se refleja en conductas particulares, de 
hombres particulares. Esa region se llama el inconsciente, y la 
fuerza que modifica de manera especial la conducta, se llama 
complejo...*

En la busqueda de una vision comprensiva de la realidad, 
Bergson retoma la problematica de la relation espacio-tiempo. 
Bergson no rechaza la ciencia natural. De hecho la biologia y 
psicologia son areas que le interesan particularmente. Lo que 
Bergson cuestiona es la organization sistemdtica de la ciencia 
natural, para la cual la inteligencia se reduce a la funcion de 
esquematizar la materia en espacios especializados. La mate
ria quimica, la materia bioldgica, la materia fisica, etc. se orga- 
nizan en espacios medidos por la inteligencia. Bergson entien- 
de que la teoria de la memoria asociativa funciona dentro de 
ese esquematismo espacial de medicidn. En consecuencia, esta 
teoria no puede dar cuenta de la complejidad y movilidad de la 
vida psiquica. Bergson postula que la realidad, toda la reali
dad natural y social, constituye un proceso permanente de crea
tion. Por eso senala que el ser es duration, movilidad. Propone 
entonces la intuition como metodo de conocimiento. Solamen- 
te la intuition puede captar el tiempo en su esencia real, esto 
es, el momento creative.

La vida psiquica, por tanto, se caracteriza por la duration, 
puesto que cada persona vive el tiempo en forma real, en forma 
concreta. La vida psiquica es cualitativa, porque cada persona 
la vive a partir de las cualidades especificas del momento, del 
instante, en una vivencia personal del ser como duration. La 
vida psiquica es libre, porque constantemente reordena, rein- 
terpreta las viviencias del ser en movilidad y lo recrea. La re
creation de la realidad en su duration, y la recreation perso
nal psiquica de la duration se comunican libremente.

Sin ir mas alia de estos esbozos de Freud y Bergson, qui- 
siera subrayar varios puntos. Primero, Freud y Bergson abor- 
dan la posibilidad de la libertad personal en relation a las es- 
tructuras bio-psiquicas y su funcionamiento. Segundo, Freud y 
Bergson, cuando hablan de la persona se refieren a la persona 
concreta, establecen relaciones entre el tiempo concrete y la 
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persona concreta, entre la historia personal y la historia so
cial.

Anticipe que la inclusion de Freud y Bergson, es una pista 
-aunque no la unica- si pretendemos una minima articulacion 
del pensamiento de Marrero cuando examine fundamentos de 
la libertad. Marrero dice: “Toda doctrina de la libertad postu- 
la una doctrina del hombre y del espfritu”. Para Marrero esa 
doctrina del hombre tiene su centro en la persona concreta. Y 
Marrero echa mano de Unamuno para expresar el grado de con
cretion en que piensa, se trata del “hombre de carne y hueso”. 
La referencia al manifiesto futurista de Marinetti, nos alerta 
hacia la conciencia que tiene Marrero de la historicidad huma
na, incluyendo las formas de la sensibilidad. En palabras de 
Marrero:

La nueva escuela artistica italiana cuaja en su ideario, a 
pesar de sus gestos grandilocuentes y de sus ripios romdnticos, 
las nuevas categories que se mueven al fondo de la epoca con- 
temporanea: dinamismo, voluntad, audacia, velocidad.3

En tercer lugar, aunque no aparece una cita directa, la 
intertextualidad es igualmente sugestiva, cuando Marrero utili
ze, mas de una vez, la frase “temor y temblor”, en una clara 
asimilacidn del pensamiento de Kierkegaard, nada menos que 
el fildsofo fundador del existencialismo. ^Significa esto eclecti- 
cismo sin orden? Me parece que no. Entiendo que se trata de 
una mentalidad, no digamos universitaria, sino humanista en 
el sentido mas amplio de la palabra. Marrero no se puso barre- 
ras divisionistas que le impidieran recibir la herencia de la 
cultura humana. Se apropid del desarrollo cientifico y artistico 
en el cultivo de una vocation pedagogica que trascendid los 
limites intramuros de la catedra.

^Que dice Marrero de la libertad?

El problema de la libertad no es un problema de teoria, 
ni de ciencia. Ni tampoco de filosofia. La libertad es un hecho 
personal y no teorico. Sus fundamentos estan en la esfera del 
espiritu.4

3. Marrero, p. 9.
4. Ibid., p. 14.
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Como ex-alumna, que aun conserva parte de la osadia ju- 
venil, me atrevo a proponer que en esas lineas de Marrero se 
encierran unos delineamientos pedagogicos, de una pedagogfa 
para la libertad. Tomadas en su inmediatez, estas lineas co
bran la apariencia de una contradiccion. Si la libertad no es un 
problema tedrico, ni cientifico, ni filosofico, ique hacemos aqui? 
Triple ejercicio de futilidad. El de Marrero, que examina teo- 
rias cientifico-filosdficas, el mio, examinando lo que Marrero 
penso, y el nuestro honrando la memoria de Marrero. ^Como 
interpreter que la libertad no es un problema tedrico, cientifi- 
co, filosofico? El mismo se encarga de deshacer esa primera 
reaccidn “face-value”. Marrero dice:

El cuerpo no es necesariamente el enemigo del espiritu. 
Es el animal en nosotros. Tiene sus necesidades y sus deman- 
das. Y sdlo responde a ellas.6

La aceptacidn de nuestro cuerpo animal, biologico, natu
ral, distancia el problema de la libertad de la teoria, la ciencia, 
y la filosofia, por lo menos desde tres puntos de vista. En pri
mer lugar, como ser natural, biologico el hombre necesita de la 
naturaleza para vivir -aire, luz, alimento-. La satisfaction de 
unas demandas primarias, lo llevo a un proceso de transforma
tion de la naturaleza. El hombre transforma las materias de su 
estado natural en objetos humanos. A la misma vez, desarrolla 
sus sentidos y maneja sus fuerzas, capacidades, talentos, es 
decir, se transforma a si mismo en la conciencia de su actividad 
practica. Esta dialectica de la historia antropologica, constitu- 
ye un proceso practico y tedrico de liberation milenaria antes 
que cualquier teoria, filosofia o ciencia la llevara a sistema.

Segundo, la conciencia de las necesidades propias de la 
naturaleza bioldgica, estimuld y posibilito el desarrollo de mul
tiples formas y medios de satisfacerlos. Esta practica univer- 
salista, transformando los medios y las formas de satisfacer las 
necesidades, esta en el fondo de nuestra conciencia generica, 
es decir, la conciencia del reconocimiento del otro como un 
igual. En sintesis, es la historia de la solidaridad humana, es la 
historia de la cultura humana. Una teoria, una ciencia, una fi- 5 

5. Ibid., 20.
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losofia, que postula la separacion radical entre la naturaleza 
bio-psiquica y la persona, perpetua un antogonismo que impi- 
de la identidad del ser propio, identidad necesaria a cualquier 
ejercicio de libertad. Por eso dice Marrero:

Y no es luchando contra el impulso, contra la emotion, 
contra lo primordial, que salvemos el espiritu, es colocandolo en 
su verdadero lugar.6

En tercer termino, la libertad no es un problema de teo- 
ria, ciencia, filosofia, porque es una cuestion de proyecto per
sonal. Percibo la mayor cercanfa con el existencialismo en este 
aspecto del pensamiento de Marrero. No obstante, no se trata 
de un proyecto filosofico. Marrero concibe la libertad como un 
proyecto que presume el cumplimiento de deberes concretos y 
en varios niveles de realidad. Libertad personal, libertad so
cial, libertad cosmica.

La libertad personal implica una conciencia permanente- 
mente alerta a las fuerzas subjetivas que pueden cancelaria. 
La conciencia que posibilita el cumplimiento de la libertad per
sonal se acompana por la conciencia national, que posibilita la 
libertad social. Se trata de examinar nuestros prejuicios per
sonales, los prejuicios que perpetuan la desigualdad social en 
las formas de racismo, division de las clases sociales, division 
del trabajo social que enaltece la actividad intelectual en me- 
nosprecio de la actividad productive, como un resultado detri
mental para la clase obrera. Y se trata de la identification de 
bienes tecnicos y econdmicos con una nation, identification que 
le da forma a una ideologia suscribiente del coloniaje. La con- 
juncion de ambos niveles de conciencia y libertad abren el es- 
pacio para una libertad cosmica.

La educacion no es la panacea que resuelve todos los ma
les del mundo. Sin embargo, en este momento historico, la pe- 
dagogfa podria convertirse en una extraordinaria fuerza pro- 
gresista, bajo ciertas condiciones, algunas de las cuales estan 
incluidas en esa sintesis que hace Marrero de libertad y espfri
tu y que yo traduzco en education para la libertad.

6. Ibid., p. 20.
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Primero, la identidad bio-psiquica con la persona, serviria 
de base para organizar curriculos desde la escuela primaria y 
segun la capacidad de comprension de los ninos, en las que 
estos aprenderian que en el acto de ver funcionan cien millo- 
nes de receptores y en el de oir, veinticuatro mil filamentos 
por cada ofdo; que existen, ademas, cuatro millones de estruc- 
turas sensibles al dolor, quinientos mil detectores tactiles y 
mas de doscientos mil detectores de temperatura; que el acto 
de moverse resulta de la action coordinada de siete mil ner- 
vios, doscientos huesos y quinientos musculos, que seiscientos 
millones de alveolos estructuran esos filtros de oxigeno que 
tan comodamente llamamos pulmones: que el corazon bombea 
como un ritmo consecuente mas de dos millones de litros de 
sangre, en treinta y seis millones de latidos al ano a traves de 
una maravillosa ingenieria de venas y arterias, que nuestro sis- 
tema citoldgico reemplaza continuamente dos millones de ce- 
lulas sanguineas por segundo.

Entonces todas las escuelas primarias tendrian espacios y 
equipos para todos los deportes. En todas las escuelas habrian 
maestros de education fisica. Estos maestros serian socialmente 
admirados y apreciados porque se reconoceria que tienen en 
sus manos el desarrollo de esa maravilla que es el organismo 
humano. Esa identidad primaria con el cuerpo, serviria de base 
para el desarrollo de etapas de identidad mas complejas. Se
gundo, todas las escuelas tendrian talleres artesanales de todo 
tipo, porque se reconoceria que la capacidad creativa, lejos de 
ser privativa del artista, ha sido fuerza impulsora de la histo
ria productiva humana. Desaparecerian las mal Hamadas es
cuelas vocacionales, (como si ser cientifico no fuera tambien 
una vocation) porque esas escuelas son hoy, desde su denomi
nation eufemistica, una manera de perpetuar la division del 
trabajo social y la division de las clases sociales, agrupando 
bajo un mismo techo a unos pocos de los que les “corresponds” 
dedicarse al trabajo manual.

Tercero, en la escuela primaria, el curriculo articularia 
principalmente el conocimiento del vernaculo. Los alumnos 
aprenderian a dominar con plena conciencia las destrezas del 
lenguaje oral y escrito. La ensenanza del verndculo estaria ba- 
sado en el principio de que el lenguaje estructura concep- 
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tualmente en el cerebro, la informacion sensible, la informa
tion empirica y por supuesto el conocimiento teorico. Este prin
ciple es el resultado de las investigaciones psico-lingiifsticas y 
neuro-lingufsticas que se estan llevando a cabo hoy, especial- 
mente en la Union Sovietica. Al terminar la primaria, los alum
nos podrian aprender los idiomas que quisieran, porque ese 
aprendizaje no estaria bloqueado por un complejo de inferiori- 
dad que ha producido colectivamente la ideologia de dominio. 
Los alumnos tendrian a su haber las categories funcionales como 
instrument© de referencia comparative para aprender otros 
idiomas.

Cuarto, si la organziacion de los curriculos abandonara el 
principio de division del conocimiento por areas, entonces, 
podria integrar las relaciones entre los modos de production, 
la ciencia, los sistemas juridicos, el arte, las formas de organi
zation del poder. Los alumnos podrian desarrollar una auto- 
conciencia social, etica y cfvica en grados de profundidad y com- 
plejidad participando en el examen critico de estas relaciones. 
En definitive, ese principio curricular es el de la historia, la 
historia de la production practice y tedrica de la socialidad 
humana. La autoconciencia requiere de la identidad generica y 
la identidad generica necesita de la identidad national.

Quinto, si el curriculo incluyera una vision integral de la 
cultura como historia antropoldgica, la production de los obje- 
tos necesarios para la vida social, se entendera en relation con 
la capacidad creative del ser humano. La production de obje- 
tos antecede formal y tecnicamente a la subjetividad estetica 
productora. Los alumnos desarrollarfan su sensibilidad esteti
ca y manejarian criterios de gusto estetico, entendiendo las 
multiples funciones antropoldgicas que histdricamente el arte 
ha cumplido y sigue cumpliendo. Asimismo, el desarrollo de la 
sensibilidad estetica permitiria comprender que la creatividad 
permea la actividad practice y tedrica y que la ciencia natural 
requiere de una gran dosis de imagination.

Nuestro sistema educativo pre-universitario no esta orga
nized© en base a estos delineamientos esquematicos. Pero al- 
giin dia podria estarlo. Mientras tanto, la education general a 
nivel universitario persigue cumplir estas metas. Son metas 
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de la education para la libertad. Esa libertad que a su mas alto 
nivel, Marrero llamo libertad cosmica; porque...

El espiritu es el margen consciente del universo. Es alii 
donde la fuerza evolutiva del cosmos tiene que hacer sus prdxi- 
mas conquistas.7

7. Ibid., pp. 21-22.
* Muy respetuosamente y poniendo cuidado de no afectar el pensamiento 

de la autora, se han editado breves espacios dedicados a Scheier y 
Freud para Hegar al pensamiento de Domingo Marrero. Tambien por 
razones de la naturaleza de esta publicacidn de la Revista de Estudios 
Generates, que podrfa ser su ultima edicidn. N. del E.
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PERFIL DEL ENS AYISTA 
DOMINGO MARRERO*

Jose Ferrer Canales

N
uestra America reflexiona, en gran medida, sobre su 
agonfa y su esperanza, sobre sus conflictos y proble- 
mas en ese genero literario que funde en maridaje 
perfecto, la lirica y la didactica, el hallazgo de la gracia y la 

profundidad del pensamiento: el ensayo. En el Nuestra Ameri
ca encara, a veces usando la palabra encrespada, sus histdricas 
lacras so ciales, y otras, con temblor y belleza, describe el vuelo 
de su imagination. En el ensayo se revela realmente lo que nos 
ensenara el mexicano universal, Alfonso Reyes: como “la inte
ligencia americana esta... avezada al aire de la calle (y como) 
entre nosotros no hay, no puede haber torres de marfil”. Y las 
palabras de Mario Vargas Llosa, pronunciadas bajo el cielo de 
Caracas, “la literature es fuego..., es una forma constante de 
insurrection permanente” definen, para mi, gran parte de la 
creation ensayistica iberoamericana.

Puerto Rico, hoy colonia de Estados Unidos, a pesar del 
“pomposo y retdrico nombre” de Estado Libre Asociado, pue
blo sin soberanfa, pero en busqueda de su total libertad y de 
amplios horizontes de culture, ha expresado esa agonfa que es 
lucha y forcejeo, en la palabra lucida, vibradora y patriotica de 
sus mejores vigfas y ensayistas, desde el Dr. Manuel A. Alonso, 
clasico autor de El Gibaro (1849), otros hombres del siglo XIX, 
entre los que aparecen el patriarca y profeta de nuestra nacio- 
nalidad, Dr. Ramon Emeterio Betances, y esa cumbre y vida de 

* Ponencia leida en el XV Congreso del Institute International de Litera
ture Iberoamericana, celebrado en Lima del 9 al 17 de agosto de 1971.



303

epopeya moral que es Hostos, hasta el profesor universitario y 
escritor que nos lega Insularismo, Antonio S. Pedreira, el pro
sista e historiador Tomas Blanco y sus contemporaneos. Pedrei
ra, Tomas Blanco, las doctoras Margot Arce de Vazquez y Con
cha Melendez, Jose A. Balseiro, Maria Teresa Babin, Nilita 
Vientos Gaston, Vicente Geigel Polanco, Josemilio Gonzalez, 
Manuel Maldonado Denis, entre otros, representan el ensayismo 
puertorriqueno, cuya evolution y matices podemos estudiar en 
el libro Busqueda y plasmacion de nuestra personalidad 
de la Dra. Mariana Robles de Cardona. Leyendo a estos y otros 
puertorriquenos, reafirmamos la tesis enunciada por el pensa- 
dor hispanico Jose Gaos al describir el caracter radical del pen
samiento hispanoamericano como “una pedagogia politica por 
la etica y mas aun la estetica”, como “una empresa educadora 
formativa”.

Domingo Marrero Navarro (1909-1960) catedratico, teolo
go, abogado, prosista, aporta al ensayismo nuestro la perspec
tive de temas filosoficos, pedagogicos, sociales y literarios, con 
una maestria, con un tono y un estilo que hacen de el una de 
las principales figures de las letras puertorriquenas. He expre- 
sado, a raiz de la muerte del noble humanista y profesor uni
versitario, lo que el signified para los jovenes de mi genera
tion: era a modo de un Jose Enrique Rodo, menos esteticista 
que el sabio meditador de Ariel y Motives de Proteo, y nutri- 
do de un mensaje social y humano, adecuado a la demanda de 
nuestra critica epoca historica y a las dramaticas circunstan- 
cias islenas. Marrero era un maestro de palabra elocuente, un 
patriota, dentro de la tradicidn de Hostos, Betances y Jose de 
Diego, la que busca el logro de la soberania del pueblo, en la 
independencia national. Era un maestro de juventudes, un 
tallador y pastor de almas. Pensador, algunas de sus palabras 
nos acercaban mas a Jerusalen que a Roma. Honro la catedra, 
el pulpito, la Universidad y la patria. Lo humano, cordial, afec- 
tivo, y el humanism© cristiano tuvieron en su action y en su 
pensamiento, un simbolo. Pude haber dicho, rememorando la 
frase con que Jose Marti cierra su ensayo sobre el egregio ve- 
nezolano Cecilio Acosta: “jy cuando el alzo el vuelo tenia lim- 
pias las alas!”
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Sobre el ensayo escribid el mismo Marrero: “Genero anfi- 
bio que oscila entre la seriedad del tratado y la ligereza del 
articulo periodfstico... tiene que cuajar talento, calidad poeti- 
ca, humor, todo ello movido de la dinamica de un estilo perso
nal”.

Esa defincion cristaliza en realidades en el libro de Marrero 
El Centauro: Persona y pensamiento de Ortega y Gasset, 
que elogian el sociologo Jose Medina Echevarria y los criticos 
Luis Hernandez Aquino, Francisco Manrique Cabrera y Raul 
Roa. El libro es un prisma en que Marrero nos da vision del 
fildsofo y de la figura humana de Ortega, una obra en que pode
mos seguir las etapas y rutas de quien, desde su catedra de 
metafisica y en valiosos ensayos, fue elaborando su concepto 
del perspectivismo, de la cultura como sistema de ideas vita- 
les, su interpretation del arte deshumanizado y, entre otros, 
su criterio polemico sobre las masas. Nos interesa, sobre todo, 
lo que el humanista puertorriqueno nos dejo de si, sus razones 
cuajadas, hechas sentimientos.

Ve al fildsofo espanol junto a Unamuno en la tarea de es
clarecer la constelacidn de ideas fundamentales del tiempo his- 
tdrico en que vivian esos dos pensadores. Estima que nunca, 
desde la Academia griega -e incluye a Henri Bergson- la filo
sofia habia hablado una lengua mas poetica que en Ortega. Pero 
Marrero, que ama entranablemente al autentico pueblo espa
nol, al del dramaturge y poeta Garcia Lorca, al del lirico y es- 
toico Antonio Machado, al juzgar a Ortega frente a la proble- 
matica esencial planteada durante la Guerra Civil Espanola, 
afirma que hay en este “falta de sensibilidad para el dolor del 
pueblo, para la agonfa de la masa obrera”. Cree que aquella era 
una hora espanola que exigia -afirma- “vertebra viril y no 
racionalismo embalconado”. (jCuan cerca sentimos a Marrero 
del alma senera, del indigena inmortal, justamente reveren- 
ciado, el poeta de Espana, aparta de mi este caliz, para quien 
“todo acto o voz genial viene del pueblo”, el cantor del proleta- 
rio, que “muere de universo”, Cesar Vallejo!).

Los comentarios de Marrero sobre Ortega, Nietzsche, Kant, 
Dilthey, sobre la subestimacion de Personas, obras, cosas, de- 
bido acaso a su estilo de juventud, sobre la madurez revelada 
en las Meditaciones del Quijote -una de las cuales, cree con 
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Gaos, podria titularse Ensayo de una teoria de la realidad y la 
filosofia-, evidencian la independencia de juicio con que nues
tro Marrero se acerca a los problemas filosdficos, histdricos, 
esteticos.

Leyendo a nuestro escritor, lo sentimos mas en armonia 
con el alma de Unamuno -religiosidad, hambre de inmortali- 
dad, intuition, preocupacion por lo humano-, que con la de 
Ortega -metodo, razon vital, deshumanizacidn.

Al aludir por contraste a estos dos pensadores, al vasco- 
salmantino y al madrileno, al de las paradojas y al de las meta- 
foras, recordamos que, para el puertorriqueno, Galdos y Giner 
fueron los dos hombres “mas agonicos y finos, espiritualmente 
hablando, de todo el siglo XIX espanol”. En El Centauro deja- 
ra Marrero huellas de su interes por otros temas que le son 
muy caros: la filosofia, la religion -cita a Isafas y al Maestro de 
Nazaret, los liricos Salmos de David y las Epistolas de San Pa
blo. Alude a las limitaciones de la razon y la ciencia, a la perso
na humana, a la paradoja del hombre finito con aspiraciones 
infinitas, al arte, parte de cuya claridad y revelation viene de 
una zonas transracional, al krausismo espanol, al refranero, a 
la mfstica y al estoicismo senequista.

A proposito de La rebelion de la masas, comenta con 
agudeza nuestro ensayista: “se puede facilmente confundir ese 
ir y venir de unas multitudes que a los ojos desinteresados..., 
del Espectador constituyen una comunidad masa, cuando en 
efecto, en esas masas esta una burguesia que expiota y un pro- 
letariado explotado”. Y juzga que el concepto orteguiano de 
masa es imprecise, injusto y “ajeno a la realidad”. Queria 
Marrero que las verdades del hombre de la calle hubiesen lle- 
gado hasta el ambito del profesor de metafisica.

La prosa de nuestro escritor es conceptual, cargada de sig
nification y sugerencias. Y la idea y la belleza formal se aiinan 
para darnos en el a otro ensayista que, por la hondura de su 
pensar y por la calidad estetica de su estilo, pertenece a esa 
estirpe de creadores y meditadores que la critica denomina 
pensadores-poetas.

El acento hasta aqui puesto en una obra dedicada a Orte
ga y a temas y problemas de la cultura ecumenica y general, no 
ha de entenderse como que nuestro escritor puertorriqueno no 
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pone enfasis en los valores autoctonos, nacionales, antillanos, 
iberoamericanos. Porque el vivid muy atento a las palpitacio- 
nes del alma de Nuestra America. Un poco de atencion a algu- 
nas fuentes de Marrero nos revela cuan profundamente cono- 
cia la obra de Samuel Ramos, Alfonso Reyes, Leopoldo Zea y 
Jaime Torres Bodet, mexicanos; Francisco Romero, Anfbal Re
yes Reulet, R.G. Giusti y Victoria Ocampo, argentinos; los cu- 
banos Medardo Vitier y Felix Lizaso; Francisco Garcia Calde
ron, el arte de Jose Asuncion Silva, la moral y la sociologia 
hostosianas. Aplaudid en Edgar S. Brightman su atencion al 
desarrollo de la filosofia hispanoamericana. Seguia, ademas, 
con el mayor entusiasmo, los esfuerzos de empresas de cultura 
como Repertorio Americano, bajo la rectoria moral y espiritual 
de D. Joaquin Garcia Monge; Cuadernos Americanos, la noble 
y abarcadora tribuna del continente, expresion, en gran medi- 
da, del heroismo intelectual y etico de D. Jesus Silva Herzog; 
Cursos y Conferencias, Atenea y Asomante (ahora Hamada Sin 
Nombre, siempre amparada y orientada por el dinamismo, he- 
roicidad e inteligencia de Nilita Vientos Gaston). Dejo tam- 
bidn entre otros ensayos ineditos, Estudios de literatura vene- 
zolana; Claroscuro de la lirica de Otto D’Scola.

Ocupo varias veces la tribuna civica para esclarecer su 
credo de sobeania nacional y para convocar a sus compatriotas 
a oficiar ante el ara de la libertad. Entonces fue tambien fiel a 
un aspecto de la tradition que encarna esa constelacion de hom
bres extraordinarios. El niicleo heroico del Libertador y sus 
abanderados, con San Martin, Juarez, Marti -para fijamos solo 
en algunas ciispides-, los que predican la libertad, la cultura y 
la esencial y necesaria unidad del continente.

Inscribimos el nombre de Marrero junto al de aquellos que 
han defendido el ideal de Patria de la justicia, propuesto por 
aquel humanista, sabio y Maestro de americanidad, “nuestro 
Sdcrates”, como lo llamaba Alfonso Reyes, Pedro Henriquez 
Urena. Simbolica de esa faceta del pensamiento de Marrero es 
la dedicatoria de El Centauro: “A mis hijos -escribio-, con la 
esperanza de que mantengan encendida la tradition hispanica 
en nuestra America como la lumbre sobre el celemin”. Alude 
asi a Nuestra America, aquella que vimos definida, defendida, 
ennoblecida y transfigurada en la palabra del angelico y heroi- 
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co Marti, como luz y como hostia, y que, ara de nuestra espe- 
ranza, la Univesidad con su profesorado y su alumnado, los obre- 
ros, y el pueblo todo han de hacer realidad de decoro, justicia, 
entre libertad y cultura.

En Meditaciones de la Pasion Marrero evoca a Bolivar 
en San Pedro y a Marti en la consagracion y el sacrificio de Dos 
Rios, Oriente, Cuba, y medita sobre el martirologio del aboli- 
cionista y libertador puertorriqueno Lie. Segundo Ruiz Bel vis, 
quien muere en Chile “mientras la carne de sus suehos politi
cos estaba ausente”.

Escribid un ensayo Los fundamentos de la libertad donde 
se plantean los temas de la relation entre el hombre y la vio- 
lencia, la verdad y la libertad, el nacimiento de una sensibili
dad nueva, el espiritu como forma de libertad y estf en su inti
ma vinculacion con la democracia. En la parte final de ese en
sayo, de tan hondas resonancias para nosotros, con voz clara, 
elocuente y directa, Marrero condena la colonia y toda forma 
de colonialismo: “Condeno todo colonialismo, todo regimen de 
explotacion y toda encarnacidn de discrimen porque es una fal- 
ta de respeto a la persona y retrasa los esfuerzos por crear un 
mundo mas digno”.

Revela fe en nuestro pueblo y expone:

Apesar de todo... nuestra tierra afirma en diversas ex- 
presiones de su cultura su existencia nacional. Aqui hay un pue
blo con conciencia y personalidad definidas que pugna a traves 
de multiples peripetias por estructurar un nuevo orden politico 
y economic© que le permita una decorosa y fructifera vida de 
convivencia americana e international...

Expresa como la patria desea “ofrecer el aporte autoctono 
a las formas vivas de la cultura de hoy”. Y se acerca a la juven- 
tud con este llamado: la patria “necesita espiritus generosos 
que desinteresadamente vayan encarnando por nuestros va- 
lles y montanas los verdaderos fundamentos de la libertad. 
Levantaos y atreveos a ser libres. Levantaos pues, e id en paz”. 
Son clarinadas que nuestro pueblo no puede ni desoir ni olvi- 
dar.

No desearia dejar de citar estos breves aforismos que nos 
llevan a la raiz misma, al punto de partida de la perspectiva 
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personalisima, que aqui no podemos dibujar, de nuestro autor:

La unica satisfaction eterna... llega como resultado del 
sentido de una vida que ha cumplido su mision cosmica. Solo 
cuando nos sentimos instrumentos de amor, de creation y de 
vida brilla en nuestras almas la luz que ninguna tormenta pue
de apagar.

Domingo Marrero fue un pensador puertorriqueno, con un 
conocimiento profundo, vertical y horizontal de nuestra cultu
ra. Tallador, escultor de almas, con su magisterio moral y su 
sensibilidad estetica y civica, ennoblecid a nuestra juventud y 
enriquecid la historia de nuestra patria. Por su formation, por 
su orientation, por su predica en nuestra lengua que domino 
en sus multiples claves, por las nobles virtudes de su persona
lidad, su dignidad y su humanismo, nuestro escritor fue sfmbo- 
lo de nobleza puertorriquena e iberoamericana y maestro de 
juventudes. Y su voz se inmortalizo en el ensayo que, en la cla- 
sificacidn del critico Eduardo Nunez llamariamos “ideologo o 
afin a la filosofia”, y que es, tanto en terminos de M. Picon- 
Salas “puente entre imagenes y conceptos”, como, usando fra- 
ses precitadas de Vargas Llosa, “una forma constante de insu
rrection permanente”.
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TEXTOS DE 
DOMINGO MARRERO

REFLEXION SOBRE 
LAS HUMANIDADES

L
as Humanidades constituyen una discipline for
mative, cuyo metodo principal consiste en una re- 
flexion sobre la condicion humana y una experien- 
cia con aquellas obras que ennoblecen, dignifican y libertan al 

hombre. Es decir, obras que eleven nuestra condicion como se
res humanos. A traves de este estudio vamos en busca de nues- 
tras raices espirituales para encontrar sentido a nuestro ser y 
a nuestro esperar de hoy.

Las humanidasdes descansan sobre la conception tedrica 
de que el conocimiento de las cosas humanas es el mejor medio 
de suscitar interes y respeto por el hombre. Es preciso notar 
que esta discipline no es ciencia, no es historia, no es filosofia, 
no es literature, pero parte de todas estas materias para acla- 
rar que sentido tiene la vida del hombre y para formarlo como 
tai. Las humanidades muestran gran interes y respeto por la 
dignidad del ser humano y por el caracter formativo y humani- 
zador de este respeto. No se trata de una adoration del hom
bre, sino de una conciencia de su dignidad, reconociendo a par- 
tir de aquella los derechos de la persona.

El termino humanidades fue creado por los romanos para 
significar las artes y el saber heredado de los griegos y el im- 
pacto de la cultura griega en la vida romana. Podemos ver que, 
a traves de los tiempos, la educacion humamstica ha consistido 
en desarrollar las artes y las destrezas y comprender juicios 
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acerca de la apreciacion y el uso de las grandes creaciones del 
hombre. Partimos de la idea que las caracteristicas peculiares 
de la condicion humana se revelan en las grandes obras y que- 
haceres del hombre.

Las humanidades requieren que el ser humano desarrolle 
las posibilidades en el latentes, sus fuerzas creadoras, y que 
trabaje para convertir las fuerzas del mundo fisico en instr u- 
mentos de su libertad. Su fin es atraer las cosas a lo humano y 
evitar el pasar lo humano bajo la medida de aquellas. Es por 
eso que en las humanidades se intenta precisar los contornos 
del mundo, la herencia cultural recibida por el hombre y exa- 
minar los quehaceres ennoblecedores y libertadores del hom
bre a lo largo del tiempo.

HEIDEGGER Y LA 
OBSESION DE LA NADA

1 hombre puede trascender el aqui y el ahora en ter- 
minos de ayer, de manana, de lo abstracto, o de lo 

^eterno. Para Heidegger el tiempo es limite de la tras- 
cendencia humana. Y se entiende.

Trascendencia es, para el, la estructura fundamental de la 
subjetividad que permite saltar por sobre el aqui y el ahora en 
terminos de ayer, de manana, de lo eterno y de lo universal. Y 
siempre hay en ella la coincidencia intencional que se dispone 
y se dispara hacia la esfera de trascendencia.

Esa intencionalidad es la que explica la distincion entre 
“ser” y “siendo”. El primero es un termino embalconado y abs
tracto, proyeccion trascendente de esa intencionalidad que nace 
en la existencia, aqui y ahora, del hombre. El segundo es tam- 
bien expresion trascendente encaminada a dar cuenta de esta 
realidad cuya esencia es “ir siendo”. Pero es mas; es, “ir siendo 
en el mundo”. El mundo, para Heidegger, no es naturaleza. El 
mundo lo constituye la inteligencia de objetos de mi referenda 
intencional.
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Sabernos en el mundo

Sabernos en el mundo arrojados en la existencia, con cier- 
to sentido de precariedad y limitation, nos trae preocupacidn. 
El yo, consciente de si mismo, consciente por ende de un mun
do, pero inseguro dentro de esa situation, esta preocupado. La 
rafz de la preocupacidn radica en nuestra precariedad. Heide
gger la expresa en terminos de temporalidad. El tiempo es el 
horizonte y el limite de la existencia humana. De esa precarie
dad nace un ahogo y una angustia. Preocupacion por el no-ser. 
Por el dejar de continuar siendo.

Preocupacidn por la muerte y por la eternidad. Terror pa- 
nico de la NADA. Por eso la NADA viene a ser un grave proble
ma metafisico en Heidegger. Un ser infinite, que por virtud de 
la trascendencia es capaz de aspiraciones infinitas, es la para- 
doja de la existencia del hombre.

Cuando ese ser es colocado ante la muerte, esa preocupa
cidn se resuelve en ahogo y angustia. Ahora, cuando en el caso 
del nihilismo existencialista la muerte les coloca ante la NADA, 
y el hombre es solo un ser para la muerte, arrebatada al hom
bre toda esperanza los resultados son desoladores y tragicos. 
Y es la NADA la que obsede a Heidegger.

Existencia vs. la Nada

La nada existe para el hombre porque es para el que exis- 
te el todo. Entre la existencia y la nada existe la paradojica 
tension que marea y ahoga. Es perder “los pies en los escalones 
del aire”, como lo expresa el poeta. El hombre es ser caido, 
venido a menos. En la entrana de su ser esta esa preocupacidn 
(Sorge) que se expresa en una especie de temor (Furcht), pero 
que Kierkegaard la expresaba como angustia.

Frente a las demandas que me hace lo incondicionado, y 
frente a los horizontes temporales que limitan mis ansias, cons
ciente de mi propia flaqueza y precariedad, siento mi “existen
cia perdida en el mundo” (eigentliche Existenz).

El concepto “Existenz” que utilizan los existencialistas no 
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se traduce como existencia. La existencia empfrica del hom
bre, con sus notas caracteristicas de la condition humana, exis
tencia consuetudinaria, diriamos, se traduce como Dasein. 
Existenz es otra cosa. Existenz es la calidad de vida que se vive 
en los momentos de nuestra vida, cuando el destino total de 
nuestra persona depende de esa condition.

Frente a la vida banal del hombre se postula una vida au- 
tentica {eigentliche Existenz). La vida que se ha encontrado a si 
misma a traves de la decision existential.

SARTRE... Y EL CONCEPTO 
CRISTIANO DE LA TRAGEDIA

£
pntre los muchos equivocos a que se presta la obra 

dramatica del existencialista frances, Juan Pablo 
^Sartre, queremos considerar brevemente las cate- 
gorias esteticas y conceptuales que predominan en ella. Todo 

por lo paradojico que nos resulta el hecho de que un pensador 
nihilista como Sartre resuelva muchos de sus problemas este- 
ticos, no de acuerdo con las categories de la tragedia cldsica, 
sino antes mas bien de acuerdo con las categories esteticas y 
conceptuales de la tragedia cristiana. Veamos la diferencia aten- 
diendo a su tema del Orestes en Las Moscas.

Hay una diferencia entre la tragedia griega y la tragedia 
cristiana. El sentimiento que suscita la tragedia clasica es: jque 
Idstima que haya tenido que ser asi! Un fatalismo profundo 
pervade sus estructuras esteticas. Entonces exclamamos: jque 
terrible que asi estuviese decretado! En la tragedia griega la 
existencia esta en conflicto con la legalidad cosmica. La “moira” 
era implacable con los dioses y los hombres.

La tragedia cristiana se levanta sobre la categoria exis
tencial de la libertad y la posibilidad. El sentimiento que susci
ta en nosotros es: [que lastima que haya sido asi, cuando pudo 
ser de otro modo! La catastrofe en la tragedia clasica no proce
de de una flaqueza en el caracter del heroe. Viene de las cate- 
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gorias inexorables que impone un destino fatal. En la tragedia 
cristiana no arredra el dolor ni la muerte. Arredrar, si, una 
mala decision porque en ella va envuelto el camino de la vida.

Muy curiosa nos resulta la manera como Sartre presenta 
su concepcion del Orestes clasico en su tragedia Las Moscas. 
Sartre podra ser todo lo irreligioso que se quiera, pero se con- 
cepsica [sic] porque sus categories dramaticas no afirman la 
tragedia de la fatalidad, sino antes mas bien el sentido Cristia
no de la tragedia de la libertad.

Orestes escoge quedarse en Argos, la ciudad angustiada y 
penitente, a pesar de que hay en Grecia ciudades dichosas, “blan- 
cas y tranquilas, que se calientan al sol como lagartos”. Electra 
le muestra una tarea a realizar. Un quehacer. Jupiter le insta a 
que se vaya. Orestes puede aceptar o no. Su decision, empero, 
implica escoger entre una vida autentica y una vida falsificada. 
Ante Dios Orestes hace su decision y dice: “Ya no me marcho”.

Categories conceptuales del existencialismo cristiano, 
transubstanciadas en formas esteticas, desfilan por la obra: 
culpa, remordimiento, confesion, destino, tarea, el momento; y 
sobre todo la imponderable dialectica de la libertad.

Orestes grita: “Soy mi libertad... de pronto la libertad 
cayd sobre mi y me traspasd... ya no tuve edad, y me senti 
completamente solo”. Orgulloso, el hijo de Agamenon le dice a 
Jupiter: “Estoy condenado a no tener otra ley que la mia, hay 
mil caminos que conducen a ti, pero yo, porque soy hombre, 
debo inventar mi propio camino”. Es la expresion soberbia del 
humanismo antropocentrico; y tambien la del existencialismo 
nihilista, fatalmente anclado en la nada circunstancial del mo
mento historico.

A Orestes, en su libertad le falta un Senor, aunque tiene 
un pedagogo. El maestro le ha hecho leer temprano todos los 
libros. Ha pretendido hacerlo libre de todas las servidumbres 
y de todas las creencias. Sin familia, sin patria, sin religion y 
casi sin oficio, le han ensenado a no comprometerse nunca. Para 
Orestes todo ello es falsa libertad: “hilos que el viento arranca 
a las telas de arana”, porque se siente radicalmente compro- 
metido. Toda nuestra libertad la realizamos desde lo que so- 
mos, y desde donde fuimos implantados en la existencia.
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Al hijo de Agamenon le suena falsa la libertad que le ha 
dado el pedagogo. La ha pagado muy caro. Ha dejado de ser el 
mismo. Ha falsificado su alma. Por eso exclama apesadumbra- 
do: “jah, que libre soy! jy que soberbia ausencia de mi alma!

Se acerca enternecido a su otra vida posible y mustia: 
“Hubiera vivido ahi. No habria tenido ninguno de tus libros. 
Pero por esa puerta hubiera entrado y salido diez mil veces”. 
Esa hubiera llegado a ser su puerta, al referirse al palacio hu- 
biese dicho “mi palacio”. El calor de Argos hubiese sido “mi 
calor”, por eso con acusadora voz nostalgica le dice Orestes al 
pedagogo: “Vamonos, £no comprendes que estamos a punto de 
pudrirnos en el calor ajeno?”

Orestes, empero, tiene una decision que hacer. Su voca
tion y su compromiso radical vuelve de nuevo a el reclamando- 
le que se atreva a ser autentico. Que sea lo que debe ser. Esa 
norma no la dicta ninguna moral abstracta. Arranca de su pro- 
pia libertad, anclada en su particular circunstancia y con una 
peculiar responsabilidad.

Para ejercitar su libertad Orestes no encuentra camino. 
El mismo tiene que inventarlo. Ese imperative de creatividad 
le lleva a advertir la etema Cifra Creadora en el universo. Al 
efecto, descubre una recondita semejanza; tu eres un Dios y yo 
soy libre, estamos en tu propio camino, le dice a Zeus: “Tu eres 
un Dios y yo soy libre, estamos igualmente solos y nuestra an- 
gustia es semejante”.

Desde su soledad y angustia, el ser libre clama por un cos- 
mico companero de ahogo y de tarea. No empece la ideologfa 
del existencialismo antropocentrico de Sartre, Las Moscas 
responde a las categorias esteticas de la tragedia cristiana. La 
obra se resuelve, en el fondo, como una tragedia de la libertad, 
precipitada en la encrucijada de una irrehuible decision.
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LA RICA POBREZA DE MARIA 
ZAMBRANO

N
ilita hace la presentation. Un publico limitado pero 
selecto aguarda mientras la luz de una lampara hace 
juego de luz y sombra sobre la silueta de la joven 
pensadora. Una mano en la frente, una mezcla de nerviosa se- 

renidad, alba, casi timida escucha las palabras de Nilita. Disci- 
pula y colaboradora de don Jose Ortega y Gasset, catedratica 
de filosofia de la Universidad Central de Madrid, sus ensayos 
en Revista de Occidente, Cruz y Raya, Sur, Atenea, le sena- 
lan lugar de punteria entre los jovenes de una generation apre- 
miada por muy serias responsabilidades.

Ha terminado Nilita. Elegante, fina, reposada, siempre 
muy femenina, dice sus primeras palabras con gratia y emo- 
cion. Nos habla de su agradecimiento y de su pobreza. Mirando 
una sayita gris con una chaquetita de color indefinible, escu- 
chando un decir sencillo y suave, nos olvidamos de la enorme 
cultura de la joven pensadora. En medio de la suave emotion 
con que viste sus palabras adveretimos su sentido de respon
sabilidad que le hace recorder su pobreza. “Siente pobreza”, 
dice ella, “quien quiere dar y no tiene. Desearfa hoy tener mu- 
cho para daros mucho”. Regalo de ciencia y sabiduria que solo 
dandose se vuelve a recibir. Al escuchar de su pobreza la bien- 
aventuranza trepo por mi recuerdo. “Bienaventurados los po- 
bres de espfritu porque de ellos es el Reino de los Cielos”. Asf 
con riqufsima pobreza comenzamos en el reino de la ciencia 
honda y sentida de Maria Zambrano.

Unas palabras del Evangelio segun San Juan nos abre el 
portico. “Y reconocereis la verdad y la verdad os hara libres”. 
Hacia la libertad por los caminos de la filosofia. El hijo de la 
preocupacidn y de la inseguridad, audaz aventurero, el angus- 
tiado amante de la verdad -el fildsofo- es solo peregrino hacia 
la verdad... peregrinaje hecho mas dificil en estos tiempos de 
crisis histdrica, a los que, nos advierte la Zambrano, tendra 
que referirse a menudo en sus conferencias.
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Tiempos de crisis

El estoicismo es una filosofia de tiempos de crisis. Es filo
sofia de tiempos como estos que vivimos. Tiempos de crisis, de 
inseguridad y de agonfa, gravidos de responsabilidad como aque- 
Uos tiempos que dieron razon de ser al estoicismo, razon que 
se eleva por encima de particularizaciones y cobra estirpe de 
universalidad. El estoicismo es una filosofia para estos tiem
pos. Es una etica ante el dolor. Es razon imponderable e impa- 
sible. No participa del caracter revolucionario de casi toda fi
losofia. No va cargada de ansias por rehacer el mundo. Va en- 
caminada a proteger la integridad de la vida interior -especie 
de filosofia a la defensiva- al embate de los tiempos de crisis.

Emplazamiento de Seneca

Hablar de Seneca es hablar del estoicismo espanol. Hablar 
de estoicismo espanol es hablar de la filosofia de Occidente. La 
parabola se va dilatando. Hablar de Seneca nos obliga a hablar 
de fislosfia. En proximas conferencias definiremos al senequis- 
mo por lo que es. Esto no bastaria. Por eso intentamos definirlo 
hoy por lo que es. Quiza por lo que no podrfa ser. Nos urge re- 
ferir el estoicismo a sus circunstancias. Emplazarlo en campo 
de mas amplias determinaciones. Hablar de Seneca nos obliga 
a hablar previamente de la esencia de la filosofia. Se plantea 
aqui la Zambrano el mismo problema que se planteaba Ortega 
hace anos ante una juventud avida de secretos: “^Que es filoso
fia? iQue es el ser filosofico? ^Como se realiza el transito de 
hombre a fildsofo? ^Cdmo es por dentro un fildsofo?

Filosofia de la Filosofia

Como a los pensadores de hoy a Marfa Zambrano le inte- 
resa la razon de ser de la filosofia. Los hombres que hicieran 
ayer la fenomenologia de ese animal raro: el fildsofo, le entran 
a la filosofia con el animo del desvelamiento. Aclara de paso la 
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conferenciante sus terminos. El objetivo de la filosfia es la vida. 
Vivir es un fluir en el tiempo. Es la razon la que capta este 
fluir. Se acerca aqui, aunque solo de soslayo, al tema de los dos 
tiempos. Tiempo existencial y tiempo historico. Hay un tiempo 
real y un tiempo historico. Bergson lo ha examinado. Heidegger 
y Ortega tambien. La esencial historicidad de la existencia es 
sdlo expresidn y consecuencia de la temporalidad. Hacemos 
historia porque fluye la vida, y con lo que de ella fluye. Cuando 
ese tiempo vivido se ordena segun razdn, segiin ansia, o segun 
esperanza, utiliza un criterio de selection y jerarquizacidn. Para 
hacer la historia escogemos de la totalidad del flujo de lo vivi
do aquellos datos que juzgamos importantes. Con ellos hace
mos el otro tiempo, el tiempo historico, que es un tiempo segun 
razon.

Este sentido de importancia unido al ansia de saber radi
cal y postrimero le recuerda a la Zambrano la determination 
clasica del saber filosofico como "saber de lo que mds importa”.

De una Filosofia Cosmica a una Filosofia 
Antropologica

Existe una diferencia fundamental entre la filosofia clasi
ca y la filosofia actual. Thales iba a la filosofia pregun tandose 
iQue son las cosas? La pregunta pivotal de hoy es: $Que es la 
vida? Heidegger, el existencialista aleman, se pregunta con 
nuestro tiempo iQue es mi existencia? En nuestros dias la filo
sofia crece alma adentro, orientada hacia el fluir de la intimi- 
dad, hacia el centro de la personalidad. La esencia de la perso
nalidad es radical problematicidad. Urgencia de camino. Fren
te a la radical problematicidad de la existencia personal la filo
sofia es eso: camino.

Los Cinco Caminos

Ha habido cinco caminos. Esto es, cinco actitudes ante el 
problema filosofico.

(1) El camino de Platon y Aristoteles -el de al Admi
ration.
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(2) El de Socrates, “solo se que no se nada” y nos dice 
la Zambrano que Machado al ofr esto anadia con 
gracia “y aun de esto no estoy muy seguro”.

(3) La duda cartesiana.
(4) El camino de la angustia: Kierkegaard y Hei

degger.
(5) Ortega: el de naufragio, el sentirse perdido.

En una cosa coinciden estas diversas posturas: cuando un 
hombre pasa a ser fildsofo cesa de estar seguro frente al mun
do y ante si mismo. La raiz de la filosofia esta en el sentido de 
fracaso, de dolor, en la sensaci6n de inseguridad que sentimos 
al darnos cuenta del mundo y de nuestra insuficiencia. Su ejer- 
cicio esta en lo que hacemos despues que nos damos cuenta de 
nuestra inseguridad. Platdn, Santo Tomas, y con ellos Ortega, 
Haman al hombre de ciencia, que entonces era tambien filoso
fo, Venator: cazador. Nos decia la conferencista “que filosofia 
es algo que viene despues” -despues de reflexion. Despues de 
nueva postura. Esto no debe interpretarse en sentido triun- 
fante. La filosofia es militante, no triunfante. Es en la caza y no 
en la pieza que cazamos lo caracteristico de la filosofia. La 
diferenia entre el cientifico y el fildsofo es que el hombre de 
ciencia se regodea en su conquista, la desmenuza, la asegura, 
mientras que para el filosofo cada pieza segura es lugar de par- 
tida para nueva conquista. Es ansia y aventura frente a lo inse- 
guro y problematic©.

Filosofia, religion y poesia

Frente a esa invitation a la hazana en la insegura soledad, 
esfuerzo mente arriba, la poesia es oleo suave, gracioso -esto 
es, Ueno de gracia- , que desciende sobre nosotros. Es salva- 
cidn. Asi la religion, solo que mds dinamica busca a la filosofia, 
para intentar hacer creencia donde hay naufragio.

La filosofia busca seguridad: la salvacion. La religion la 
tiene. Cuando Parmenides postula la unidad del ser mds alia 
de la diversidad es porque necesita asidero a lo permanente, lo 
seguro. Busca el ser porque el ser es por definition lo que es 
iddntico a si mismo, inmutable, permanente. Es el imperative 
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de seguridad latente en el fmpetu filosofico.
La contemplation de la paradoja y la conciencia de la 

problematicidad de la vida producen asombro, inquietud y an
gustia. Asombro ante una cosa que aparece siendo y no siendo 
al mismo tiempo. Inquietud por descubrir la incognita que re- 
suelve el problema. Angustia al hallarse naufrago ante el pro
blema. El esfuerzo de desvelamiento que los griegos llamaron 
Aletheia es movimiento de auto-liberacidn.

El religioso ya esta fibre. Tiene refugio apacible: su creen- 
cia. Tiene cosmos ordenado, sin el problema radical. Un reli
gioso hace solo autentica filosofia en los predios de inseguri- 
dad intima. Es el momento de la duda, que salvara para otros 
nuevo refugio y escondedero a costa de su angustia.

La filosofia nace en Grecia. De Israel es el genio religioso. 
“Yo soy el que soy”, dice Jehova en las Zarzas de Horeb. Inmu- 
table. Seguro. Es el ser. Luz mas alia de las sombras y de las 
paradojas. La Biblia no se preocupa por el ser y las cosas. Los 
tiene ya redimidos.

El griego lucha con la diversidad porque le falta el ser y 
desde el atalaya de las cosas lanza su vanguardia al trasmundo. 
Armas: la razon.

Ambas culturas tienen dos maneras de ver la vida -una 
rational, filosofica. La otra global y personal, orientada al ser 
etico.

^Por que les es dado a algunos creer y a otros dudar? “Creo 
porque es absurdo”, decia Tertuliano. Credo gracioso que no es 
dado a todo el que lo quiere. ^Problema de la gratia? De todos 
modos la seguridad religiosa -la fe- es don gratuito. Quiza en 
una mas amplia economia en las cosas del espiritu ambas acti- 
tudes son tambien graciosas. Pero jay del que ha sido bendito 
con la angustia y la soledad!

Cultura Analfabeta

Caminando por campos del solar espanol, en la Peninsula 
y en America, escuchamos, dichas por el pueblo, palabras de 
saber atico, que parecen salir de los labios de Socrates o de los 
hombres del “Stoa”. El secreto y el puente radica en un nom- 
bre: Seneca.
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Cuando la Zambrano hace dos bellas ilustraciones -el cam- 
pesino que consuela al padre dolorido por la muerte de su hiji- 
to con las palabras: “Calma y Alma”; y la del guajiro cubano 
que dice “soy estonco, porque me hacen dano y no me duele”, 
nos parece estar escuchando la palabra magistral de don Fer
nando de los Rios, cuando nos relataba la emocion de Chesterton 
al decir en campos de Castilla: “Pero, senor, jque cultos son 
estos analfabetos Castellanos!”

El estoicismo nos ofrece el caso insolito de una filosofia 
que desciende a la masa. Quiza sea la clave para resolver la 
problematica de la filosofia, y una luz sobre la falsa acusacion 
de penuria que pesa sobre el pensamiento filosofico espanol.

Aristoteles decia: “Todos los hombres tienen deseos de 
saber”. Pues si el apetito de saber esta en la esencia de la filo
sofia, £por que ha descendido hasta tan limitado grupo? ^Por 
limitation de la pupila clasica? <j,Por parcialidad? <j,Por sober
bia? ^Por snob? Resalta un hecho: en general la filosofia, segiin 
clasicamente se le concibe, no ha descendido al pueblo.

La Encarnacion o la Filosofia Espanola

Hay un dogma cristiano que muchas veces perdemos de 
vista al particularizarlo. Es el dogma de la Encarnacion. El 
Evangelio segiin San Juan dice: “Y el Verbo se hizo carne, y 
vimos su gloria, gloria como la del Unigenito del Padre, llena 
de gracia y de verdad”. Cuando Maria Zambrano nos va dicien- 
do el secreto estoico hemos pensado en el dogma y en el evan
gelio. El milagro de le encarnacion se da en el evangelio y se da 
en nuestra vida. La unica verdad capaz de conmovernos y redi- 
mirnos es la verdad que se hace carne, que se hace vida, en la 
vida de los hombres. Respetamos al hombre que sabe pensar, 
pero mas respetamos al hombre que sabe vivir, el hombre en 
cuya vida el Verbo se hace carne, amor, servicio, vida.

Eso he pensado al escuchar las palabras de Maria Zam
brano: “En el estoicismo como en el cristianismo el logos se 
hace carne”. Se hace misericordia y comprension . Casi se hace 
una religion: una religion de la razon.

Cuando asi hablaba Maria, toma, inadvertidamente una 
margarita del jarron, y sigue diciendo filosofia, filosofia etica, 
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espanola, viva. Nunca, quiza, ha hablado la filosofia con mas 
gracia femenina.

Esta hablando de Platon. Nos vuelve a contar la parabola 
de la caverna. Sombras y arquetipos desfilan ante nosotros. 
Nombres que no pueden ver clara luz de sol porque se lo impi- 
den las sombras. El hombre viendo por espejo en oscuridad 
como lo interpretara San Pablo. El prisionero es tambien uno 
de los “filotheamones”, de los “amigos de mirar”. Esta solo. Na- 
die puede hacer filosofia si no esta solo. Solo alii se puede He
gar a entrever toda existencia en vision global y sintetica. El 
prisionero es asesinado y arrojado sobre las cosas. Es la violen- 
cia en el origen de la filosofia. Platon que escribe el mito de la 
caverna -todo un tratado de mfstica y ascetica- escribe tam- 
bien “Las Leyes”. Es que toda filosofia lleva en su seno un im
perative de obligatoriedad. Un intento profetico de rehacer el 
mundo. Tiene caracter revolucionario y afan totalitario. En- 
gendra violencia. Tiene como supuesto el idealismo. Eso redi
me al fildsofo.

Dos tipos de filosofias en tiempos de Crisis 
histdricas

Frente a esta filosofia absolutista, dinamica, revoluciona- 
ria -limitada- claro esta, como toda filosofia que pretende re- 
ducir la vida a esquema conceptual, aparece otra filosofia en- 
derezada a fortalecer el espfritu para resistir, si es que puede, 
el impacto de la crisis. Una manera de esta ultima es el estoi- 
cismo. Sin la compensation del revolucionario que reconstruye 
el mundo segun su pensar y luego lucha y muere por el, el es- 
toicismo, lucha sin esperanza, embridando la vida con la razon. 
Es filosofia de suicidio lento. Al amputar la emotion para ga- 
nar impasibilidad el estoico va matando lentamente la vida. Es 
el suicidio del que rehusa ver toda otra perspective que no sea 
la de la razon. No extrana pues la justification del suicidio en
tre los estoicos. Pero el estoico, sin embargo, no se suicida ante 
la nada, como el cinico, se suicida ante un orden para que sub
sista algo todavia. Se suicida para no interrumpir con su finitud 
la annonfa del cantar de las esferas.
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Adrede y aparte ha dejado ella la filosofia del amor de mas 
alto rango -amor intelectuallis Dei- amor intelectual que Dios 
se tiene a si mismo, en donde vivimos, nos movemos y somos. 
En el pensador de la etica se escucha aun un leve eco del suici- 
dio estoico. Es el suicidio del que se amputa su propio pueblo 
para encontrarle mejor en el espiritu. El suicidio del que aban- 
dona el seguro refugio del Horeb para buscar, mas alia de los 
escolios, la unidad del ser que se rinde al mas alto amor.

Y hablando del amor nos promete Maria la pensadora, otras 
ocultas razones de amor en la razon estoica para las proximas 
lecciones.

Termina hablando de su pobreza. De lo poco que para dar- 
nos ha tenido. Hemos advertido, de vez en cuando, la ofrenda 
inconfundible de Ortega en este regalo de espiritu que con gra
cia nos hace la rica pobreza de Maria Zambrano.
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REFLEXIONES GENERALES SOBRE 
LA EDUCACION GENERAL

En nuestro numero anterior publicamos un artfculo en 
torno al libro Reflexiones generales sobre la educacion 
general, que en su forma original era una ponencia de apertu- 
ra a la presentation de dicha publication, fechada el 8 de sep- 
tiembre de 1999. Escrito cuyo fin era ofrecerse en forma oral 
ante un publico, le antecedfan los saludos protocolarios que, 
para efectos de su publication como artfculo, debfan editarse. 
El texto se publico fntegro, puesto que este era la medula tanto 
de la resena como del libro comentado. Su description era pre
cise, clara y minuciosa, por lo que el editor de la Revista E. G. 
juzgd reiterative incluir el fndice que aparetia como apendice. 
Para llenar las expectativas de la autora, quien es a su vez la 
editora del libro, y en deferencia a quien llevo a cabo tan meri- 
toria empresa, la Dra. Liliana Cotto, ofrecemos el contenido y 
sus autores incluidos en Reflexiones generales sobre la edu
cation general.
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