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Direcciones de los estudios literarios

Renacimiento y Humanismo

La novela

Poemas epicos en prosa

Siglo XVIII

Siglo XIX: el Romanticismo

Modernismo

Teor as de la Literatura del siglo XX

Literatura cristiana: valores cristianos

A modo de conclusion: etica y literatura

Orientacion historica: orientacion valida y base de todas las demas Lo importante

es que si se estudia una parte de la literatura hay que tener en cuenta que hubo un

antes y un despues son como eslabones Toda obra es efecto de y a su vez

causa de

El estudio historico concibe su objeto como elemento de una cadena o una serie

Si se prescinde de esto y se centra en lo cr tico tambien hay material En este no

se anula lo historico ni lo teorico

En la cr tica se resume lo historico y lo teorico
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Orientacion teorica: una teor a es un modelo explicativo de una realidad cualquiera

Es una construccion abstracta para explicar un concepto Toda teor a tiene unos

principios generales axiomas a partir de ellos se desarrolla la actividad concreta

Los principios generales por el procedimiento de evaluar constituyen la teor a

Tercera condicion: toda teor a debe ser expl cita formulable mediante signos Debe

tener una terminolog a precisa se debe conocer el significado de cada termino Debe

ser constatada con la practica no valen intuiciones Hay que constatarlo con la

practica

Por ejemplo en lingu stica hay tres epocas:

tradicional: como hay que hablar

estructuralismo: lengua como objeto estatico

generativa: frente a lo normativo y estatico anterior este aporta que el lenguaje es

creacion generacion se propone formular con reglas la capacidad de combinar unos

signos con otros A partir de aqu crea sus axiomas ejemplo: estructura profunda

y estructura superficial

A lo largo de la historia ha habido dos formas de teor a literaria El primero es

el modelo normativo y dentro de este se pueden incorporar las poeticas anteriores de

Aristoteles de Lope Luzan en el se intenta decir como hay que hacer una obra

literaria Esto se ha dado hasta mediados del siglo XIX

Otro modelo actual es el descriptivo en la elaboracion de una obra literaria Es

mas cient fico y se apoya en diferentes epistemologias teor as del conocimiento Aqu

la literatura tiene com objeto el texto y el contexto Difieren en el como describir el

objeto Hay tres respuestas:

En lingu stica: su conocimiento se situa en y coincide con el auge del

estructuralisomom Jackobson: La poetica puede ser considerada como una parte

integrante de la lingu stica

?

como ha ayuda do la lingu stica a los estudidos

literarios?:

de forma directa: convirtiendo el estudio de la literatura en estudio esencialmente

lingu stico Luego se puede decir que poetica para estos es el estudio del lenguaje

poetico Para ellos en toda lengua hay una norma luego el lenguaje poetico es un

desv o una infraccion de las normas lingu sticas comunes En otro sentido el lenguaje

literario es un refuerzo redundancia repeticion de las tendencias normales de la

norma

Esta orientacion se ha movido dentro de un marco teorico doble Hasta el

marco fue el estructuralismo y a partir de esta fecha influye la gramatica generativa
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Cr tica a este estudio: describe parcialmente su objeto Solo describe el lenguaje desde

la lingu stica prescinde de los recuresos de la poes a

Otro movimiento es la teor a de la informacion Esta parte de los seis factores que

Jackobson descubre en todo acto comunicativo y de ah hacen su teor a de la literatura

Se fijan en el proceso de produccion del mensaje y en segundo lugar han elaborado

recursos para controlar la cantidad de informacion que comunica un mensaje la unidad

m nima es el bit La cantidad de informacion es directamente proporcional a la

extension sintagmatica que emplea a palabras grandes mas comunicacion La cantidad

de informacion comunicada es inversamente proporcional a la frecuencia de aparicion

de los elementos que emplea cuanto menos frecunte es el uso de una palabra mas

comunica

Todo mensaje tiende a ser redundante para compensar la perdida de informacion

causada por el ruido cualquier interferencia que dificulta la informacion telefono Este

principio se usa en teor a de la informacion y en poes a es fundamental

Todo mensaje es una realidad cifrada es decir se compone de signos tanto el

emisor como el receptor deben estar en poder del codigo para poder interpretar

Esta teor a ha sido coriticada de demasiado tecnica Funciona muy bien con el

lenguaje vulgar o con los computadores informatica La literatura escapa a esta

tecnica

La ultima respuesta viene de:

la semiotica: se ocupa del signo en cualquier manifestacion La lingu stica es una

parte pues estudia el signo lingu stico

la retorica: viene de retor orador era la ciencia de hablar en publico Corresponde

a una epoca en que la comunicacion oral era importante Grecia Roma Hay tres

partes en un discurso: invencion disposicion y elocucion Cuando la retorica fue

evolucionando y se paso de la cultura oral a la escrita la retorica paso a convertirse

en el conjunto de recursos para escribir

la hermeneutica: ciencia de interpretacion Usada por los teologos para la Biblia

Los terminos dichos se relacionan con el emisor el mensaje y el receptor

En los ultmos veinte anos se han unido las disciplinas y se considera a la semiotica

la mas importante pues puede existir sin las otras dos y no viciversa

La semiotica ser a eminentemente formal signos significante significado que se

combinan formando frases La hermeneutica interpretar a ese texto y la retorica

justificar a la relacion entre los signos y la interpretacion

Para la lingu stica la lengua literar a es desv o y repeticion en relacion con la lengua
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de uso

El primer teorico serio es Aristoteles Platon mas que hacer teor a literaria explica

mediante mitos lo que es el arte El punto de vista aristotelico es el filosofico explica

la naturaleza ultima de las cosas

La poes a es una actividad de tipo creativo Su objeto es la m mesis en sentido de

recreacion de la realidad

La musica usa los sonidos armonicos en la m mesis

Si se entiende por objeto la realidad exterior a imitar no hay diferencia entre las

distintas artes

Poes a es la fuente de goce o placer

Poes a es una fuente de conocimiento

La epopeya es la narracion de hechos mas o menos reales

La tragedia no tiene por que responder a hechos concretos

Los temas de la tragedia son grandiosos

Los personajes son heroes en general sobrehumanos y que se expresan de forma

elevada

La comedia tiene como tema acciones de bajo nivel los personajes son normales y

busca la risa

Fabula historia o argumento

Caracteres o personajes

Pensamiento o ideolog a forma de justificar sus acciones

Elocucion lenguaje

Melopeya canto asociado al coro que tiene gran importancia en la tragedia

Espectaculo montaje

La parte mas importante es la fabula Las seis deben estar trabadas de modo

que lo resultante sera la accion

Debe haber una unica accion principal aunque puede existir otra subordinada a esta

pero no dos acciones independientes
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Reflexiones sobre la Poetica, de Aristoteles

Partes de la tragedia
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Caracteres

Se pueden imitar:

como son

mejores

peores

Introduce el concepto de verosimilitud No importa que lo escrito tenga una realidad

inmediata sino que pueda tenerla

Esquilo pinta a los heroes como dioses

Sofocles como son

Eur pides peores

Episodio es una unidad dentro de la accion total

Peripecia es un cambio brusco en la accion Esto se ha incorporado al formalismo

ruso bajo el nombre de motivos

Reconocimiento:

por un objeto anillo espada

indicios

persona

el desenlace debe ser coherente con la fabula y no deben introducirse soluciones

maravillosas Morfolog a del cuento

El heroe sufre un final tragico por un error No cuenta la moral ni la religion

la poetica es por tanto una descripcion habla para su tiempo no para la posteridad

Posteriormente este tratado descriptivo se tomo a rajatabla

Este concepto de descripcion del hecho literario como la poetica es utilizado por

Jackobson

A lo largo de la Edad Media la retorica tomo el lugar de la poetica

En es cuando en la Universidad de Indiana se celebra un simposio sobre el

lenguaje poetico Jackobson expone las bases de una nueva poetica Intenta empalmar

con la definicion del termino poetica de Aristoteles: reflexion sobre el lenguaje poetico

superando la tradicion normativa Este intento ten a un precedente importante en el

formalismo ruso Paul Valery tambien hab a intentado definir el objeto del estudio

literario diciendo que es el proceso mediante el cual la lengua normal se convierte en

lengua estetica Este intento de Paul Valery de no prospero y quedo marginado

al igual que el de los formalistas rusos

Jackobson utiliza poetica en un sentido restringido: la poetica se enfrenta

primariamente con esta cuestion

?

que convierte un mensaje verbal en una obra de arte?
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El objeto principal de la poetica es la diferencia espec fica del arte verbal en relacion

con otras artes y en relacion con otras clases de comportamiento verbal La poetica

puede ser considerada como parte integrante de la lingu stica

En Jackobson restring a el campo de la poetica y dec a: la poetica puede

ser definida como el estudio lingu stico de la funcion poetica en el contexto de los

mensajes verbales en general y de la poes a en particular Esta concepcion no

satisfizo a todos los investigadores

En general la poetica actual es un reflejo de la lingu stica de la epoca

Hay cuatro clases de poetica:

Poetica estructural vinculada a la lingu stica estructural Greimas

Poetica generativa vinculada a la gramatica generativa Todorox Levin Thorne

Lingu stica del texto defendida por alemanes y holandeses Schmidt Petofi Van

Dijk Esta orientacion se mueve en un plano muy abstracto Para Petofi por

ejemplo es como una logica matematica

Sovietica Los paises del este estan mas adelantados en este tipo de estudios Es

de tipo semiotico Los principales representantes son Lotman y Mukarovsky

Durante la Edad Media se produjo la fusion entre poetica y retorica y la retorica

absorbio a la poetica

En nuestro siglo ha habido dos reacciones complementarias a esta reaccion La

primera proviene de Kibedi Varga que dice que hay que delimitar los campos de una

y otra La retorica se ocupar a del estudio de las tres partes del discurso Ser a la

ciencia general del estudio literario y la poetica se ocupar a de la forma

J Dubois propone que la poetica es la ciencia general del lenguaje debe incluir

a la retorica como disciplina que incluye los recursos concretos

?

Por que el auge actual de la poetica? Hasta hab a dos enfoques:

la historia: cada obra es efecto de unas circunstancias

la cr tica idealista Leo Spitzer Damaso Alonso Amado Alonso para la cual

analizando el texto se llega a conocer al autor

Estos enfoques ignoraban el texto en s mismo Por eso la poetica surge como

nueva hipotesis de como deben ser estudiadas las obras literarias

Esta nueva formulacion ven a de la Segunda Guerra Mundial En Es pana la

primera reaccion viene de Damaso Alonso el cual dice que un texto no es comprendido

exahustivamente por medio de la historia y un estudio intuitivo de un texto tambien

es insuficiente ya que no es cient fico El ropone un estudio mas objetivo

En Francia R Barthes defiende que toda obra es vinculable a un movimiento
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ideologico de la epoca aunque previo a el es el analisis del texto en s mismo

En Alemania hay una reaccion con dos vertientes: desligar la literatura de las

ideas pol ticas y un estudio mas objetivo de la literatura

En Italia De Robertis reacciona contra el idealismo y sigue una l nea de fijarse

en el texto

En Inglaterra y Estados Unidas a ra z de la Segunda Guerra Mundial tambien

hay insatisfaccion en cuanto a la forma de hacer literatura Se propugna:

objetividad en el estudio

inmanentismo es decir primero el texto en s mismo despues ocuparse de

lo demas La razon de esta busqueda viene empujada por el auge de las ciencias

experimentales Este cientifismo ha penetrado en el mundo literario

La poetica ha pasado a ser la ciencia general de la lengua literaria La mayor a

de los investigadores no estan de acuerdo con la restriccion de Jackobson

Hay dos disciplinas ligadas a la poetica:

la estil stica actual considerada como parte integrante de la poetica y que concibe

el estilo de un autor como objeto cient ficamente analizable

la semiolog a o semiotica

El primero en hablar de la semiotica fun Mukarovky que dice que toda obra de

arte es un instrumento de comunicacion entre emisor y receptor De acuerdo con

Jackobson estudiamos el mensaje pero prescindimos del texto y el receptor Mukarovky

dice que hay que insertar la obra de arte en su contexto por lo tanto hay que estudiar

emisor mensaje y receptor

Lotman se declara partidario de la semiolog a y la literatura como parte de ella

Dice que en la vida actual vivimos en un mundo de signos por tanto es mas logico

buscar un marco para el lenguaje natural

Lotman dice el lenguaje literario en particular puede ser considerado como

manifestacion de un universo semiotico mas amplio hasta constituir un texto con su

estructura paradigmatica y sintagmatica propias con una morfolog a peculiar y relacionado

con estructuras art sticas extratextuales la obra el autor la epoca el movimiento

Se puede decir que el aporte de la semiolog a evita el restringimiento del estudio

literario y conecta el texto con su autor epoca movimiento otras series art sticas

musica pintura y con el contenido ya que para la semiolog a el punto de partida

es el signo

La literatura es ciencia autonoma y aun contando con la semiolog a no debe

perder su independencia
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En una noche oscura

con ansias en amores inflamada

!

oh dichosa ventura!

sal sin ser notada,

estando ya mi casa sosegada
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Por que es art stico?

?

Como ser a considerado por la poetica tradicional jakobsoniana y la semiologica?

Aliteracion

Hiperbaton

Repeticion

Por la poetica tradicional ser a considerado como un conjunto de tropos por la

poetica jakobsoniana tendr a un valor humano por la poetica semiologica habr a que

encuadrar el texto en la obra del autor La noche oscura el autor San Juan de la

Cruz y su entorno social

La obra tiene raices historicas y puede proyectarse hacia una vigencia duradera

cuando se hace clasica Hay que conocer el contexto historico de un autor sobre todo

cuando el periodo supone un cambio ideologico profundo Humanismo y Renacimiento

se presentan como un mismo fenomeno pero son diferentes

Las principales caracter sticas del Humanismo son:

amplio sentido: exaltacion del esp ritu humano Cualquier posicion sobre el

valor dignidad capacidad creadora del hombre soberano del Universo en que vive

un sentido determinado: actitud historica concretada en torno al siglo XV

poniendo como ideal y modelo del hombre las bellas letras

A los humanistas puede considerarseles como maestros gu as elite del Renacimiento

ya que encarnaron la busqueda del mundo antiguo su estudio analisis y desarrollo

de lo imperecedero tomaron la antiguedad como ejemplo eterno de vida como

encarnacion terrena de la idea del hombre Buscan en bibliotecas de monasterios los

manuscritos y codices de la antiguedad clasica con cuyo estudio se restituyen las

obras a la humanidad En la Edad Media subyac a el sentimiento moral de la antiguedad

conciliado con la moral cristiana

Las obras clasicas valen por la humanidad belleza fantas a Los eruditos buscan
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estudios filologicos censan los codices clasicos y realizan correcciones de transcripcion

transmision llevando a cabo la enmendatio; analizan las formas sintacticas las des

glosan surgen grandes polemicas realizan una labor cr tica Nace la Filolog a Este

movimiento se inicia en Italia Los humanistas se convierten en hombres publicos a

los que hay que proteger y estimular

Todo lo anterior animo el resurgir del Renacimiento que toma como base la cultura

greco latina Maduro entre los siglos XV y XVI en Italia extendiendose al resto de

Europa El renacentista busca un nuevo concepto de vida distinta estimacion del

hombre contando con una nueva escala de valores Esto afecto a toda la sociedad

sobre todo en el orden intelectual En este movimiento estan las directrices del mundo

moderno Al nacionalizarse el Renacimiento es diferente en cada pa s aunque tiene

rasgos generales ni se produce al mismo tiempo aunque coincide el siglo XVI con su

florecimiento general

Las principales caracter sticas del Renacimiento son:

Veneracion y vivificacion de los antiguo

Desprecio de lo vulgar Movimiento minoritario aristocratico

Ruptura con la tradicion vuelta la espalda a la Edad Media considerada como

barbara Se pierden tesoros literarios de la Edad Media Se intentan saltar doce siglos

para enlazar directamente con la antiguedad clasica

Contacto con la naturaleza contemplacion del paisaje El hombre se convierte

en centro del Universo se busca explicacion del mundo y se buscan nuevas teor as

cosmicas El hombre adquiere fe en su potencia creadora se siente capaz de dominar

el mundo El cielo no le parece demasiado alto ni el centro de la tierra demasiado

profundo

Surge un elevado concepto del individuo Desaparece el terror al pecado la

lucha por la pureza la tierra no es un peregrinar para alcanzar la Gloria La vida

merece vivirse por s misma El hombre puede realizarse sin ayuda de la gracia divina

Se siente dueno de su propio destino Se busca la independencia de la razon de los

dogmas La cultura no es exclusivamente eclesiastica adquiere un sentido cr tico

Se cultivan nuevos generos: dialogos satira ep stola Los autores mas utilizados

son Homero Ovidio Virgilio Safo Catulo hay exultante alegr a de vivir y melancol a

por la proximidad de la vejez el hombre canta a la vida como desquite por su

fugacidad: Anacreonte Horacio

Hay causas materiales que impulsaron el Renacimiento:

La imprenta: multiplicacion de los textos
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El descubrimiento de America

Pujanza del comercio y libertad de movimientos del hombre

Hay exaltacion nacionalista tomando el ejemplo del Imperio Romano y una

unificacion legislativa basada en el poder absoluto Esta aparece por ejemplo en Alfonso

X el Sabio El ideal pol tico ser a El Pr ncipe de Maquiavelo en el que prevalece

el interes pol tico del Estado sobre todo

En cuanto a la filosof a hay cr tica de la medieval rechazo de la escolastica y

una busqueda de los movimientos filosoficos clasicos: el escepticismo posicion cr tica

con respecto a la escolastica el estoicismo el epicure smo que responde al concepto

edonista de la vida es decir la busqueda del placer moderado por la inteligencia Se

pone de moda Platon gracias a la Academia de Florencia En Platon se basa la obra

de Judas Madavadeo Dialogos de amor y El Cortesano de Baltasar de Castligione

La belleza de los seres materiales es un refljeo de la divina la mujer la naturaleza

y el arte son las fuentes principales Se tomo el amor como v a de acceso a Dios

En cuanto a la literatura se inclina hacia la forma como algo valioso; la forma

es esencial el arte se toma como una busqueda de la belleza El arte es para

minor as Se pone en circulacion la poetica de Horacio y Aristoteles los sentimientos

amorosos de Ovidio Catulo y Safo

Hay una exaltacion de las lenguas vernaculas Se intento poner a nivel clasico

los idiomas vernaculos llegando a ocupar parcelas privativas del lat n Se llego a

sustituir el lat n por las lenguas nacionales a todos los niveles incluso en la filosof a

Se ha negado y todav a se niega la existencia del Humanismo y del Renacimiento

en Espana Esta postura ha sido sostenida sobre todo por los intelectuales alemanes

Alegan que Espana no tuvo un rompimiento total con la Edad Media El hombre del

Renacimiento espanol no se libro de las cadenas dogmaticas Este criterio parte de

especialistas con vision parcial del Renacimiento que lo identificaron con el italiano

equiparando como consecuencia el Renacimiento con el neopaganismo con la Reforma

y Espana hab a rechazado la Reforma El criterio actual dice que no existe un solo

Renacimiento y que ningun pa s milito en el Renacimiento italiano puro El Renacimiento

supone el desarrollo de las nqcionalidades y de la personalidad diferencial en cada

pa s La mayor a de los paises se basaron en el modelo italiano aunque Espana fue

la que menos se ajusto a este modelo Espana aporto originalidad y valores que acepto

el mundo occidental
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Italia intento saltar doce siglos para volver a lo clasico propugno el edonismo y

el epicure smo pero esto no satisfac a a los espanoles porque Espana esta senalada

por el factor religioso que hab a tomado cuerpo en la sociedad espanola que no pudo

librarse de este lastre En principio hubo una adscripcion casi total al modelo italiano

y en general se podr an distinguir tres Renacimientos:

Renacimiento neopagano: sustitucion de los ideales cristianos por los paganos

En Espana esto no se realizo totalmente

Renacimiento cristiano: se intenta llegar a un compromiso greco romano judeo

cristiano que Espana intento desde el primer momento alcanzar influenciada por Erasmo

Renacimiento devoto: se apropia de los ideales antiguos sometiendolos a norma

universal catolica Los mas representativos son San Ignacio de Loyola y Francisco de

Sales No hay sincron a del Renacimiento entre los paises ni en cuanto a la identidad

En Espana la iniciacion del Renacimiento se considera entre los anos

Reyes Catolicos es la fecha clave porque coincide con la expulsion de los arabes

de la pen nsula descubrimiento de America y gramatica de Nebrija

Esta epoca de los Reyes Catolicos ser a la de mayor apego a Italia La epoca de

plenitud coincide con el reinado de Carlos V en esta epoca se asumen los modelos

italianos influenciados por Erasmo La tercera epoca del Renacimiento en

Espana devoto se da en el periodo reinado de Felipe II aunque el

Renacimiento espanol puede darse por terminado en en las ultimas sesiones del

concilio de Trento ya que Felipe II se adscribe a la Contrarreforma

Espana no rompe con la cultura y la literatura de la Edad Media y crea con las

nuevas aportaciones una s ntesis peculiar

El Renacimiento espanol presenta elementos contradictorios en apariencia que se

intentan armonizar:

Humanismo pagano: tradicion religiosa

Idealismo: realismo

Tradicion local: tematica universal

La finalidad estetica: finalidad etica y didactica propia de la Edad Media

Primer periodo Neopagan smo

La influencia italiana se inicia mucho antes que el momento de los Reyes Catolicos

Los estados de la corona de Aragon se relacionan con Italia Alfonso V crea en su

reino de Napoles actua como mecenas y se abre a todas las corrientes italianas La

corona de Aragon ya hab a protagonizado este movimiento

En el reinado de los Reyes Catolicos hay culturalmente una apertura hacia Europa
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sobre todo hacia Italia y los paises del norte Se erigen protectores de la ciencia se

creo una escuela palatina en la que convivieron humanistas italianos y espanoles:

Nebrija Beatriz Galindo

Nebrija en publica su gramatica s mbolo de unificacion de la gramatica en

Espana Se elige el castellano como el idioma del reino espanol; esto supone el descenso

de las otras lenguas especialmente la lengua y literatura catalanas El catalan hab a

florecido pero como consecuencia de la eleccion del castellano se queda relegado al

habla familiar La eleccion se acepto por todos los reinos peninsulares Escritores de

la periferia utilizan el castellano y abandonan los otros idiomas Boscan escribe en

castellano Gracian aragones los portugueses que eligen o practican el bilinguismo

El prestigio del espanol unido al auge pol tico es enorme en el extranjero donde

llega a competir con el italiano El mundo hablaba el castellano por razones pol ticas

economicas culturales Carlos V no conoce el idioma cuando llega a Espana pero

termina adoptando la manera de vivir y el idioma espanoles Las obras espanolas

fueron publicadas en espanol o en traducciones en toda Europa Amberes Lyon etc

En la epoca de Carlos V el movimiento del Humanismo y Renacimiento tiene el

momento culminante pero tenido con la version erasmista esa busqueda de compromiso

entre lo pagano y lo cristiano Carlos V va a presionar a Erasmo Felipe II se

identifica con las corrientes anti erasmistas; convirtio en leyes espanolas los postulados

de Trento obsesionado por mantener la ortodoxia catolica Creo un cordon sanitario

en las fronteras haciendo regresar a nuestros estudiantes de Europa prohibio las salidas

al extranjero se revisaba cualquier obra no impresa en Espana Todo esto porque

se identifico y considero como enemigos de la corona a los de la ortodoxia catolica

Acorto la apertura hacia Europa; la filosof a la investigacion cient fica la cr tica la

especulacion etc Provoco el aislamiento cultural de los espanoles lo que hizo que

el mundo del pensamiento espanol se fosilizara

Espana camina hacia la unidad religiosa con la implantacion de la Inquisicion y la

expulsion de judios y moriscos

?

Como entonces recoge este movimiento?

Los erasmitas proponen la renovacion de la espiritualidad fraternidad evangelica

y reforma de la Iglesia En Espana no se acepta el criterio hedonista italiano pero

se adopto los criterios erasmistas

El factor religioso configura las caracter sticas sociales y el pensamiento espanol;

sera constante en nuestra literatura por lo que el erasmismo sera muy bien acogido

Con la subida al trono de Carlos V se apoya decidamente este movimiento erasmista

Carlos V se rodeo de erasmitas e incluso el propio Erasmo le dedico uno de sus libros
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La minor a intelectual se dio cuenta que Espana necesitaba una renovacion religiosa

Cuando llega la doctrina erasmita a Espana ya se hab a renovado algo del aspecto

religioso en el siglo XIV XV En el siglo XVI las altas jerarqu as no impedian en

absoluto ya la corrupcion La simon a venta de cargos incluso del papado era

corriente junto con la prostitucion protegida desde Roma trafico de reliquias no solo

dentro del clero secular sino tambien del regular Proliferaron la fundacion de los

conventos: forma de liberacion social refugio de maleantes La vocaciones verdaderas

eran muy escasas La fe se basaba en la pura apariencia

Cisneros que reforma la Orden franciscana inicia la reforma La reforma de la

Educacion la realiza partiendo de la universidad de Alcala de Henares para el estudio

teologico de los sacerdotes Pero de rechazo fomento las artes liberales la filolog a

escribiendo la Biblia pol glota En invita a Erasmo pero este rechaza la oferta

por su opinion desfavorable de la Inquisicion

En la historia de la cultura europea Erasmo es fascinante Nace en una epoca de

moldes medievales pero su obra abre la luz de la religion a la modernidad Se adelanta

a su mundo y sus ideas son de gran perdurabilidad Los problemas que plantea aun

estan vigentes Trata de llegar a la fraternidad evangelica renovando la espiritualidad

del siglo XVI que hab a caido tan bajo Ademas su cambio no es solo religioso sino

multiple: social pol tico cultural Su sueno fue la utop a de una Europa unida en lo

cristiano salvando los nacionalismos Su inteligencia le coloco en el termino medio de

entre los protestantes y la tradicionalidad de la Iglesia nunca estuvo fuera de ella

Fue marginado tanto por protestantes como por catolicos Trato de no depender

nunca de un gran mecenas a pesar de que conto con el apoyo de grandes senores

viviendo de sus libros

Deseaba ser ciudadano del mundo y no de una nacion rompiendo fronteras Era

magn fico orador lo que se refleja en su obra Nace en Holanda

Ingreso en los Hermanos de la Vida en Comun pero mas tarde se secularizo Estudio

en Paris Bolonia etc Fue amigo de reyes poderosos humanistas Aldo Manucio

su obra la escribio en lat n:

Colloquia dialogos Adagia y Apotemas Intitucio princips christiani Manual del

pr ncipe cristiano libero arbitrio en contra de las obras de Lutero Elogio de la

locura

Lanzo el criterio de que la Iglesia era la comunidad de bautizados pueblo de Dios
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M Oms Monumento a Isabel la

Catolica Madrid

A Melida Tumba de Colon

Sevilla Catedral´
´ ´

cuya cabeza es Cristo El laicado no es menos importante que los sacerdotes para

restaurar la comunidad evangelica Vida simple basada en la practica de la caridad

amor y humildad Esa vivencia de la religion va a ser cultivo de la inteligencia por

el estudio Solicito la restauracion de una piedad intimista rechazando las manifestaciones

exteriores procesiones beater a supersticion inmoralidad

Contra los clerigos fue muy duro Su saber era muy extenso y en lo pol tico es

un pacifista integral: Manual del pr ncipe cristiano Esta obra es una replica al

Pr ncipe de Maquiavelo Pol tica conciliadora con los protestantes

Su idea fue muy bien acogida por Carlos V Concibe el Imperio como una unidad

espiritual humana
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En El manual del caballero cristiano Erasmo aconseja el estudio de los textos

cristianos el ejercicio de la oracion mental Critica las excesivas devociones a los

santos que tacha de supersticiones vanas de los gentiles Opone la libertad del

cristiano que imita a Cristo

Erasmo critica:

La concepcion estamental de base inmovilista sin posibilidad de moverse del

grupo Todo estaba clasificado hasta los vestidos y tratamientos

El ego smo de los ricos exigiendoles un uso cristiano de las riquezas Niega la

propiedad ya que el cristianismo primitivo no la conocio Hab a sectas que tend an a

un comunismo cristiano como los batesianos

La estrechez mental

El sistema escolastico de la epoca

Trato sobre el matrimonio sobre la mujer sobre la piedad in fantil

es el periodo de mayor intensidad pero el erasmismo empieza antes de

esa fecha y se prolonga hasta el siglo XVII Prendio sobre los intelectuales preocupados

por la religion Se formo un cap tulo esencial de la espiritualidad en Espana Focos:

Sevilla Primer lugar donde se propago y de all salto a Las Indias en un

ambiente favorecido por Fernando Colon el cual pose a una bilioteca magn fica de las

que formaban parte unas doscientas obras de Erasmo

Alcala donde el movimiento estuvo vinculado a la preparacion de la biblia

pol glota

Corte de Carlos V y su equipo con Alfonso Valdes al frente

Los principales representantes del erasmismo en Espana son: Los hermanos Valdes

Cristobal de Villalon Andres Laguna Luis Vives el obispo Fonseca de Toledo el

obispo nanrique de Sevilla el arzobispo Carranza de Toledo Hay influencias

erasmitas en El Lazarillo en Cervantes en Fray Luis de Leon y generalmente en toda

nuestra m stica

Otro de los elementos que favorecio el erasmismo fue la secta de los alumbrados

Movimiento religioso que propone la union con Dios basada en el amor desinteresado

y el desprecio a las obras exteriores el juicio iluminado no pod a caer en el error no

hab a entonces posibilidad de pecar Se les acuso de libertad erotica

La epoca abierta de expresion erasmita fue muy corta En reinando Carlos

V los teologos escandalizados hab an conseguido una junta en Valladolid pero gracia
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a la actitud de favor de la propia Corte se sorteo la cuestion y el prestigio de Erasmo

quedo fortalecido Despues de su muerte se inicia su persecucion Pablo IV estuvo

en contra del pensamiento erasmita En Espana coincide con un cambio En

Carlos V se retira a Yuste y deja el trono a Felipe II el cual empezo los procesos

contra erasmitas en Valladolid Salamanca y Alcala Se proceso a Vergara a Bartolome

Carranza por sus comentarios sobre el catecismo estando anos en prision El

catalogo de libros prohibidos de Fernando Valdes no incluyen las obras de Erasmo

pero s algunas de Juan de Avila y Fray Luis de Granada En el ndice de se

expurga toda la obra de Erasmo

Su obra fue escrita en lat n Era converso al igual que un gran numero de

erasmitas Esta caracter stica contribu a a mantener un cierto alejamiento de la

escolastica

Vives se expatrio a ra z de los procesos contra su madre y su padre Su madre

era descendiente de Ausias Mach Nace en Valenciay muere en Brujas Su conversion

fue sincera Fue generoso No manifesto venganza ni odio Estudio en Paris donde

tomo contacto con la escolastica Invitado en la Universidad de Alcala Se instalo en

Brujas donde fue preceptor de famosas familias Tambien lo fue de Mar a Tudor y

Catalina de Aragon Estuvo en contacto con Erasmo y Tomas Moro Invoca a Cristo

como imagen de una humanidad que debe llegar a la concordia entre Dios y el hombre

Manifiesta siempre el pacifismo Escribio cartas a los responsables de la situacion

reinante en la epoca En estas cartas habla sobre el cambio de ensenanza por el

metodo experimental de la observacion sometido a la razon Fue promotor de la sicolog a

y pedagog a modernas

Son los representantes mas importantes del erasmismo en Espana Crecieron en

un ambiente favorable a la reforma de abusos y degradacion de la Iglesia

Alfonso nace en en Cuenca y muere en en Viena a consecuencia de la

peste No se ha podido probar sus or genes conversos Era de familia hidalga

Conocio a Pedro Marquez de Angler e que le inicio en las humanidades Entro al

servicio de la Corte Desempeno varias funciones En obtiene el cargo de

secretario de Cartas Latinas En algunos documentos figura como secretario privado

de Carlos V al que le unio ademas la amitad Carlos V le confio asuntos diplomaticos
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Tuvo acceso a los archivos de Estado En viaja por Italia Austria y Alemania

Insistio en la idea de un Concilio para acabar con la separacion de la Iglesia Fue

conciliador con el protestantismo y sostuvo que a los turcos hab a que eliminarlos sin

embargo Su obra estuvo encaminada hacia la pol tica como favorecer la imagen de

un emperador cristiano en la figura de Carlos V Las doctrinas de sus dialogos proceden

del erasmismo sobre todo El pr ncipe cristiano y El caballero cristiano

Se puso en contacto con la doctrina erasmista muy joven de la que se convirtio

en gran entusiasta manteniendo relacion escolar con Erasmo Estando en la Corte

de Viena estalla la peste y muere v ctima de ella en Su obra esta concretada

en:

Dialogo de las cosas ocurridas en Roma

Dialogo de Mercurio y Caron

El contexto historico que dio origen al Dialogo de las cosas ocurridas en Roma

fue el Saqueo de Roma de Refleja las tensiones entre el Pontificado y el Imperio

y la enemistad feroz entre Francisco I y Carlos V Francisco I cae prisionero en la

batalla de Pav a Carlos V firma el tratado de Madrid por el que da libertad a

Francisco pero este no respeta el tratado y atrae a Clemente VII con el formando

la liga de Cognac a la que tambien se unio el duque de Bord Milan El Papa firma

una especie de tregua con Carlos V pero una parte del ejercito del emperador al

mando de los que figuraba el duque de Borbon saqueo Roma el de mayo Las tropas

imperiales pasan a cuchillo la guardia suiza y el Papa logra huir Este saqueo ha

quedado como uno de los mas terribles Roma fue escenario de un carnaval sangriento

Picatoste habla de este saqueo diciendo que los italianos se dedicaron a la lujuria los

alemanes a las borracheras y los espanoles a perseguir al clero

Valdes escribio a Carlos V las cartas que mando a las canciller as europeas La

de Inglaterra esta incluida en el Dialogo de Mercurio y Caron Valdes recibe la

noticia del Saco en Valladolid Dos anos mas tarde escribe a Erasmo y le cuenta que

estaban cenando con varios amigos cuando recibio la noticia del saco

Al escribir el Dialogo de las debio pensar expresar los hechos segun su

conciencia cristiana y de escritor Se le ocurre:

Elegir la lengua romance

Utilizar los coloquios que hab a resucitado Erasmo

El mundo greco latino habia empleado el lenguaje:

doctrinal

sat rico
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Platon expuso sus teor as filosoficas en sus famosos dialogos y Ciceron Aristoteles

etc en su retorica Como genero literario es un contraste de opiniones que conduce

al lector al lugar del autor y toma juego en ideas y sentimientos Era una forma

convincente de comunicacion Famosos fueron los dialogos cr ticos de Lucia no de

Samosata Siglo II perteneciente a la elocuencia sof stica y autor de:

Dialogo de los dioses

Dialogo de los muertos

Consagra el dialogo sat rico poniendo en entredicho doctrinas Se defienden los

puntos de vista del autor que lucha contra las supersticiones el sentido dogmatico

de la epoca acusa el culto exterior la soberbia la ambicion expone la idea de

todos iguales ante la muerte Era un hombre con una lengua mordaz y esceptico

Los dialogos de Juan Pontano doctor humanista autor de cinco dialogos escritos

en lat n Vivio en Napoles protegido por Alfonso el Magnanimo Se acerca al estilo

de Luciano de Somosata pero consentimientos mas proximos al Renacimiento

En el Dialogo de las cosas Alfonso de Valdes crea dos personajes:

Latancio joven de la Corte

Un clerigo que ha huido del Saco vistiendose de soldado acidiano del viso

El nombre de Latancio es clasico Quiza pensara en un protector de Constantino

El dialogo se divide en dos partes:

Lactancio despues de haber dejado hablar al clerigo expone una razon pol tica

para convencer al clerigo de que Carlos V no tuvo parte en el Saco

Lactancio defiende que Dios ha permitido esto como castigo a la corrupcion

del pontificado Leccion para el bien universal

Los interlocutores del dialogo se encuentran en una calle de Valladolid Al final

del dialogo se aumenta el tono erasmita y se hacen ataques a la beater a a la exterioridad

de la religion etc Esto sirve de preambulo para la exposicion de las ideas de Reforma

Parece ser que pretend a continuar con otra parte que contendria sus ideas de reforma

las soluciones aporta a los problemas que plantea antes

Quiza la figura del arcediano la inspire Francisco de Salazar que estaba en Roma

cuando el Saco Los dialogos parecen ser inspirados en las cartas de este clerigo

Latancio resume la doctrina de Valdes es consciente de que escandalizar a a la sociedad

del momento: el tono agresivo tuvo que ser censurado y pulido; no se conserva la

primera version Circulo rapid simamente en la Corte en forma de copias manuscritas

Paso a la imprenta dos anos despues no se conserva ningun ejemplar El lenguaje

es llano sencillo directo a veces adopta la satira coloquial y otras la de un sermon
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Hay dos tiempos dentro de la obra:

Antes de comer

Despues de comer

Terminado el dialogo de Latancio lo sometio al criterio de la Universidad

Complutense y modifico algunos trozos Los partidarios del Papa censuraron el escrito

y empezaron las denuncias Gastlione escribio a Valdes para que no publicase el

dialogo porque ten a irreverencias contra la fe Pon a en duda la obediencia del clero

Se intento llevarlo a la Inquisicion y a tribunales laicos Entretanto redacto el dialogo

de Mercurio y Caron en de manera solapada callada ni en el manuscrito ni

en el resto de los ejemplares figura su nombre El dialogo se sabe que es de Valdes

por el doctor Velez Terminado el dialogo tuvo problemas con la censura y al final

fue incluido en una lista de libros peligrosos de Portugal y de Espana Se conserva

un ejemplar en El Escorial ejemplares de cinco ediciones sin lugar ni ano se supone

que fueron contemporaneos a los Valdes probablemente en imprentas latinas la

primera en el ano El dialogo obedece a los mismos est mulos que el de Latancio

el resultado es distinto y su valor literario mayor Es una defensa de la pol tica

imperial se trata de dar la imagen de un pr ncipe cristiano como ejemplo de gobierno

pol tico tomando como ejemplo a Carlos V que aparece en el dialogo Es una obra

de circunstancia en la que Valdes rinde culto a Carlos V Este dialogo es mas profundo

de mayor riqueza doctrinal de mayor ingenio y consta de dos partes:

Se debio de pensar escribir solo esta primera parte El motivo es el desaf o

al estilo caballeresco medieval de Francisco I y Enrique VIII hecho al emperador

espanol Declaran la guerra en a Carlos V Este desaf o nunca se llevo a efecto

y al final se declaro la guerra entre las potencias Fue entonces cuando se redacto

la parte Crea un artificio tomando de modelo los dialogos con personajes mitologicos

al estilo de Luciano de Samosata y Giovani Fontano y de Erasmo se aproxima al

Caron de Erasmo el cual introduce a Caron y al barquero infernal al que hace declamar

el elogio de la guerra Toma los mismos personajes: barquero y el mensajero de los

muertos El dialogo empieza a orillas del rio de los muertos Caron tiene permiso

para interrogar a las almas que se acercan a las orillas del lago En la primera parte

se acercan almas que son: mal predicador consejero duque obispo cardenal

monjas sin compasion rey de Francia consejero del rey de Francia un hipocrita un

teologo un hombre casado y un fraile Todos son condenados excepto el hombre

casado y el fraile que consiguen subir a la montana prometida a los bienaventurados

Se pasa revista al estado de la sociedad segun la tradicion medieval de las danzas de
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FRAY BARTOLOME DE
LAS CASAS
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la muerte El dialogo es muy agudo aunque mordaz y pesimista Entrelazado

continua el pleito entre Francia y Espana La queja corre a cargo de Mercurio que

actua como hombre cristiano y condena a una sociedad que quiere salvarse por practicas

devotas solamente

En el enfrentamiento de los reyes Valdes muestra falta de originalidad Expone

las ideas de Erasmo respecto a la pol tica y al ideal de pr ncipe cristiano; insiste en la

idea de austeridad y justicia de los pr ncipes Todo esto le da al dialogo una categor a

etica

La segunda parte es mas breve Se exponen los ideales sobre las virtudes del

pr ncipe cristiano LLegan almas que se salvan El primero es Polidoro que cuenta

la historia de su vida La ambicion le lleva a la guerra aunque despues se arrepiente

y busca la paz Se desprende de este relato que lo ideal ser a una monarqu a patriarcal

autoritaria pero no absolutista
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La obra de Fray Bartolome de Las Casas esta

encaminada a la defensa de los indios Intentaba

demostrar su val a y la calidad de su cultura Las

Casas cre a firmemente en la posibilidad de una

cristianizacion pac fica de los ind genas

Su obra mas famosa es la Brev sima relacion de

la destruicion de las Indias basada en

informacion personal y documental Se trata de un

informe para ilustrar al joven pr ncipe Felipe

Apologetica Historia Sumaria es una disertacion en

la que describe la vida y costumbres de los indios

y promulga la igualdad ind gena y su derecho a una

evangelizacion pac fica La Historia General de las

Indias es una gran s ntesis historica

Durante su estancia en Peru escribio De Thesauris

in Peru obra que trata del saqueo de las huacas;

y el Tratado de las doce dudas en el que responde

a fray Bartolome de la Vega

Alrededor de redacto la obra titulada De unico vocationis modo en la que

condenaba la querra como medio de conversion a la fe Esta obra se ha situado en conexion

con el intento de evangelizacion pac fica de Guatemala

Otras obras del autor son la Brev sima relacion de la destruicion de Africa que se

imprimio por primera vez en la transcripcion del diario de Cristobal Colon Confesionario

publicada en y diversos tratados

De Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes website
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Lenguaje

Juan de Valdes

El dialogo era un recurso persuasivo contemplado dentro de la retorica conduce

al lector al lugar del autor y permite el contraste de opiniones El dialogo es doctrinal

sat rico Esta forma favorec a la divulgacion de las doctrinas y el proselitismo En

general los interlocutores hablaban por boca del autor y el resto de los interlocutores

deb a dejarse convencer Alfonso de Valdes en la parte mas dramatica se muestra

vivo lenguaje familiar replicas ingeniosas y de gran modernidad Hay parlamentos

en que los personajes aparecen Latancio Mercurio animas y se hacen discursos de

caracter pol tico religioso exposicion doctrinal amonestaciones sermones oraciones

Los parlamentos se convierten en piezas oratorias y Alfonso de Valdes recurre a la

retorica preparacion y partes del discurso Dentro de la elocucion se estudiaban

figuras estil sticas para el aprovechamiento optimo del lenguaje El mas utilizado es

la ampligicatio dilatio propio de artes persuasivas que consist a en alargar y

desarrollar conceptos ideas con un fin de adorno o refuerzo de ideas Se consegu a

persuadir convencer; las principales figuras de la amplificacion eran las per frasis

comparaciones interrogaciones y exclamaciones retoricas enumeraciones digresiones

apostrofes dubitaciones que produc an la sujeccion y la expolicion La sujeccion era

hacer preguntas el autor a las que el se respond a y la expolicion es decir lo mismo

pero paliando disposicion de las palabras con otras palabras o repitiendo ideas con

pruebas o conclusiones La mayor a son figuras en las que el autor procura producir

su apasionamiento sobre una doctrina: hay aforismos sentencias etc

Era gemelo de Alfonso Pertenece a la ultima decada del siglo XV En esta

en Escalona Estudio en la escuela Palatina con su hermano En Escalona forma parte

de la servidumbre del marques de Villena centro del movimiento espiritual al que

pertenec a Pedro Ruiz de Alcaraz All milita en este movimiento que predica el

desprecio por la jerarqu a eclesiastica y la proclamacion de la fe como elemento

importante para la salvacion amar a Dios ven a a dar cumplimiento a la vida del

cristiano no pesaban las obras En esta en Alcala de Henares donde contacta

con Juan de Vegara e inicia una correspondencia personal con Erasmo Llega a crear

un movimiento propio En publica la unica obra que va a ver impresa en vida

El dialogo de la doctrina cristiana exposicion de sus ideas religiosas: desprecio por

las manifestaciones exteriores para la justificacion del hombre esta la fe La publicacion

de la obra fue perseguida por la Inquisicion lo que le hizo salir de Espana en
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marchando a Roma como gentilhombre de Clemente VII En Roma permanece hasta

ano en que sale al encuentro de su hermano y el Emperador Apenas iniciado

el viaje se entera de la muerte de su hermano Carlos V le nombra archivero de

Napoles Muerto Clemente VII marcha a Napoles donde contacta con la sociedad

napolitana e incluso era considerado como gu a religioso de este grupo al que pertenec a

entre otros Julia Gonzaga con la que le unio una estrecha amistad Escribio para

ellos tratados de teolog a y manuales religiosos pero sin imprimirlos Se mantuvo

dentro de una ortodoxia religiosa Muere en Napoles en y sus disc pulos dan al

italiano algunos de sus libros: El Alfabeto Cristiano y Consideraciones Divinas

A la muerte de Valdes se formo un movimiento valdesiano que a ra z de las tendencias

erasmistas fueron perseguidos e incluso dos de ellos quemados Toda su obra es

religiosa

Su primer proposito es ser obra de circunstancias su creacion esta de acuerdo

con su actividad fundamental: la religiosa Habla a sus disc pulos en castellano Este

dialogo es una gu a practica del castellano Ten a propositos proselitistas Todos sus

alumnos saben castellano Esta dentro del movimiento humanista que era el estudio

y analisis de las lenguas vulgares Dentro del primer movimiento humanista se

consideraban fr as las lenguas vulgares y fueron por eso desdenadas Pero a medida

que avanza el humanismo se vive una exaltacion de lo natural lo que rehabilita las

lenguas maternas Surge as un movimiento de dignificacion y equiparacion al lat n

Surgen Apolog as gramaticas En Espana lo hab a iniciado Nebrija seguido de Valdes

Ambrosio de Morales Garcilaso Santa Teresa etc En Italia Petro Bembo fue un

antecedente Todos coinciden en que si el idioma nativo no compite con los clasicos

es por falta de cultivo de orden Hay que emplearlo en materias reservadas al lat n

Valdes no es filologo ignora normas gramaticales Esta basado en el uso del idioma

Su interes reside:

testimonio del estado castellano en el primer tercio del siglo XVI

reflejo de opiniones y tesis lingu sticas

estilo y literatura

Es una obra de arte se considera creador del dialogo costumbrista Es un

monumento clasico a la lengua castellana Se desenvuelve con amenidad La

estructuracion gramatica es natural no exenta de elegancia Nos introduce a un

ambiente cortesano culto de la epoca
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Introduce personajes y uno que esta tomando nata Hay un analisis sicologico

de los personajes El tono no es polemico transcurre cordialmente elegantemente

Pacheco el espanol es un hombre brusco enemigo de la gramatica espontaneo

natural

Coriolano es ironico cortesano censor honra de los espanoles

Marcio es el portavoz organiza el dialogo pero aunque es el mas culto presenta

un caracter mas borroso

Valdes se muestra temperamental se irrita esta a la defensiva

Los disc pulos de Valdes debieron tener problemas para la comprension de las

cartas del maestro y a ra z de esto le pidieron normas para el uso del castellano

Como consecuencia Valdes escribio al dialogo La cr tica ha intentado equiparar a los

personajes con amigoso disc pulos de Valdes

El dialogo fue escrito entre Permanecio olvidado dos siglos Se conserva

en tres manuscritos: Biblioteca Nacional Escorial y Brithish Museum El mejor es el

de la Biblioteca Nacional Ninguno es autografo son copias El de la Biblioteca

Nacional se edito en por Gregorio Mayans lo incluyo dentro de Los or genes de

la lengua espanola con el t tulo de Dialogo de las lenguas y como anonima Se atribu a

a Alfonso de Valdes Hubo dudas en los siglos XVIII XIX e incluso a principios del

siglo XX sobre quien era su autor pero Cotarelo y Moritz a principios de siglo lo

atribuyeron a Juan de Valdes La primera edicion cr tica conocida es la de Clasicos

Castellanos Lapesa Hizo una edicion modernizada

Es una novela de viajes en forma dialogada Permanecio inedita en su epoca

hasta su primera edicion en A partir de aqu la obra esta cobrando importancia

hay estudios sobre ella Es el prototipo de la inclusion del erasmismo en los libros de

viajes Es unica en su especialidad es un reflejo de la realidad de la epoca en Turqu a

Italia etc Se conserva en cuatro manuscritos: dos en la Bilbioteca Nacional y lo

que se conservaba hasta hace poco como autografo y el otro que es copia de este

Ambos son del siglo XVI El mas perfecto lleva la fecha de Nay otro en la

Bilbioteca Publica de Toledo y otro en la Biblioteca del Escorial muy incompleto e

incorrec to que carece de t tulo En Serrano Sanz lo incluye en un volumen de

Autobiograf as espanolas y lo atribuye a Cristobal Villalon que fue estudiante en

Salamanca preceptor de los hijos del conde de Lemos autor de una gramatica castellana

de una historia del arte comparativo de un tratado sobre los cambios y contratos de
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mercaderes y del Crotalon Actualmente se atribuye al doctor Laguna principalmente

por Bataillon Lo atribuye no por documentos sino comparando la obra con las del

doctor Laguna su biograf a e ideolog a

El doctor Laguna nacio entre Sus padres figuran en la lista de

conversos de la parroquia de San Miguel se Segovia Su padre era medico Estudia

en Salamanca: medicina y humanidades Tambien estudia en Paris en el colegio de

Francia centro innovador frente a La Sorbona

Su viaje a Paris pudo deberse al hecho de ser judio converso A los anos

publica las primeras traduciones del griego y lat n y escribe un metodo anatomico

Vuelve a Espana y hac a esta en Toledo donde figura entre los que asistieron

a Carlos I Inicia un viaje por Europa durante anos: Inglaterra Paises Bajos Metz

asistiendo a las pestes y se encargo de asuntos financieros y adminis

trativos del emperador Se traslado a Colonia como portavoz de Carlos V pregonando

una accion pacifista y reconciliadora Permanecio anos en Italia como medico de

Julio III Tradujo un libro de botanica de Diosionides haciendo una cr tica y recreacion

del mismo Regreso a Espana en y murio al ano siguiente Sab a varios idiomas

fue un gran helenista seguidor de Erasmo

El libro se puede considerar como una novela de viajes dialogada Forma una

amalgama ingeniosa Los interloculores son t picamente espanoles El protagonista

es Pedro de Urdemales otro se llana Matalascallando y Juan de Votadios que es un

judio errante hermano de la religion de Juan de Dios que era una Orden hospitalaria

desprestigiada en la epoca Malalascallando forma con Juan la pareja de p caros que

se hablan de las propias picard as llevadas a cabo en Valladolid

Al empezar la obra aparece el camino de Santiago Pedro es un hombre arrepentido

que va vestido con los trajes de un monje oriental hu do de Turqu a En su relato

cuento como fue preso y sometido a galeras Llega a Constantinopla donde se hace

pasar por medico llegando a ser buen profesional

Partiendo del folklore internacional dentro de la obra nos presenta al personaje

de cultura vuelta de su vida anterior de la relacion de su vida pasada nace un

personaje mas digno que el del folklore Es astuto ingenioso solo quiere sobrevivir

Cuenta como fue hecho prisionero por los turcos Se hace pasar por medico Su

actuacion tiene sentido comun Se informa sobre farmacolog a Estudia medicina y

procura no hacer dano a los pacientes El hacerse pasar por monje es para pasar

desapercibido Tiene una postura etica es generoso diplomatico nunca adopta una

postura rastrera Se mantiene fiel a su religion Es la proyeccion del autor
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No se trata de una novela de viajes La finalidad es sensibilizar sobre la situacion

angustiosa de los cautivos Trata tambien de los usos y costumbres turcas Cuenta

como cae cautivo se pasa por medico y llega a ser medico del sultan Huye haciendose

pasar por medico y monje armenio pasa por Italia Francia y Espana Santiago de

Compostela

Se califica de una obra erasmista Se basan en el repudio reiterado de manifes
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CALDERON DE LA BARCA LOPE DE VEGA´

taciones exteriores de la religion sobre la falta de vo ca cion las simon as cr tica

del estado religioso por falta de formacion cr tica del clero de los teologos de la

educacion Como aspecto positivo hace alarde del pacifismo y a pesar de que habla

de los turcos como peligro cuando habla de ellos como pueblo no los distingue desde

el punto de vista cristiano La conducta depende de la bondad del corazon valora lo

positivo de la religion turca esta cercadel criterio erasmista Hace una cr tica social

sobre el caracter de dos espanoles: pereza ocio sentido del honor soberbia La

amplitud de criterio esta cerca de la linea erasmista Habla de las obras como postura

cercana a Dios

El mundo occidental ignoraba el termino novela con el sentido que tiene en la

actualidad llamando as a cualquier narracion larga ficticia o de otra clase Las na

rraciones ficticias no hab an sido recogidas en las preceptivas aristotelicas y horacianas

aunque exist an La razon era que los preceptistas no les conced an categor a estetica

las consideraban de poco valor

Cuando en el siglo XVI se especulaba sobre estas producciones literarias se tomaban

los criterios de Aristoteles o se les daba el caracter de poemas epicos en prosa Sin

embargo la palabra novela exist a Era un diminutivo Su origen fue un termino

jur dico del codigo de Justiniano con el significado de anadido Con el sentido de

relato breve ficticio en prosa se tomo en prestamo este termino jur dico empezando

a usar la palabra en la literatura provenzal En Italia el termino entra en el siglo

XIII siendo Boccacio el primero en emplearla

La palabra romanzo roman se aplicaba a relatos ficticios en prosa de gran

extension de caracter caballeresco y aparece en el siglo XII En nuestros d as se

mantiene la distincion entre relato ficticio breve en prosa novela y los extensos

romanzo o roman

En Espana en el momento en que Cervantes escribe sus novelas la acepcion
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italiana se aplica solo a las producciones italianas En nuestro pa s se prefiere utilizar

la palabra cuento

Cervantes es el primero que usa novela con el valor que le dan los italianos:

narracion breve ficticia en prosa En Espana narraciones al estilo italiano no habia

solo las traducciones de las obras italianas La unica coleccion podr a ser El Patranuelo

compuesto por novelas y el resto por chistes anecdotas etc

En Espana se dara despues el nombre de novela a cualquier relato ficticio en

prosa de breve o larga extension y la palabra romance cuando llega a Espana como

narracion extensa ya se hab a aplicado a otro tipo de literatura

Caracter sticas de las novelas

Los temas y estructura de las novelas exist an con anterioridad y su origen fue

incierto Parece que nacieron del deseo de entretenimiento que siempre ha tenido el

hombre Tuvo origen popular y en un principio la transmision fue oral Eran cuentos

exempla que ademas de divertir eran utilizados por los dirigentes sociales magos

o sacerdotes como veh culo de ideas religiosas o pol ticas con lo que adquirieron

caracter de moraleja bien laica o religiosa Mas tarde se recopilaron y escribieron

estos relatos haciendo as las colecciones de cuentos Los cuentos se enlazaban a traves

de un nudo narrativo central llamado marco En Las mil y una noches aparece esta

estructura y tambien en Las Metamorfosis de Lucio Apuleyo primera mitad del

siglo II que mas tarde tomaron el nombre de El asno de oro En esta obra el

marco argumental es mas extenso Las unidades narrativas menores son algunas

veces dependientes del hilo argumental y otras totalmente independientes

Boccaccio y sus coetaneos tomaron de las colecciones de cuentos ya existentes la

estructura pero recrearon Boccaccio sobre todo el genero de novela corta dando

una vision nueva de los temas orientales o clasicos La riqueza de los argumentos es

enorme El Decameron incluye: farsa adoctrinamiento burla improvisacion el tema

amoroso en sus aspectos obsceno triste alegre; imaginacion exuberantes lo fantastico

etc

Boccaccio empezo a escribir EL Decameron en ya que el marco de los relatos

le fue inspirado por la peste negra que azoto Europa en la primavera del mismo ano

En el marco hay un fondo verdadero ya que contar cuentos era una practica social

realizada desde las mas bajas a las mas altas esferas sociales La moraleja es el vivir

despreocupado la busqueda del placer no se plantean problemas tragicos el tema

central es el carpe diem

El Novellino de Masuccio Salernitano era una coleccion de cuentos
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dedicados a la esposa del duque de Calabria No ten an un marco narrativo pero cada

cuento iba dirigido a personajes de la corte aragonesa En la dedicatoria se comenta

el argumento Cada relato ten a una conclusion que la un a al cuento siguiente Consta

de cinco partes que son de caracter anticlerical: la primera y la segunda tratan de

burlas y enganos para celosos; el tercero contra las mujeres y el cuarto es de materia

triste y lastimosa y el quinto sobre aventuras Sigue a Boccaccio en lo cuidado de la

prosa sobre todo Masuccio Salernitano gusta de las burlas lo picaresco lo tremendista

Tambien recoge una historia que pudiera ser antecedente de Romeo y Julieta

Bonedello en sus Novelas Cortas recoge cuentos distribuidos en cuatro partes

Estos cuantos no siguen un orden El marco no es narrativo sino que cada novela

va precedida de una carta dedicatoria ficticia en la que el autor nos dice donde oyo

el cuento y quienes estuvieron presentes en la narracion En estas dedicatorias hay

sin embargo personajes reales Los cuentos nos acercan a la vida cotidiana: Leonardo

Da Vinci Maquiavelo Castiglione etc

Los Hecaton mitos de Giraldi Ciutio son novelas que fueron publicadas en

Hyan un marco narrativo con lo que se acerca al Decameron: un grupo de

personas mujeres nobles viudas o casadas huyen del saco de Roma en hacia

Marsella y para distraerse en elviaje cuentan historias Cada diez d as se dedican a

un tema: valientes ingratos fraudulentos etc Los cuentos tienen caracter moralizante

aunque hay historias atrevidas gusto por lo tragico antecedente del Otelo

Cervantes publica en las novelas ejemplares Su publicacion se realiza entre

publicacion de la y parte de El Quijote La edicion pr ncipe se realiza en Madrid

El orden de publicacion de las novelas es el siguiente: La gitanilla La amante liberal

Rinconete y Cortadillo La espanola inglesa El licenciado vidriera La fuerza de la

sangre El celoso extremeno La ilustre fregona Las dos doncellas La senora Cornelia

El casamiento enganoso y El coloquio de los perros A esta relacion habr a que anadir

las de El curioso impertinente y La historia del cautivo ambas incluidas en la primera

parte de El Quijote y La t a fingida atribuida a Cervantes

Sobre la elaboracion de las novelas solo se sabe que Francisco de la Camara

racionero de la catedral de Sevilla recopilo escritos de variados temas En estos

escritos se encuentran narraciones ficticias sentencias cartas etc y con todo ello

forma un codice Compilaciones de curiosidades espanolas dentro del cual figuran dos

novelas de Cervantes: Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeno Hay que distinguir
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en el codice dos datos interesantes:

Que la compilacion fue terminada en

Hay variantes con respecto a la version cervantina sobre todo en El celoso

extremeno y tambien aparece esta compilacion La t a fingida obra que la cr tica

ha atribuido a Cervantes aunque no aparece esta novela en la edicion pr ncipe de

En la version de Cervantes de El celoso extremeno no se consuma el adulterio mientras

que en el codice de Porras ocurre lo contrario Porras llega a Sevilla en y dedica

el codice al obispo de esta ciudad en por lo tanto en esta fecha ya se conoc an

dos novelas ejemplares El codice se perdio en En la primera parte de El

Quijote cap tulo ya se hace mencion de Rinconete

El nombre de ejemplares aparece en el t tulo que Cervantes da asus novelas y la

idea de ejemplaridad aparece en el t tulo primitivo Novelas ejemplares de honest simo

entretenimiento En el prologo insiste sobre la moralidad de las novelas Desde el

punto de vista de la preceptiva literaria el fin de las novelas es el delectare prodesse

maxima que se aplicaba a todos los generos literarios Estas funciones ven an de las

preceptivas clasicas es decir de El arte poetica de Aristoteles y de La ep stola los

Pisones de Horacio aunque este ultimo da una version latina en verso de la preceptiva

aristotelica

En la Edad Media hubo muchos comentaristas sobre la preceptiva aristotelica

Hay que tener en cuenta tambien la Retorica de Aristoteles obra que se aplico a

todo el quehacer literario El texto de Aristoteles nos ha llegado incompleto Se

advierta que no es crear teor a sino que parte de unos hechos literarios existentes y

parece ser que son anotaciones para sus clases o los apuntes de sus alumnos

La obra de Horacio esta dirigida a una familia y trata sobre el bien hacer literario

El delectar aprovechando se toma porque la poes a nombre con que se conoc a

a la literatura en general ten a un papel primordial en la educacion del hombre

griego y mas tarde del romano Este aprovechar ser a una formacion c vica laica

de educacion practica En el periodo de cristianizacion del periodo romano hay

desconfianza de la Iglesia hacia la literatura La Iglesia se desasosiega frente a la

invencion la imaginacion de la literatura tachandola de inmoral San Agust n se

lamenta ante los lectores de libros de poes as San Isidoro en Las etimolog as prohibe

leer las mentiras de los poetas La Iglesia se encarnizo sobre todo con el teatro y

las narraciones en prosa porque ademas estos generos no se recog an en la preceptiva
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clasica La literatura estuvo siempre al servicio de la teolog a Se conoc an los textos

clasicos y algunos fueron utilizado por la Iglesia como modelos educacionales La

Eneida era el s mbolo de la peregrinacion del alma

En los preliminares de las obras surge una formula literaria para salvarla de la

censura de la Iglesia Era el ejemplo por lo contrario La teor a literaria no pudo

desarrollarse ampliamente en la Edad Media hasta que llego el Humanismo y la puesta

en vigor de los clasicos y las traducciones de Aristoteles y Horacio Gorgio Valle

tradujo en la Poetica de Aristoteles y a ra z de este momento empieza a adquirir

dignidad la tarea literia Se vuelve a poner en vigor el delectar aprovechando Los

autores de preceptivas adoptan diferentes posturas Escaligero se inclina por la armon a

en el delectar aprovechando Castelvetro se inclina sobre todo al entretenimiento y

Picolomina hacia el aprovechamiento Esta funcion de ensenanza se toma en sentido

laico

La narrativa en prosa sigue sin estar contemplada en las preceptivas literarias por

su caracter superficial y su falta de metro En el Renacimiento adquiere un auge con

las novelas de caballer as la picaresca etc con lo que los preceptistas no pod an

permanecer insensibles a este genero literario s bien lo contemplaron de una forma

ligera tratandolo de superficial o de epica

En la epoca de la Contrarreforma cuando el concilio de Trento surte efectos en

Espana se desequilibra la armon a y se vuelve a supeditar la didactica a lo religioso

con lo que la obra de literatura debe servir sobre todo a la ensenanza catolica El

conciclio condeno los libros obscenos la narrativa en general y las novelas cortas en

especial En Espana se prohibieron casi todos los libros de ficcion

A Cervantes le preocupa el no aburrir a su publico

La ejemplaridad de las novelas se ha puesto en duda dado que hay en ellas

situaciones ligeras ambiguas que no se pueden considerar como ejemplares

En la epoca de Cervantes todav a se continuaba en la narrativa corta incluyendo

como colofon largas moralejas En las novelas de Cervantes solo al final de La

espanola inglesa hay una moraleja expl cita por lo tanto al no encontrar el lector de

la epoca una moraleja inequ voca dudaba de esta ejemplaridad Avellaneda califica

las novelas ejemplares de Cervantes de mas sat ricas que ejemplares Lope de Vega

habla de la ejemplaridad de las novelas cervantinas comparandolas con las historias

tragicas de Bandello iron a con la que quiere senalar las novelas de Cervantes como

faltas de sentencias y aforismos

La cr tica actual tambien se ha sorprendido de su calificativo de ejemplares
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poniendo en duda la sinceridad de Cervantes al que solo preocupaba salvar sus libros

de la censura

En estos libros Americo Castro se plantea el problema de la ejemplaridad de las

novelas siguiendo el modelo de Ortega Piensa que Cervantes actuo de una manera

hipocrita al calificar sus novelas de ejemplares Americo Castro esta obsesionado por

la descendencia jud a de los escritores del siglo XVII y cree lo mismo de Cervantes

hombre marginado inseguro ante el esquema social de su epoca y que ha hecho hueco

en la sociedad a ra z de la publicacion de la segunda parte de El Quijote y que cuando

publica las novelas ejemplares claudica a las circunstancia sociales que le rodean

sometiendose a las normas que el misomom hab a criticado

Bataillon piensa que Cervantes comulga con el esp ritu de la Contrarreforma y

que eludiendo el tono obsceno de las novelas italianas sus novelas se podr an considerar

ejemplares

Riley dice que trata de armonizar con la moral tradicional

Francisco de Ayala en Cervantes y Quevedo Barcelona Seix Barral

indica que son ejemplares partiendo de tres versos de El viaje al Parnaso:

Cervantes quiso poner en evidencia la conducta humana cuando se aparta de lo exigido

por la naturaleza racional Se propone novelar no una moraleja sino un problema

que existe que en las novelas viene dado por una conducta desatinada Exponiendo

el problema el lector se planteara el encontrar la solucion con los recursos personales

Opina que a Cervantes lo que le convierte en novelista moderno es su escrutinio sobre

la vida humana en lugar de referirla cenida a un patron dado

Se puede decir en conclusion que Cervantes armoniza el entretener con el aprovechar

dando mas importanca al deleitar sin perder de vista el papel formativo que la literatura

representaba para el hombre

Dado que las novelas italianas escandalizaban al publico espanol quiza Cervantes

que ten a verdadera vocacion novel stica y al que no le era ajena la descalificacion

estetica de la novela quiso colaborar con sus novelas a la dignificacion de este genero

Hay una polemica sobre el criterio que Cervantes siguio para publicar sus novelas

dada la variedad de temas y cauce de expresion utilizadas Parece ser que mezclo
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las novelas pensando en el publico

Se pueden distinguir sin embargo dos grandes grupos:

Aquellas en las que domina lo imaginativo la aventura la fantas a es decir

las idealistas

Aquellas en las que domina las costumbres lo cotidiano la sociedad de la epoca

es decir las realistas

En todas se nota la polarizacion entre el idealismo y el realismo y en todas da

Cervantes la impresion de que estaba mejor dotado para expresar la realidad que el

ensueno

A finales del siglo XIX los estudiosos meonospreciaron las novelas abiertamente

imaginativas Fue Azor n en su obra Al margen de los clasicos y en general los

componenetes de la generacion del quienes reconocieron los valores de estas novelas

diciendo que respond an al criterio de la epoca en que fueororn escritas ya que estaban

cerca de las caracter sticas de las novelas italianas y bizantinas Clasificacion Segun

Amezua en Cervantes creador de la novela corta

Estilo italiano A este grupo pertenecen aquellas en las que los personajes son

mas r gidos los buenos arquetipos de moral belleza etc pero sin evolucion Dentro

de este estilo tenemos: El amante liberal y Las dos doncellas

Cervantes se arriesga al estudio de las almas Las novelas ya no solo constituyen

una distraccion si no que se nos muestran en ellas las reacciones de que son capaces

las almas humanas Dentro de este grupo senalaremos: El celoso extremeno La ilustre

fregona La gitanilla La espanola inglesa La senora Cornelia

El autor se sirve de los hechos que narra para convertirse en espectador y fiscal

corrector de la vida social algunas veces benevolente y otras implacable: El licenciado

vidriera

Casalduerro hace una clasificacion de Las novelas ejemplares teniendo en cuenta

el papel que el amor representa en cada una de ellas De esta forma distingue:

Aquellas en las que el amor es el eje de la novela En ellas los protagonistas

buscan una union amorosa En este grupo se encuentran: La gitanilla El amante

liberal La espanola inglesa y La ilustre fregona En todas ellas a lo largo del

argumento se acumulan problemas que se oponen al amor pero que son vencidos por

la voluntad de los amantes

Aquellas en las que mas que el anhelo de union amorosa se debate la necesidad

del matrimonio como desenlace En ellas la mujer corre detras del hombre A este

grupo pertenecen: Las dos doncellas La fuerza de la sangre La senora Cornelia etc
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Aquellas en las que el amor y el matrimonio son anteriores a la accion que

aparece en la obra A este grupo pertenecen El celoso extemeno El casamineneto

enganoso El licenciado vidriera

Las principales diferencias son: las novelas de Cervantes son mas largas no hay

marco o corniche no suele utilizar citas sentencias comentarios como hac an los

italianos ganan en interes la naturaleza queda disminuida el entorno queda reducido

a unas pocas frases excepcion hecha de El celoso extemeno

Como aportaciones hay que senalar que Cervantes introduce el dialogo dandole un

papel preponderante El dialogo es vivo y sirve para acercar el mundo narrativo y

los personajes al lector Tambien hay que mencionar que reduce lo maravilloso

recurso recomendado dentro de la narrativa en verso y prosa italiana Solo en El

coloquio de los perros aparece lo sobrenatural

Esta novela plantea la situacion que se produce entre un hombre viejo casado

con una joven a la que aisla del mundo aunque no puede evitar el asedio de un galan

Esta situacion es antiqu sima Se ha encontrado dentro de un cuentecillo marroqu y

en unos exempla de Pedro Alfonso y dentro de los novelieri italianos en El Decameron

novela y en Bandello segunda parte Fuera de los novelieri en El Orlando

enamorado y en los entremeses En casi todos los campos el tratamiento del tema

suele tener un matiz comico Cervantes sin embargo trata el tema con gran dignidad

y a los personajes con gran agudeza La vertiente comica de estas novelas obedec a

a una sensibilizacion del pueblo ante el problema de los matrimonios desiguales

Cervantes ademas hace actual la anecdota ya que el viejo es un indiano enriquecido

en America tipo comun en su epoca

Aunque no hay moraleja expl cita esta se desprende de la obra A Cervantes

ya le hab a preocupado el problema del matrimonio y aunque el ten a un sentido

religioso del matrimonio no perd a de vista el caracter de institucion social del mismo

en la que deb a contar la voluntad de los contrayentes Cervantes aconseja tener en

cuenta la voluntad de los contrayentes y la conveniencia de una igualdad social y de

edad para evitar intereses creados

El Concilio de Trento sera el que de un cuerpo jur dico al matrimonio para evitar

las uniones con la sola presencia de un testigo y los contrayentes ya que esto provocaba
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en muchos casos abusos de parte de los padres

La moraleja de la novela es que al libre albedrio no se pueden poner puertas y

cuestiona tambien la institucion matrimonial Cervantes piensa que el matrimonio no

esta confirmado si no es por una relacion f sica y moral El viejo al intentar reparar

el dano que ha hecho sorprende ya que Cervantes se aleja de la solucion dada a la

ofensa del honor El viejo aconseja el matrimonio dota incluso a la joven y lo presenta

Cervantes como una victoria sobre s mismo por lo tanto se rompen totalmente los

moldes de la epoca En realidad el matrimonio no se llevara a cabo luego en este

sentido la solucion encaja con la de la epoca y el joven se marcha a America dejando

una posibilidad de que a su vuelta se repita la historia anterior

Cervantes redacto por lo menos dos veces esta obra y tambien hizo un entremes

del mismo tema

La primera redaccion corresponde al manuscrito de Francisco de Porras En esta

version el adulterio se consuma al final mientras que en la version impresa no se

consuma Tambien el destino que se da al joven var a de una version a la otra

Sobre las modificaciones del final ha habido muchas opiniones: por una parte estan

los partidarios de que Cervantes modifico el final por miedo a la censura Los

partidarios de la ejemplaridad de Cervantes dicen que los cambios obedecen a la justicia

poetica o art stica y que puede tener coherencia por el tratamiento del personaje

femenino; el cual aparece como una v ctima del rico y celoso marido y que en un

momento dado se encuentra a merced del joven que sin amor pero por curiosidad

simplemente quiere gozar de la joven Por lo tanto en justicia poetica Leonara deb a

salir triunfante y ambos el viejo y el joven burlados Casalduero insiste en el

tratamiento que recibe el joven de parte de sus criadas ya que se hace su descripcion

teniendo en cuenta el canon de belleza femenina de la epoca y Casalduero insinua

ademas la posibilidad de dos impotentes el viejo por edad y el joven por natura

La pieza teatral tiene una version comica y sat rica En este caso su aportacion

es menor que en la novela La pieza es totalmente desenfadada Aqu la jovencita

es la ant tesis de Leonora es activa y busca las manas para introducir al joven en la

casa Se consuma el adulterio Sin embargo aun en la version comica aparece la

estupidez humana y la verguenza del viejo es debida a su impotencia sexual El

entremes queda abierto ya que Cervantes no da al viejo la posibilidad de la venganza

ya que no se da cuenta en realidad de que ha sido enganado
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Formas de expresion

Puntos de vista del narrador

Procedimientos anejos a la narracion
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El procedimiento consustancial de la novela es la narracion El novelista utilizara

otros procedimientos complementarios que algunas veces jugaran papeles tan importantes

como la narracion misma: el discurso directo la descripcion el procedimiento discursivo

l rico ep stolas etc

Narrar es situar objetos seres circunstancias en el espacio y en el tiempo y

representar la alteracion en un tiempo y espacio de los objetos seres o circunstancias

El narrador servira de enlace entre la idea el espacio y las personas El narrador

solo contara con valores lingu sticos para la expresion Puede adoptar diferentes puntos

de vista con relacion a lo expuesto y a los fines que se propone

El narrador evoca lo narrado con la conviccion de que lo sabe todo Gobierna

el relato tiene el derecho de intervenir con aclaraciones acotaciones puede anticipar

la conducta de sus criaturas o formular sus caracteres o prejuzgar a cerca de ella

Es el papel de omnisciente Este tipo de narrador lo encontraremos en la epoca clasica

y llega hasta el realismo Habla en tercera persona

El observador que sigue estando fuera del relato pero autolimita el papel

omnisciente y se contenta con o r ver y mover los personajes No anticipa ni interviene

de manera dictatorial Mantiene la tercera persona

El narrador testigo El narrador forma parte de los personajes con caracter

secundario se mezcla en los acontecimientos El relato adopta la primera persona

El narrador esta dentro del relato como protagonista La narracion esta en

primera persona Lo narrado puede ser autobiografico pero en general es una forma

seudobiografica se inventa un yo narrador Este tipo es utilizado por la novela

picaresca

Los puntos expuestos pueden combinarse entre s

Descripcion La maneja el propio narrador como complemento Es la definicion de

seres objetos escenarios y ambientes Su finalidad es brindar est mulos al lector

para despertarle imagenes Entra en juego la imaginacion Puede haber tres clases:

Estatica: sujeto y objeto aparecen inmoviles

Semiestatica: cuando una de las cosas descritas se desplaza

Dinamica:objeto y sujeto se desplazan
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Procedimiento discursivo Es el estudio de hechos y circunstancias es lo que se

llama digresion Las digresiones son utiles para comprender el relato para comprender

la conclusion Este procedimiento es t pico en el narrador omnisciente

Dialogo o exposicion directa Los personajes toman el lugar del narrador toman

el primer plano en el escenario y en la accion Es un procedimiento aconsejado en

las preceptivas clasicas La finalidad es romper la monoton a del proceso narrativo

dando vivacidad y verismo a la accion Es cuando la tercera persona pasa a la primera

A veces es solo una intervencion en solilario monologo

EL dialogo puede ser:

suplantar totalmente al narrador por los personajes que se expresan sin

intermediario Es el procedimiento mas eficaz El paso del estilo indirecto al directo

se realiza por un verbo introductor de lengua llamado dicendi Cuando no hay verbo

introductor el dialogo se aproxima mas al teatral

dialogo indirecto Hay verbo introductor y el dialogo se incorpora al discurso

del narrador Ej : dijo a X que hiciese

dialogo matizado Es el mas abundante Esta compuesto por estilo directo

mas verbo dicendi o sin el pero sin que el narrador renuncie totalmente a intervenir

aunque no en calidad de omnisciente sino como acotador Su papel es intervenir de

vez en cuando con una serie de anotaciones que en teatro aparecen entre parentesis

Volviendo al Celoso Extremeno la novela comienza desde el principio con un apunte

sobre la vida del protagonista En esta s ntesis ya el narrador actua como omnisciente

El yo narrativo nos expone los preparativos de la boda y el caracter celoso del

protagonista En este momento se incorpora al yo narrativo la iron a hiperbolica No

hay rasgo de amor en el protagonista El sermon que lanza a las diez mujeres es

dialogo indirecto

El autor realiza una digresion a traves del yo narrativo en forma de confidencia

al lector: d game ahora el lector

Hay comparaciones mitologicas: al viejo lo compara con Argos Las manzanas de

oro son el s mbolo de la fecundidad

Al antagonista lo describe desde el yo narrativo Es un tipo social de la epoca

En la version de Porras la descripcion de este personaje es mucho mas extensa

Cervantes al reducirla gana en calidad

Se programa el asedio y asalto a la casa La casa estructura la accion de la
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novela Casalduero la considera como verdadera protagonista de la novela

El autor utiliza preferentemente el estilo directo en dialogos con estilo matizado

Los dialogos se desarrollan en un tono familiar dotados de iron a

El caracter de los personajes se descubre a traves del dialogo El criado hace el

papel del bobo

El primer dialogo tiene caracter de entremes

El objeto del protagonista es guardar a su mujer y este mismo objeto que es

Leonora es el del joven

La criada negra hace el papel de graciosa no de boba Este tipo es t pico tambien

del portugues El efecto comico ven a dado por el mal uso del castellano

Los personajes constituyen una de las claves de la narracion y del teatro Personajes

viene del lat n En su acepcion primitiva era la mascara usada por los actores

Posteriormente la palabra designo la configuracion externa del ser de ah su aplicacion

al teatro Dentro de lo narrativo se utilizaba la palabra caracter

Personaje es el ser literario que dotado de vida propia se manifiesta en las obras

Su funcion es tan importante que se ha llegado al analisis de una obra narrativa

partiendo del estudio de los personanjes Gran numero de personajes se pueden

facilmente identificar con el autor unos por autoobservacion de s mismo y otros

porque son la materializacion de virtualidades latentes en el esp ritu del autor Algunos

piensan que actuan catarsicamente con respecto al autor

Otros personajes han nacido del estudio exterior del autor Otros son totalmente

ajenos al propio autor o bien no son personas humanas cosas animales robots entes

inexistentes etc

Pueden ser presentados por el narrador

Por s mismos sobre todo en las obras autobiograficas

A traves de otros personajes

Presentacion mixsta Es la que mas abunda

A traves del narrador los personajes se presentan muy pocas veces Este modo

es propio de la epopeya y de las primeras narraciones Cuando domina esta l nea las

descripciones de los personajes suelen ser tipo monol ticas sin matices
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escuela inglesa

Clasificacion

Agentes
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Lo importante en la novela es la accion que es un juego de fuerzas opuestas o

convergentes Cada momento de la acccion es una situacion conflictiva en la que los

personajes se enfrentan persiguen o alian

Los personajes pueden ser agentes o iniciadores de la accion y que desempenan

un papel fundamental en la narracion

Los personajes pacientes son los afectados por las acciones que desencadenan los

agentes Hay personajes decorativos o neutros que son comparsas con funcion de relleno

El protagonista Actua por deseo necesidad temor

El antagonista Representa los obstaculos que impiden al protagonista desplegar su

accion en la obra

El objeto deseado por las fuerzas protagonistas Puede estar personificado

Arbitro que ordena la accion que mueve la balanza a un lado u otro Es el

llamado destinador

El destinatario es el que obtiene el objeto deseado No tiene por que ser el protagonista

Adyuvantes o colaboradores suelen ser personajes secundarios a favor del protagonista

o antagonista Su colaboracion puede ser positiva o negativa

Las preceptivas actuales distinguen:

Caracteres planos

Caracteres redondos

Los planos son aquellos en los que los personajes estan caracterizados por algunas

cualidades tipo que no evolucionan

Los caracteres redondos evolucionan Son mas propios de la novela sicologica

contemporanea

Es estilo directo es muy eficaz para aproximarnos a los personajes da un caracter

espontaneo al paisaje a las ideas

La Espanola inglesa esta catalogada dentro de las novelas romanticas idealistas

en las que domina la accion Estas novelas tuvieron una cr tica adversa en el siglo

XIX y principios del XX tratandolas de superficiales sin vida Amezua dec a que

dominaban los sentimientos de que son capaces las almas luego la nab a unacierta

busqueda del analisis sicologico A los amores hay obstacu los que van dilatando el

desenlace que es feliz

Las semejanzas con El Persiles son indudables Las hay de caracter general con
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el hilo argumental del Persiles con los moviles que mueven los personajes con

episodios lo que ha llevado a la conclusion de que si el Persiles surge del desarrollo

de la novela ejemplar o si el argumento del Persiles ha sido aprovechado para La

espanola ya que no se sabe que obra fue la primera

Las semejanzas a nivel general son:

En ambas los protagonistas amantes son excelsos ejemplos de moralidad y

hermosura y en ambas llegan al matrimonio despues de peripecias oposiciones conflic

tos aplazamientos y despues de haber consolidado su adhesion a la ortodoxia catolica

representada por un viaje a Roma

Las semejanzas a nivel particular son:

el amor de Ricaredo por Isabela es tan intenso que enferma

en el Persiles este se enamora de Sigismunda destinada a casarse con otro

Esto le produce tal melancol a que la madre pone a los amantes en contacto

Isabela es envenenada por la camarera de la reina de Inglaterra Esto produce

la perida temporal de su hermosura sin embargo sublima esta fealdad y la sigue

amando por sus dotes espirituales algo increible en la epoca ya que la belleza ten a

que estar acompana da de cualidades espirituales

Segismunda tambien se vuelve fea pero su amante le sigue fiel

En las dos obras hay adhesion a la ortodoxia catolica

Isabela va a entrar a un convento oreyendo que Ricaredo ha muerto

En el caso del Persiles Segismunda se siente atraida por la vida religiosa Pero

ella acaba casandose con el Persiles

El matrimonio se ve en ambas obras como fuente de vida cristiana pero en

ambas se presenta como base de un dilema

A nivel de episodios secundarios en el Persiles aparece un portugues enamorado

de una dama portuguesa La dama elige la vida religiosa y renuncia al portugues

que muerte de amor

Las diferencias son:

El caso de la Espanola Inglesa es unico pero el del Persiles se repite En el

Persiles la relacion temporal espacial es muy vaga mientras que en la Espanola Inglesa

la relacion temporal espacial es muy concreta Hubo dos saqueos de Cadiz En el

segundo que es en el que se situa la novela se prohibio el bot n de cautivos Se

escribio en torno a no parece que esta fecha sea adecuada al tono de la obra

ya que hay una vision tolerante de los ingleses y de la reina de Inglaterra Quiza

fue escrita a los comienzos del siglo XVI Hay fervor religioso y aspecto reformista
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en la obra

Da tal veracidad que quiza fue verdad Hay una historia muy semejante en la

jornada segunda cuento octavo de El Decameron

En la epoca de Cervantes la mujer del duque de Leicester perdio las unas y los

cabellos por una pocima que le dio su marido

El tema del cautiverio que tanto afecto a Cervantes y que tuvo eco en su obra

literaria Una reproduccion fiel de su apresamiento la traslada a La Espanola Al

igual que Cervantes Ricaredo regresa por valencia y toma parte en una procesion de

ex cautivos

La obra cautiva por el suspense retardando el desenlace la introduccion de

coincidencias sorprendentes el uso de un truco recogido en las preceptivas clasicas

la recognitio o magnorisis y la admiratio

La Espanola es la unica novela ejemplar que de una manera clara se cierra con

una moraleja Este es un aspecto a considerar para su datacion Esta muy conseguido

el atraer la atencion del lector aplazando el desenlace Cervantes tiene en cuenta y

teoriza sobre una de las funciones de la novela incluida en las preceptivas clasicas la

admiratio que segun Aristoteles ten a que acompanar al entretener aprovechando

con la misma intensidad Aristoteles considera la admiratio importante sobre todo en

las narraciones epicas Esta funcion consist a para los clasicos y comentaristas posteriores

en la excitacion estimulada por todo lo excepcional Se pod a dar a nivel de lenguaje

o con respecto al argumento Este sentido es el que mas afectaba a la narrativa de

la epoca y es lo que mas preocupa a Cervantes Pod a ser causada por:

lo sorprendente

lo sensacional

Dentro del aspecto sorprendente se daba lo maravilloso o milagroso

El producir admiracion en el lector era una tactica conocida desde el principio de

la literatura para apraer la atencion del lector evitandole el cansancio En la epoca

barroca esta funcion se potencia y se convierte en un principio a tener en cuenta

Cervantes ten a una rara habilidad para la dosificacion de estos elementos excepcionales
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llegando incluso a abusar de este recurso Teoriza sobre esta funcion de la novela y

la une a la funcion de verosimilitud Utiliza terminos como admiro pasmo suspendio

o espanto a los oyentes

Una forma interesante de espantar a los oyentes y que entra en el grupo de lo

excepcional es el reconocimiento Este elemento fue utilizado en La Odisea Iliada

Eneida en la novela bizantina en el teatro greco latino A este procedimiento dedico

Aristoteles mucha atencion diciendo que es el cambio de la ignorancia al conocimiento

En La Espanola hay un signo de reconocimiento por signo natural que es el reconocer

la madre a la hija por un lunar que ten a detras de la oreja Tambien hay un

prerreconocimiento en La Espanola de parte de la madre y de la hija recuerdos

Otros signos de reconocimiento pueden ser por anillos lanzas etc

Son dos novelitas segun el computo que realizo Cervantes al totalizar su obra

Estan enlazadas La primera es el marco o soporte de la segunda y la cierra y

concluye La primera es de las mas breves de Cervantes El Coloquio es la mas

extensa de todas

En la primera los protagonistas son un alferez y un licenciado La narracion se

inicia en tercera persona pero una vez hecha la presentacion el narrador cede la

palabra al alferez y se inicia el relato en primera persona El licenciado se convierte

en interlocutor que escucha al hablante pero no se limita a oir sino que interpela

replica y critica lo narrado deduciendose su personalidad de hombre culto

La segunda es una narracion llevada a cabo por el alferez El procedimiento es

el coloquio entre dos personajes El protagonista y narrador es Berganza y el interlocutor

es Cipion cuya funcion no es complemente escuchar sino que interviene juzgando lo

narrado sobre todo su postura cr tica es sobre teor a narrativa de tal manera que

es un desdoblamiento del propio autor Critica los estamentos de la vida humana

desde un plano negativo

Ambas obras podr an considerse dentro del tercer estilo en el que el autor se

convierte en cr tico de los personajes y la sociedad Ademas dentro de El coloquio

Cervantes utiliza tipos y ambientes picarescos Se sirve de los hechos y caracteres

para fiscalizar la vida social enlazando con ambientes y tipos

El Casamiento se inicia en tercera persona
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Relacion espacial: salida hospital venta

El narrador se eclipsa y cede la palabra a Campuzano que sera el protagonista

del resto de la obra

El tema es el juego de enganos y contraenganos

Moraleja: el que tiene gusto en enganar no debe quejarse si es enganado Esta

moraleja esta sacada de Petrarca

Los perros que aparecen limosneros exist an en realidad en la epoca

Peralta se presenta como hombre culto y curioso

El coloquio de los perros comienza por un manuscrito copiado por Campuzano

leido por Peralta y protaganizado por los perros

Tiene caracter sat rico El emplear dialogo de los animales es un recurso ya

utilizado por Esopo no solo en fabmlas sino en narraciones extensas como El asno

de oro de Apuleyo en El Crotalon atribuido a Villalon en el que el protagonista se

convierte en gallo

Berganza es el narrador protagonista Cuenta su autobiograf a que es una adopcion

de las autobiograf as picarescas que daban noticia de la vida del protagonista desde el

nacimiento narrando despues las aventuras de forma cronologica El origen del

protagonista es humilde y es una parodia de las autobiograf as de los personajes nobles

El perro de matadero lo cual es denigrante en la epoca y por eso le esta vetado

cualquier cargo social Pasa de amo en amo El perro que nace inocente se desengana

cuando le explotan le malean Poco a poco pierde su fe original Su paso de amo

en amo le da oportunidad de hacer cr tica de los distintos estamentos cociales El

perro usa tambien del engano para sobrevivir

La forma seudoautobiografica parodia de la de los personajes ilustres o ficticios

caballerescos el relatar la vida desde el nacimiento su estado de servidumbre hacia

la sociedad le da oportunidad de encontrar un mundo malo representado por los amos

y por tanto el aprendizaje negativo de la vida la denuncia de la corrupcion todo esto

constituye el ingrediente de una obra picaresca

Otra caracter stica es el rechazo y negacion de la pobreza y de su baja clase social

el afan de elevarse socialmente el rechazo del honor como opinion y la utilizacion del

honor para medrar

La novela se puede considerar como una picaresca sui generis Utiliza tipos y

procedimientos picarescos
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Hay desproporcion entre la m ateria narrativa y el tiempo de que se dispone para

narrarla que es escasamente una noche Continuamente su interlocutor se lo recuerda

Esto da impresion de una narracion apresurada Esto puede ser una reflexion de

Cervantes de como una novela debe tener mucha accion en poco tiempo y el conflicto

a que esto da lugar Esto provoca tension Hay desproporcion entre los episodios

de a paginas Esto significa que hay seleccion de episodios de su biograf a

eligiendo los que han influido mas en su vida De ah que en el relato de la hechicera

nudo de la novela tiene lugar un reconocimiento de parte de esta siendo el mas

extenso este relato

Exposicion de la brujer a como elemento sorprendente dentro de la novela

Aparece una enajenacion de la bruja por los alucinogenos

Los episodios son variaciones sobre un mismo tema: la maldad del genero humano

Es una satira de cr tica social teniendo como principio ordenador la novela picaresca

En el quinto amo hace publica la justicia La reaccion de la sociedad es negativa

El episodio de la hechicera es el punto culminante de la degradacion

En el noveno Berganza observa y juzga La decision final es dejar el mundo

y recogerse en El Hospital

Moraleja de Cipion: nadie se ha de meter donde no le llaman

Berganza sin embargo no desespera de hacer el bien

Entre el primer y ultimo episodio hay relacion antitetica

La cr tica social abarca desde las costumbres a los estamentos Cervantes se regodea

actuando de cr tico de la Administracion pr ncipes y gobernantes y sobre el pueblo

El final queda abierto aunque Cervantes no la continuo Gines Carrillo y Luis

Belmonte continuaron la novela posteriormente La novela quedaba abierta esperando

la reaccion del publico Otras veces es una forma de terminar y dejar la novela

abierta Cervantes no deb a tener intencion de continuar

El perro no busca ascendencia social sino solo que lo traten bien y le den

oportunidad de servir bien

El hospital existio Existio un Maudes y tambien los perros limosneros La

Camacha existio realmente en el siglo XVI Hay alusiones a Rinconete

Es la novela ejemplar mas discutida y a la que se ha dedicado menos atencion en
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profundidad Apenas contiene intriga ni peripecia Se puede dividir en tres partes:

El hecho de que un individuo se dirija a estudiar sirviendo a un amo es

caracter stico de la epoca A Rodaje le impulsa el querer ascender socialmente oculta

su origen y la la pista de que quiere estudiar para ganar honra Es una figura utilizada

dentro de la literatura aparece en el D Pablos de El Buscon

Demuestra en las clases memoria y entendimiento

Al terminar los estudios quiere licenciarse abandona a sus amos

Cuando parte para Italia lleva un libro con las obras de Garcilaso

que constituye la formacion completa del hombre es aficion

en Cervantes La idea es un topico de la epoca Deriva del periodo clasico En la

Odisea ya se presenta al protagonista como conocedor de esp ritus y gentes

El viajar era complemento del estudio La convivencia y cambio de ideas ayudaba

a la formacion Cervantes antepone el viajar al estudio en el plano formativo Todo

esto contribuye a la formacion del hombre discreto

La palabra peregrinar tiene varias acepciones En principio se aplicaba al que

andaba por tierras lejanas a las suyas y particularmente al visitar algun santuario por

devocion o voto Por extension y en sentido m stico es sustituto de romero que es

el que esta en esta vida mortal y camina a la eterna Otra acepcion es extrano es

pecial pocas veces visto Cervantes lo utiliza mucho cuando usa la admiratio En la

epoca la acepcion mas utilizada era la de viajar

A partir de la llegada a Italia la novela nos presenta en un tono superficial y

elogioso de las ciudades italianas en forma de reportaje

Vuelve a Salamanca y se licencia en leyes Una dama se enamora de el pero este

la rechaza

El membrillo ten a caracter afrodisiaco y es clave del amor Dentro de su locura

el creerse de vidrio es un s mbolo Por el puede ver y entender mejor la vida

Las respuestas son cr ticas hechas con desenfado y atrevimiento lanzadas personal

mente al projimo

Se inicia con el comportamiento causado por la locura Todo el mundo le aguanta

y soporta En esta etapa cambia de nombre: licenciado Vidriera

Al cabo de dos ano le cura un monje A partir de este momento trata de insertarse
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en la vida y vivir de su profesion Pero nadie le atiende ni le da trabajo En vista

de esta situacion tiene que enrolarse como soldado muriendo en Flandes

El final es amargo ya que fracasa en su profesion En la tercera parte dignifica

el diminutivo despectivo de la primera parte: rodaja

Enjuiciando esta obra parece ser que Cervantes pretend a inventar un hilo

argumental para insertar dichos agudos sentenciosos apotegmas queriendo colaborar

en este campo pero renunciando al procedimiento de expresion de este tipo de obras

Las cr ticas van dirigidas a estamentos profesiones vicios debilidades humanas al

igual que en el Coloquio de los perros

Con respecto a las apotegmas Diogenes Laecio nos dejo los suyos dentro de diez

libros sobre la Historia de los Filosofos Recopilo una antolog a de diferentes escuelas

de la antiguedad sin pretensiones un manual de consulta que se convirtio en libro

fundamental de la epoca renacentista

Valerio Maximo nos dejo libros con dichos y hechos memorables Esta compuesto

por anecdotas sobre el culto etc y para ilustrar y ejemplificar textos

Los apotegmas de Plutarco son los de mayor exito La mejor recopilacion la llevo

a cabo Erasmo Con los dichos reforzaba su ideolog a y corpus literario

En Espana hay dos colecciones:

De Melchor de Santa Cruz de apotegmas nacionales Publicados en

Apotegmas de Juan Rufo de de caracter nacional recopilados por

v a oral

Estas dos compilaciones tienen materias y tonos muy diversos No hay un orden

van desde la sentencia a la escenificacion con caracter dramatico

Erasmo hab a aconsejado los apotegmas como fuente de sabidur a moral

La expansionn y cultivo de este genero estaba dentro de la vision de la vida como

obra de arte el cultivo de la vida en sociedad Los tratados o manuales cortesanos

B Castiglione ya apuntan como una de las cualidades basicas del hombre cortesano

renacensista el referir historias con gracia y agudeza

La locura del protagonista de El licenciado Vidriera da mucho que pensar Se

creyo en un principio que sirvio de precedente al Quijote Cervantes presto gran

atencion al fenomeno de la locura Con la misma intencion en esta obra que en El

Quijote Utiliza la cr tica de la sociedad a traves de la locura

Amezua indica que quiza la locura de Vidriera ser a un s mbolo a traves del cual

Cervantes quisiera dar una vision desoladora de su epoca

Cuando el licenciado recobra la razon todos le abandonan como si Cervantes
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quisiera indicar el fracaso de la razon humana

Avalle Arce dice que s presenta el conflicto entre la vida del hombre en accion

y pensamiento del hombre que vive al margen de la vida humana La tragedia es

la de un intelectual y su crisis viene simbolizada por los tres nombres utilizados:

Tomas Rodaja

Licenciado Vidriera

Tomas Rueda

aparece aqu el gusto de Cervantes por el cambio de nombre Cada uno de ellos

senala las diferentes personalidades del protagonista

Corresponde al aprendizaje fruto del estudio como tal los viajes como medio

de aprendizaje estudio hasta la licenciatura en Leyes

Nombre discreto hombre ideal de la epoca que sabe ponderar y discernir las

cosas ideal de hombre culto e ntegro Parece dispuesto a integrarse en la sociedad

como hombre de leyes Aunque ha viajado no conoce la vida real hasta que se enamora

El membrillo le pone en contacto con la vida no puede soportarlo y se vuelve loco

Lo unico que permanece de su antiguo ser es el saber acumulado es el unico instrumento

que utiliza para desnudar al mundo de sus apariencias El vive enajenado de la realidad

que critica como hombre de accion

Recobra la razon se dispone a integrarse en sociedad pero con la misma

honradez del hombre intelectual y es rechazado por la sociedad Todo el saber

acumulado no sirve para realizarse en la vida Avello Arce dice que Cervantes quiso

mostrase despectivo ante el intelectual puro que vive en un mundo aparte Desprecia

a este tipo de hombre como hueco y vac o Quiza fuese reflejo de su propia vida y
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mas que postura cr tica fuera satira de s mismo y reflejo de su propio fracaso como

hombre de letras

En El licenciado Vidriera Cervantes resucita el topico de las armas y las letras

Este topico es tambien de caracter clasico sapientia fortitudo idea del cortesano

ideal que deb a manejar armas letras Dentro del mundo occidental es en Espana

donde adquiere mas importancia Antes del Renacimiento tenemos a Jorge Manrique

Marques de Santillana etc En el Renacimiento a Garcilaso Cervantes etc Calderon

Lope de Vega quiza debido al resplandor del Imperio

Cervantes alude al topico en la primera parte del Quijote cap tulo donde

antepone armas a las letras Pero en la segunda parte cap tulo VI habla del identico

valor que poseen las armas y las letras para alcanzar la gloria En el Licenciado

utiliza el topico con iron a

Otro topico utilizado son los apotegmas La cr tica queda superficial y en un tono

amargo Dedica un apotegma a los poetas alabando la poes a como ciencia y criticando

a los malos poetas Esta alabanza arranca del topico clasico de la locura de los poetas

La idea era que los poetas gozaban de una locura divina y ya aparece en el dialogo

Fedon de Platon Ovidio dice que los poetas estan inspirados por Dios Esta idea

platonica se retoma en el quatrocento y mas tarde en el Renacimiento

Se publica en Cuatro d as antes de su muerte Cervantes hab a escrito la

dedicatoria al conde de Lemos Fue su viuda la que consiguio la licencia para imprimir

el libro No se sabe cuando lo escribio ni el tiempo empleado Anuncia en el Prologo

a las novelas ejemplares esta obra Alude a una novela de Heliodoro En un

terceto del Viaje del Parnaso nos da noticia de El Persiles Cap IV En la II parte

del Quijote en la dedicatoria vuelve a hablar de El Persiles y lo califica de obra de

entretenimiento

Empleo mucho tiempo en escribirla y a pesar de ello es una obra poco pulida que

decae a medida que avanza

Algunos piensan que fue una de sus primeras obras dando como fecha de

composicion Dicen los partidarios de esta teor a que en la primera parte del

Quijote dejo el esbozo de la novela planteado Cap

Una de las fuentes utilizadas parece que fueron Los comentarios del Inca Garcilaso
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Tambien pod an ser citas de Plinio de historia natural La Espanola Inglesa etc

El modelo principal lo tomo de las novelas bizantinas En la obra bajara personajes

hechos reales y ficticios La obra consta de cuatro libros con diferente numero de

cap tulos Estos cuatro libros se pueden agrupar geograficamente en dos: zona nordica

y meridional Espana Francia Italia La relacion temporal dura un ano que es el

tiempo marcado para la epica en las preceptivas Esta escrito en prosa autor

omnisciente el presente domina sobre todo en los dos ultimos libros Hay cuatro

sonetos una copla y un largo poema en octavas reales Hay aforismos libro IV

tiene dos acepciones en la epoca: tratado o discurso sobre alguna

materia y penalidades y dificultades

La obra se inicia en media res En la retorica hab a dos procedimientos dentro

de la epica:

orden cronologico de acontecimientos

media res: el autor hace que el personaje central relate la historia despues de haberse

puesto en contacto con el lector en un punto avanzado del relato Sera obligatorio

contar lo anterior a los lectores a traves de los protagonistas

El procedimiento de media res era el preferido por los poetas clasicos y por los

autores de las novelas bizantinas

La linea argumental central es una historia amorosa de dos personajes excelsos

ejemplos humanos y que llegaran al matrimonio despues de muchas peripecias superadas

que templaran el animo de los protagonistas y despues de confirmarse en su ortodoxia

catolica

A lo largo de toda la obra aparece gran numero de personajes antagonistas o

amigos Estos personajes cuentan sus propias aventuras interrumpiendo la tela

argumental central Los personajes aparecen o desaparecen bien rapidamente o bien

acompanan a los protagonistas a lo largo de la obra Algunas veces da la impresion

de que el lector se pierde con estas historias pero estas estan muy bien estructuradas

por unos trucos que ayudan a no perder el hilo argumental y a recordarlo Estos

procedimientos son:

La vuelta atras La reconstruccion de hechos anteriores a traves de los protagonistas

La mas interesante aparece en el libro II cap al La obra comienza anos

despues de haber sucedido la salida de los protagonistas La reconstruccion se hace

de cara al publico y otras veces desvelandonos la identidad de los protagonistas por

monologos de cara al lector

La marcha hacia adelante por medio de profecias tercer libro cap tulo
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Recapitulaciones en que resume lo ocurrido anteriormente como por ejemplo el

cuadro en que aparece el topico aristotelico de que la literatura es como la pintura

a base de estados de animo de los personajes Muchas veces es renovar algun tema

En los dos primeros libros el autor pasa a segundo plano dejando la historia en

manos de los personajes que utilizan el dialogo sobre todo el matizado Hay soliloquios

monologos Hay digresiones de muy variado tema hay descripciones de personas o

paisajes reales o idealizados hay fragmentos l ricos cartas etc

Los de teor a narrativa Cervantes esta muy preocupado por la forma en la

narracion La ficcion va acompannada de todas las alternativas que le ofrece la

narracion Crea y medita sobre el acto de novelizar en s especialmente en la vuelta

atras del protagonista y frente a los lectores Incluso se asiste a las reacciones del

publico que escucha al protagonista

Se puede considerar como obra suma de creacion y cr tica literaria Cervantes

sabe que esta creando un genero nuevo el dar valor art stico a su obra Cuenta con

teor as de la epoca sobre narracion epica en prosa con su propia experiencia y con

su modelo Heliodoro

Las narraciones ficticias en prosa no hab an sido recogidas por Aristoteles y Horacio

aunque existieron Quiza los preceptistas no les dieron categor a estetica Uno de

los antecedentes pod an ser las historias milesias de Aristides de Mileto siglo I a c

que influyen en las obras amorosas de Ovidio y Petronio Mas tarde entre el siglo

I a IV d c tenemos novelas cuyos autores pertenecen al area helen stica bajo el

dominio romano y hacia el siglo IV bajo el imperio bizantino Las caracter sticas de

estos relatos es que es el amor y la aventura el centro de las mismas Suelen tener

un hilo argumental igual: los amantes son contrariados en su amor y tienen que huir

viajando a traves del mar aparecen naufragios raptos cautiverios Los personajes

suelen permanecer castos al final tienen un desenlace feliz y placentero La moral

es proxima al cristianismo

Es un idilio en prosa que cuenta la historia de unos jovenes que descubren el

amor Hay muy poco de aventura abundan las descripciones de la naturaleza y los
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estados de animos Esta obra surgio como base de la novela sentimental y de la

pastoril

de Heliodoro de Emesa

Se sabe muy poco del autor Emesa es una ciudad de Fenicia donde se adoraba

al sol Heliodoro nace all pero no se sabe cuando con exactitud Se supone que

entre el siglo III IV Siendo pagano escribe la obra Mas tarde se convierte al

cristianismo y llega a ser obispo de Tesalia

La relacion temporal espacial es muy vaga Se habla de Egipto de Delfos la

obra acaba en Etiopia El argumento cuenta los amores en media res con un escenario

tremendista en el que aparecen los restos de un naufragio Despues se recuperara lo

sucedido por los protagonistas Cariclea es entregada recien nacida a un sacerdote

de Delfos La educan esmeradamente Ella elige la virginidad del sacerdocio y se

hace sacerdotisa Teagenes es un joven de Tesaria que al frente de un grupo de

jovenes va a Delfos para tomar parte en unos juegos En el santuario se prenda de

Cariclea y ambos deciden huir Ella es hija de la reina de Etiop a Los jovenes huyen

ayudados por dos sacerdotes Los jovenes al final de la obra son investidos sacerdotes

La moral de la obra esta muy cerca de la cristiana Tuvo gran acogida de parte de

los erasmistas

Comienzo en media res marcha atras para recuperar los sucesos anteriores Hay

recapitulaciones vaticinios profecias que sirven para adelantar acontecimientos o

mantener el interes

Se utiliza ademas de la narracion el dialogo El comienzo de la accion aparece como

una acotacion teatral

Los Protagonistas son en ambas obras el sumun de la perfeccion f sica y moral

Descripcion de fiestas sociales y religiosas

En Espana Francisco de Vergara intento una traduccion de la novela de Heliodor

La primera publicacion tuvo lugar en Amberes en Posteriormente se edito en

Salamanca y Alcala por Fernando de Mena

Cervantes utilizo conscientemente el modelo griego porque quer a aprovechar el

exito de publico y cr tica de la obra de Heliodor Quer a demostrar que en prosa se
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pod a hacer una ficcion epica con la misma dignidad que en verso

La novela bizantina presenta un esquema simple y repetido Desde el punto de

vista externo es pareja de hermosos jovenes enamorados cuyos amores suelen ser

contrarios a causa de lo cual se ven envueltos en peripecias que les llevan por paises

extranos en un viaje que iniciado juntos hacen luego separados Los amantes resisten

los embates del azar tiene un desenlace feliz El amor suele ser subito y la contrariedad

es la que origina la fuga y el viaje El viaje suele abundar en desastres: naufragios

cautiverios raptos etc

En la parte central de la historia se potencian los enredos intercalando episodios

que afectan conjuntamente o por separado a los protagonistas Hay escenas de

seduccion que son superadas Hay abundantes comentarios sobre la vida sentimental

Es en conjunto una historia romantica El amor y la fidelidad es el resorte principal

de la obra La fidelidad algunas veces toma un tinte religioso

Las diferencias estan en el estilo en los procedimientos: algu nas veces se utiliza

la primera persona otras la tercera otras se combina el dialogo Tambien en la

mayor o menor complicacion de los relatos siendo la de Helidodo la mas compleja en

episodios seguida de la de Cervantes Estas historias intercaladas son esbozos

novelist cos intercalados Tienen interes por ser una caracter stica de la novela

bizantina Son variadas: replicas amorosas a la historia de los protagonistas cuentos

de base popular unas veces contados por personajes que se incorporan a la l nea

argumental otras no atanen a los personajes sino que son relatos de entretenimiento

que pueden ser separados de la historia general Unas veces caracterizan al personaje

que los relata otras son a modo de ejemplos sobre motivos o sentimientos Es

necesario mucho ingenio para entretejer los episodios al hilo argumental central dando

variedad Estos incisos se graduan con habilidad Se realizan marchas atras hac a

delante se usa alternado el dialogo y la descripcion Hay que destacar en estas

separaciones de los protagonistas los episodios que ocurren simultaneamente a los

protagonistas por separado Unas veces se alternan los parrafos relativos a unos y a

otros Esta novedad permite el suspense

Otra constante es la defensa de la castidad hasta el final de la obra el tono

religioso ya que las divinidades protegen a los amantes El uso abundante de disfraces

por los protagonistas para ocultar su verdadera condicion incluso fingen ser hermanos

con el fin de salvar de los peligros Se emplea el reconocimiento la divina hermosura

de las mujeres alusiones al mal de amor la inclusion de lo magico en forma de

vaticinios suenos pronosticos uso de la magia la actuacion de la fortuna reflexiones
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que se deducen de las situaciones de la obra de las que se desprenden normas de

conducta ensenanzas universales

Alonso Lopez Pinciano escribe su obra Philosoph a antigua poetica en Esta

obra esta editada por Alfredo Carvallo Picazo Madrid C S I C tomos

Los preceptos clasicos y los del Renacimiento fueron fusionados en el Renacimiento

Ariosto y Tasso fueron sus maestros La obra esta escrita en forma de trece ep stolas

dirigidas a un amigo imaginario: las ep stolas son dialogos que llevan a cabo Pinciano

y dos amigos Estas tertulias se las manda a su amigo La ep stola XI esta dedicada

a los poemas epicos En esta ep stola al final alude a los poemas epicos en prosa

Viene a decir que la versificacion no se consideraba en el momento imprescindible

Dice que la diferencia entre poema epico e historia esta en que la historia es traslado

de lo que sucede y el poema epico es imitacion de la historia Elogia la novela de

Heliodoro como poema epico en prosa definicion que mas tarde se dara en la novela

La nota negativa de los poemas epicos en prosa no solo era segun los preceptistas

la carencia de arte sino la valoracion negativa ya que para unos no cumpl a la misison

de educar para los religiosos atacaba a la moral Esto se arrastraba desde el principio

de las narraciones ficticias

En el anno Juliano el Apostata escribe una ep stola para la reforma y disciplina

de los sacerdotes En ella se hace por primera vez una alusion negativa a las novelas

consideradas de perniciosas para los sacerdotes siendo el rasgo principal el amor Se

les llama fabulas amatorias Estas caracter sticas son mantenidas hasta el Renacimiento

Hay consideraciones a lo ajeno que estas narraciones estaban de intereses pol ticos

sociales y por tanto no ten a caracter educativo

El poema epico deb a referirse a una sola accinm compuesta de varios episodios

Pinciano insiste en que cada episodio debe tener autonom a en s mismo

El procedimiento puede ser en media res o desde el principio a fin Todos estan

de acuerdo en que el lector debe recuperar los sucesos hasta la media res a traves

del heroe por medio del estilo directo porque esto conmovera a los lectores

En cuanto a la verosimilitud insisten en que debe tener un fundamento historico

pero que la verosimilitud esta en guardar el uso y costumbres de la tierra el decoro

de los personajes etc
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Uso de la alegor a

Caracter

Pinciano se entretiene en este aspecto Dice que el poema epico debe contener

algun elemento alegorico lo que tendra caracter didactico Esto puede ser utilizado

para armonizar el deleite provecho

Son partidarios de un feliz desenlace; puesto que el heroe epico es un dechado de

virtud se ofender a el sentido de la justicia si al final no triunfase de sus adversarios

La trama tiene un proposito moral Aristoteles relacionada con la educacion de las

maneras debe ser una gu a del buen comportamiento

La epica puede incluir todo el saber humano Una de las caracter sticas del poeta

del Renacimiento eran sus conocimientos sobre todo

Se indicaba que a pesar de la variedad de episodios se recomendaba la brevitas la

claritas y la probabilitas y tambien la amplification que no esta recogida por Aristoteles

en su poetica pero que en la Edad Media paso a ser un recurso imprescindible En el

Renacimiento este recurso se vio desplazado se utilizo para intensificar y repetir de

alargar el discurso A Cervantes le preocupa la verosimilitud y la brevedad sobre todo

Cervantes realiza la sumision dentro de la obra a las creencias de la epoca haciendo

constar que eso no significa que la epica deba desarrollar dogmas del cristianismo

En toda su produccion en prosa Cervantes demuestra conocer todas las teor as

sobre los poemas epicos No sabemos si por lecturas conversaciones porque se viv a

en el ambiente etc

En el Quijote cap tulo de la primera parte expone las ideas acerca de los

poemas epicos de forma ordenada usando alegor as En las demas ocasiones son

comentarios que aparecen en un momento de su obra a traves de los personajes y en

El Persiles sobre todo en los dialogos

Cervantes nunca dogmatiza Para el hay problemas que le interesan mas que

otros Algunos ni se los plantea por ejemplo el comienzo de la obra el utiliza el

media res otros sin embargo los repite quiza porque no estaba muy seguro de su

validez

En el cap tulo aludido anteriormente expone:

Que la epica ofrece un amplio campo a la narracion

Que en ella se pueden considerar una variedad de sucesos extraordinarios

tragicos o alegres

Que debe ser protagonizada por un heroe ejemplar
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Que da ocasion a gran variedad de caracteres y de ejemplificar

Amplia variedad sobre el saber humano considerada dentro de una unidad de accion

Que deben plantearse los hechos con gran verosimilutd con estilo agradable

con finalidad de perfeccion estetica de la obra

Que debe deleitar y ensenar

Que la excelencia de la epica hace que el poeta puede incluir l rica epica

dramatica y oratoria

En el Persiles insiste sobre todo:

En la unidad de accion y variedad de episodios en ella como conseguir que un

poema epico con la variedad de episodios de que consta no quebrante la unidad de

la obra que tipo de episodios son los apropiados a la trama central

Extension del conjunto del poema y de los episodios en particular Se consideraba

que la brevedad era una virtud dentro del campo art stico pero por otra parte se

recomendaba la amplificatio

?

Hab a que extenderse en la descripcion o no? Este

punto es en el que mas insiste sobre todo en el relato de Periandro que comprende

desde el cap tulo del libro II para llevar a cabo una tecnica y anunciada por

Aristoteles para las narraciones comenzadas en media res hasta el cap tulo XX Este

relato se sucede desde el reino de Policarpo huida por mar cap tulo XVII hasta la

isla de los ermitanos Los personajes que aparecen son: Periandro Auristela Antonio

padre e hijo esposa e hija de Antonio Mauricio Transila Ladislao Policarpo a

y Sinforosa Rutilio

Dentro de El Persiles la cr tica se concentra en el relato de Periandro que

comprende los cap tulos del al El proceso creativo y el cr tico se dan simul

taneamente en boca de los asistentes a la tertulia Estos cap tulos recopilan la mayor

acumulacion de episodios donde la morosidad en el relato es mas manifiesta hasta el

punto de llevar a una verdadera confusion Esta es una de las mayores acusaciones al

Persiles Cervantes se dejo llevar por la facilidad de invencion llegando a la confusion

y puede que a conciencia expone lo que llega a originar la acumulacion de episodios

como punto de partida a la cr tica y porque en el fondo Cervantes aunque elige el

modelo de la novela bizantina para crear la narracion epica en prosa en el fondo no

estaba conforme De hecho aprovecha la relacion de Periandro para hacer una

parodia de la novela bizantina Periando resulta un poco ridiculizada a traves de los

comentorios ironicos de los asistentes a la tertulia Cervantes en el fondo a pesar

de su facilidad de invencion no estaba de acuerdo y se hac a su propia autocr tica

El relato de Periandro tiene lugar en seis sesiones El hilo argumental central
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continua mientras que relata los sucesos En un momento dado una historia secundaria

interrumpe el relato del protagonista

El proceso cr tico esta en las paginas

Problema de la extension

Problema de la verosimilitud

Conjugar amplificatio brevitas claritas y probabilidad

Al comienzo en media res de la obra los protagonistas aparecen separados Hay

un reencuentro entre los dos protagonistas en la isla de los barbaros En el reino de

Policarpo tiene lugar el segundo reencuentro de los protagonistas

En el capitulo IV de la II parte hay un resumen de la situacion an mica de los

personajes pag que acompanan en el periplo A lo largo de los cap tulos

precedentes van apareciendo personajes protagonistas de historias subsidiarias que

son incluidas dentro de la historia argumental central

Antonio el barbaro cuenta su historia Tema de la honra basada en la opinion

contra el sentido clasico de la honra como virtud El nucleo central de esta historia

figuraba en un texto de Huarte de San Juan titulado examen de ingenios uno de

los primeros textos de sicolog a Esta historia de Antonio estaba ya recogida en

algunos textos y pudiera ser el trasunto de un hecho ver dico ocurrido a un espanol

Pedro Serrano que se perdio en las Indias y estuvo tres anos en una isla

Rutilio: cuenta una historia de amor il cito con un final catastrofico basado en

una desigualdad social Esta historia enlaza con otra de magia negra En ella interviene

mas el elemento maravilloso Rutilio esta visto con bastante generosidad y al final se

convierte quedandose a vivir en la isla de las ermitas Algunos cr ticos lo han visto

como el arquetipo italiano

Manuel de Sousa: cuenta una historia de amor l cito entre iguales con un final

desdichado Tambien esta visto como el arquetipo portugues de la epoca

Estos personajes pertenecen al hemisferio meridional y sirven para poner en contacto

a los protagonistas con los paises meridionales donde se encaminan De todos estos

personajes el nucleo familiar de Antonio permanece continuamente al lado de los

protagonistas Los padres acompanaran hasta el final a los protagonistas Rutilio se

incorporara al final

Transila: hija de un noble irlandes catolico formado en las armas y las letras y

desposaba con Ladislao Transila cuenta su historia alabando la castidad que a pesar

de ser todos catolicos existe una costumbre barbara en los desposorios la ius primae
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noctis Esta extranna costumbre parece que exist a dentro de las civilizaciones

precolombinas y en las Baleares y en algun pa s nordico Cervantes pudo tomarlo de

Garcilaso o de Torquemada Jard n de Flores

Rosamunda: historia de amor lascivo parece ser que es un traslado de un amante

real de Enrique II de Inglaterra segunda mitad del siglo XII

Cenotia: personaje meridional morisca maga bruja huida ante el acoso de la

Inquisicion Aparece como maga al servicio de Policarpo

Arnaldo: es el heredero del Binamarca Su funcion es enamorarse de Auristela

Es un alter ego del protagonista y una de las tentaciones digna de Auristela para

quebrantar su fidelidad y el causante de los celos Persiles

Cenotia al igual que Clodio esta utilizada para anticipar el reconocimiento de los

protagonistas

Periandro esconde en su relato su origen y verdadera condicion Cervantes

aprovecho el desconocimiento geografico de los pueblos del norte Solo exist an unas

ideas vagas a cerca de ellos se dec a que estaban formados por una serie de islas

semipobladas por gentes barbaras aunque estuvieran cristianizadas

Cervantes utilizo los conocimientos que aparec an en los textos de la epoca: Oleo

Magno historia de Centibus Sept entronalibus Historia de las genes y de la naturaleza

de las gentes del norte Obra con unas interesant simas laminas con naufragios pirater a

una lamina con una serpiente de mar mujeres guerreras hombres utilizando esquies

etc

Tambien utiliza el Jard n de flores famosas de Torquemada La historia de

Indias donde aparecen los usos de pieles el fundamento del naufragio de Antonio

escenas de magia la trituracion de los corazones de los jovenes etc

El Persiles es la primera obra en la que se da la creacion y la teor a al mismo

tiempo

La cr tica de los hombres que aparecen en la obra es mas caustica sobre todo la

de Mauricio La mas impaciente la de Arnaldo la mas benevola la de las mujeres

quiza porque la mujer era la mas aficionada a este tipo de relatos

Los puntos tocados por Cervantes son:

La libertad de eleccion en el amor aunque esta limitada por los convencionalismos

de la epoca

Sobre la belleza La mujer debe ser bella en esp ritu y en materia Cervantes

pone en evidencia que la falta de belleza puede ser sublimada por la belleza moral de

la mujer pag
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Hay trasposicion de las fiestas paganas de la Eneida Al detenerse mucho

Periando en estos festejos se da origen a la cr tica En este caso por boca del

narrador Aparece el problema de la proporcion y extension y lo idoneo de lo relatado

el donaire y el buen estilo pag

En los dos primeros libros apenas tiene injerencia el autor en el relato Sin

embargo en los dos ultimos libros el autor interviene de forma subjetiva con riesgo

de desplazar a sus personajes Tambien se intensifica el sentido religioso

Avalle Arce dice que las dos primeras partes y las dos ultimas estar an divididas

por la publicacion del Quijote Primera parte y la Espanola Inglesa

Hay que tener en cuenta que entre los dos primeros libros y los dos ultimos hay

diferente marco narrativo La accion de los ultimos libros suceden en escenarios

conocidos que exigir an de Cervantes mayor verosimilitud de paisajes y personajes

Hay un tono casi coetaneo al autor los hechos son suceptibles de comprobacion hay

reduccion de lo exotico y maravilloso aunque el autor no renuncia a la admiratio en

presencia de todos los personajes Sigue un camino lineal Se aparta un poco del

camino bizantino en las dos ultimas partes y sigue el tipo italiano de narraciones

cortas La ultima marcha atras es la de Auristela

Las historias y episodios se enlazan con los novelieri y la literatura caballeresca

Se inicia con la llegada a Lisboa de la que incluye un paneg erico y de los lugares

de peregrinacion mariano que es un documento de folklore ademas Con el paneg rico

va incluido un resumen de los acontecimiento a traves de un cuadro que encarga

Periandor

Cr tica a la Santa Hermandad un reportaje sobre unas fiestas de Toledo

La historia del polaco encierra dos historias: el polaco aparece como protagonista

de ser salvado de la palabra dada El tema aparecio ya en un novelieri italiano La

segunda parte de la historia trata del polaco que se casa con una moza a pesar suyo

Esto da origen a una historia de caracter picaresco protagonizada por los tres

El episodio de los falsos cautivos hab a sido recogido en el Viaje a Turqu a caracter

picaresco

Episodio de los moriscos premonicion de la expulsion de los moriscos de lo

que significa que parte de la obra estaba ya escrita en esa epoca
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TERCER LIBRO

TEMAS, MOTIVOS

Cap tulo X: problema de como y adonde anudar las historias

Cap tulo XVII: problema de la verosimilitud

En el tercer libro hay un paneg rico sobre la excelencia de la poes a como superior

a cualquier otro genero

El encuentro con la compan a de comicos da lugar a hablar de la comedia y sobre

el abuso de las formas llevadas a cabo por Lope que se hab an divulgado

Exposicion de la vida de los comediantes

Recopilacion de apotegmas y aforismos

Amor

Honra

a Teor a sobre el amor tanto humano como divino Amor honesto purificado por la

castidad que es santificado por el matrimonio contrapuesto al amor lascivo rechazado

amor celos constante en las obras enprosa en El Persiles y sus efectos en los prota

gonistas y en el resto de las figuras Los celos son anuncio de catastrofe

El amor es considerado como fuerza superior que domina el albedr o humano

que lleva a producir lucura y muerte

Libertad de amor pero respetando las convenciones de la epoca Dice que dentro

del matrimonio debe haber amor y proclama la libertad de eleccion respetando los

niveles sociales Esto origina amores contrariados Cr tica de matrimonios entre viejos

y jovencitas

Conflicto entre amor divino y humano

Hay valoracion del amor m stico del amor humano que no desdice siempre que

sea honesto

Amor filial

Un recurso utilizado a lo largo de toda la obra es el disfraz considerado no solo

f sicamente para encubrir la perdadera personalidad y perseguir algun fin y en su

acepcion de disfrazar ideas disimular encubrir lo que se piensa enmascarar por

medio de la palabra la verdadera identidad

El Persiles es un continuo disfraz Mujer vestida de hombre hombre vestido de

mujer

El disfrazar o enmascarar esta justificado por el hilo argumental central Es fruto

de la imitacion del tipo de novela bizantina la misma peregrinacion es un disfraz
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huir del matrimonio impuesto Es una constante la mujer disfrazada de hombre

El origen del disfraz dentro de la literatura es muy antiguo sobre todo en el caso de

la mujer actuando como un hombre Las razones pueden ser:

para defensa y amor del padre u otro miembro familiar

por enamoramiento La mujer sigue a su amado disfrazada para huir de otros

amores impuestos

Para defender la honra o la vida

El disfraz no es f sico La mujer actua como un hombre por educacion Ha

sido educada como tal La Serrana de la Vera

La mujer de condicion varonil

Dentro de La Iliada y de la Odisea las mujeres adoptan el disfraz varonil o ac

tuan como hombres Las Amazonas pueblo de mujeres guerreras Artemisa Diana

Cazadora Palas Atenea

En Virgilio en el libro XI Eneida Camila actua como un hombre ya que as

ha sido educada por su padre En las Mil y una noches en el teatro greco latino

en los libros de caballer as

En el Renacimiento en el Orlando el Furioso aparece una mujer disfrazada de

hombre por amor y otra de condicion varonil Su condicion varonil es un atractivo

mas

En la Jerusalen liberada hay dos mujeres: Florinda guerrera por educacion y

Herminia que se viste de hombre por salvar a su amado

Dentro de la comedia italiana del Renacimiento y dentro de nuestro teatro es

una constante para producir admiracion con fondo erotico

Lope de Vega en El Arte Nuevo de Hacer Comedias versos lo senala

como un ingrediente atractivo para la comedia

En el teatro se daba ocasion a equ vocos

No se planteaba la cuestion degradante de la mujer varonil en general Aun en

el caso de que la aparicion no era justificada por la honra sino por gusto Hasta el

siglo XVII varonil aplicado a la mujer significaba merito y era el mejor elogio que

se pod a hacer a una dama

La mujer era un ser de condicion inferior y deb a tender a superar su estado de

mujer El ideal era por lo tanto el hombre y todo lo que acercase a el era un elogio

Hay un caso en que se rechaza la condicion varonil en La Serrana de la Vera

En esta obra no hay exaltacion la protagonista culpa a su padre por la educacion

recibida
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En El Persiles casi todos los casos son por salvar la honra Hay un caso de

condicion varonil Sulpicia

En el caso de hombre disfrazado de mujer hay uno serio cuando Periando se disfraza

para buscar a Auristela y otro burlesco en las bodas rustidas de Toledo

b Honra

Hab a una verdadera obsesion por la honra que se deduce de que era algo debil

quebradizo y que hay que estar alerta para que sea reconocida publicamente

Hay una serie de episodios en torno al tema de la honra: el de Transila Eusebia

y Renato Antonio Todos estos personajes tienen la vida orientada por la honra

El idioma e incluso la propia sociedad de la epoca distingu a entre la nacion objetiva

ideal del honor como patrimonio del alma es decir integridad y dignidad individual

igual a la moral cristiana concepto existente en la epoca clasica recogido por Aristoteles

en la etica como galardon concedido a los buenos por su virtud y el funcionamiento

de esa nocion de honor vitalmente realizada en un proceso de vida concreta y que

implicaba un reconocimiento publico y que era condenable por el escandalo El honor

es pero la honra pertenece a alguien que se mueve en una sociedad concreta Hay

que distinguir entre el honor individual practica de la virtud y el estamental que

se consideraba y reg a en la sociedad jerarquica de estamentos La cuestion del honor

se daba en un tipo estamental historicamente definido que se desarrolla en la baja

Edad Media y principios de la Edad Moderna aunque en el siglo XVI XVII este

concepto estaba sufriendo una gran erosion

En la sociedad estamental cada individuo pertenec a a un estamento dado y segun

el estamento ten a un papel social que senalaba a cada individuo la funcion que le

correspond a le fijaba un status un rango le conced a una estima y una retribucion

social Todo este conjunto se sublimaba en el reconocimiento a un derecho a un

honor del que ten a que responder publicamente Toda esta sociedad estaba legitimada

por la propia Iglesia En realidad hab a dos planos:

Sangre alta

Sangre baja

Los pertenecientes a la sangre alta ten an el monopolio del honor por su alto rango

marcado por la sangre por el doble nacimiento Esta nobleza se transmit a por

herencia Esta clase estaba exenta de cualquier carga fiscal

Los pertenecientes a la sangre baja eran los villanos sin noble descendencia que

transmit an la villan a que no pose an honra estamental y cargaban con la servidumbre

fiscal pecheros Dentro de esta clase hab a diferencia entre villanos o labradores
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ricos y los pobres

La Iglesia sancionaba con su moral la clasificacion en estamentos de la honra Todo

hombre ten a derecho en razon de su naturaleza estudio rango a que la sociedad

reconozca publicamente esta honra Tiene tambien derecho a exigir y reparar el

honor difamado Habla de la necesidad del reconocimiento publico del honor ya que

lo contrario podr a degenerar la moral Dentro de los tratadistas de moral se

consideraba y aceptaba la desigualdad estamental

En el siglo XVII hay una especie de enfrentamiento entre la moral social y la

estamental y una rebelion por parte de la Iglesia

Los hidalgos eran las personas nobles por nacimiento que ven an de solar conocido

y que estaban exentos de pechos

El villano era el pobre que trabajaba con sus manos El ejercicio del trabajo

manual eran considerado como una infamia: verdugos carniceros sastres mercaderes

labradores pintores escribanos medicos etc Esto hab a provocado el afan de

ocultar la villan a y la falta de una burgues a mercantil

Por una parte hab a enormes diferencias y el afan de salir de la condicion de villano

que era una especie de muerte civil y que se ve an acosados por las cargas economicas

La hidalgu a era un privilegio economico extraordinario ya que no pagaba impuestos

solo la alcabala Hay un movimiento para conseguir la hidalgu a mientras que los

hidalgos se cierran a este deseo de ascension de los villanos La hidalgu a se pod a

comprar Esta venta la realizaba el Rey para llenar las arcas reales La compra solo

era posible para los labradores ricos Tambien se pod a conseguir por medio de la

milicia la Iglesia etc

En el siglo XVI cuando los villanos adquieren conciencia de la injusticia a la que

estaban sometidos realizan una serie de reivindicaciones para conseguir un equiparamiento

al honor estamental Aparece el tipo de sentimiento de la honra o segunda nobleza

un sentimiento del honor que quiere ser reconocido dentro del honor estamental la

llamada pureza de sangre

La hidalgu a y el honor estamental iban aunados en la ortodoxia recaban el derecho

al honor y la honra como algo compartido por todos los espanoles a condicion de que

se sea cristiano viejo

La equiparacion total no se consigue Los villanos proclaman soy villano aunque

cristiano viejo pero consiguen la exencion de impuestos y la escala social Esta

inquietud esta tomada en la literatura

La pureza de sangre era patrimonio de la persona que no ten a contagio por
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remoto que fuera de jud o moro o hereje aunque el fuera converso creyente y

practicante Se creo un estatuto de limpieza de sangre que empezo a funcionar en el

siglo XV Mas tarde fue derogado para volver a funcionar a mediados del siglo XVI

A partir de este momento se discriminara sobre todo a los cristianos nuevos por

medio de los viejos para los que los conversos eran una dura competencia dentro de

su nivel ya que era una minor a muy bien preparada en el campo intelectual

mercantil de trabajos cualificados Eran los grandes banqueros de la epoca

Con la expulsion de los judios se hab an cancelado muchas deudas

Se crea un estamento mas bajo Los que no pod an probar su ascendencia vieja

no pod an acceder a la Universidad a la religion a Indias en algunos grecios etc

Sin embargo los documentos se pod an falsificar

Se refleja un problema de angustia en la literatura En todav a se exig a la

limpieza de sangre para ingresar en la Marina y en la Iglesia hasta hace poco no

pod an entrar los hijos de madre soltera

La historia de Antonio es la mas significativa en torno a la honra Se pod a atacar

la honra desde la puesta en duda del honor hasta por los vestidos o estamentos

El caso de Antonio gira en torno a un duelo por tratamiento Alguien ha querido

ver esto como autobiografico Sin embargo Cervantes puso por extenso un ejemplo

que recoge Huerta de San Juan en el libro examen de ingenios para las ciencias

donde estudia la naturaleza humana y las clases de inteligencia Hablando de la

naturaleza humana habla del sentimiento de la honra dice en que consiste y dice que

los requisitos necesarios para que un hombre pueda llamarse honrado como virtud

pero no se atreve a atacar la honra como opinion

Antonio es hidalgo pero no noble Vuelve de la guerra elevado de rango social

el noble del lugar no le acepta Hay duelo y debe huir

El problema no era privativo de Espana Pero sin embargo el problema de la

honra duro mas que en el resto de Europa Mientras en Espana se segu an despreciando

los trabajos manuales en el resto de Europa no hab a impedimento para que el rey

favoreciera a los villanos ricos El desprestigio de los trabajos manuales llega hasta

nuestros dias

El problema de la Inquisicion se prolonga hasta las Cortes de Cadiz y mas tarde

hasta Isabel II

Gongora nace en Cordoba en y muere en Es un hombre de familia
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hidalga con pretensiones linajudas pero que era discreta Su condicion economica

pasable y una familia culta Su padre era licenciado en derecho y en su casa se hac an

tertulias El va a vivir en un ambiente eclesiastico porque un t o suyo era racionero

y este elige a Gongora como heredero de sus bienes con lo que le impone la vocacion

de eclesiastico Este ambiente configurara su vida

Entre estudia en Salamanca como de pago No fue buen estudiante pero

s un poeta sat rico Era un hombre brillante divertido fr volo frecuentador de toros

teatro y juego Al final de su vida se transforma en un hombre adusto sombr o

obsesionado

Regreso en a Cordoba y en ocupa el cargo de su t o A pesar de su

vida eclesiastica siguio con la mundana En tiene una especie de juicio en el

que se le acusa de llevar una vida alegre Contesta que su vida no es tan fr vola

Le ponen una multa

El cabildo de Cordoba lo nombra diplomatico representante del cabildo en fiestas

solemnes en asuntos en otras ciudades Esto le da la oportunidad de conocer Valladolid

la corte y Madrid y de manifestarse como poeta admirado y odiado Acusa inclinacion

por medrar en la Corte Se pone en contacto con el marques de Ayamonte Entre

ya hab a escrito lo mejor de su obra: El Polifemo y Las Soledades En

por medio de un amigo hace llegar a la corte manuscritos de las Soledades y El Polifemo

Estos manuscritos producen gran impacto en la Corte Se inicia entonces su enfrenta

miento con Quevedo

En atra do por la Corte aunque era admirado en Cordoba se traslada a

Madrid Se pone en contacto con el conde de Lemos con el duque de Lerma etc

Se convierte en el pretendiente economico a puestos o favores porque lo que gana
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como eclesiastico no le basta en la Corte Quer a conseguir cargos que le dieran dinero

Consigue ser capellan real Muchas de sus poes as son paneg ricos a grandes

personajes para sacarles dinero

Se endeuda hasta el extremo de que le embargan la casa

En enferma de apoplej a de la que no se recupera Decide regresar a Cordoba

donde muere en Cuando muere no ha publicado sus obras aunque ya hab a

preparado la edicion En vida solo circularon manuscritos o copias Solo se hab a

publicado un centenar de sus composiciones menores en la Antolog a Flores de poetas

ilustres de Espinosa

En intenta editar la obra y dedicarsela al Conde Duque En el mismo ano

de su muerte aparece una edicion de sus obras con el t tulo Obras en verso del

Homero Espanol dedicada al cardenal Zapata Fue denunciada y recogida por la

Inquisicion

Hay luego una edicion de Todas las obras de Don Luis de Gongora de

Gonzalo de Hoces y Cordoba hecha en Madrid

En Foulche Delbox publica la obra utilizando el manuscrito de Chacon amigo

de Gongora Este manuscrito no hab a sido utilizado hasta entonces Esta editado

en tres volumenes en Nueva York Ha servido de base a la edicion de Damaso Alonso

En el manuscrito de Chacon aparecen los primeros sonetos de Gongora fijados en

Realizo romances mas atribuidos Un conjunto de letrillas y otras

composiciones de arte menor sonetos mas que se le atribuyen; composiciones

de arte mayor mas tres largos poemas Polifemo Las Soledades y el paneg rico al

duque de Lerma; dos obras dramaticas: las firmezas de Isabela y el doctor Carlino y

cartas casi todas dirigidas a colegas o familiares

Los comentaristas contemporaneos de Gongora a partir de Delbox especialmente

con Damaso Alonso y Gerardo Diego cuentan con los comentaristas contemporaneos

de Gongora Estos senores fueron especialistas en la materia que se adscriben a la

faccion literaria de Gongora y dedican su vida a la transcripcion de las obras del poeta

Estaban en su poder las claves de interpretacion de la poes a gongorina Estos son:

Pedro D az de Rivera con sus Anotaciones a las obras de Gongora que estaban ya

escritas en Salcedo Coronel que abarca mas poemas y se dedica a escribir

sus comentarios a las obras de Gongora Jose Bellicer biografo de poeta que en

publica Lecciones solemnes a las obras de Luis de Gongora Manuel Serrano de

Paz que dedico su vida a comentar a Gongora Empieza en Salamanca siendo
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estudiante Dedico su vida a dar un sentido moral a la obra gongorina

A los amigos de Gongora hay que sumar al conde duque de Olivares a Hortensio

Paravicino que traslado al gongorismo la oratoria sagrada

Entre los detractores tenemos a Lope y Quevedo Lope admiraba e imitaba a

Gongra y tambien le tem a sin embargo Gongora lo despreciaba

Con Quevedo era una incompatibilidad total Los dos eran soberbios y agresivos

El odio paso de lo literarico a lo personal Se llegaron a decir cosas corrosivas

denigrantes

Quevedo ganaba a Gongora en ingenio y en lo caricaturesco era tambien mas

mordaz

Se habla de dos epocas en la poes a de Gongora Este criterio no es valido

Gongora no complico su poes a a traves del tiempo Delbox nos demuestra que en

Gongora hay dos manifestaciones de su arte: una culta y aristocratica y otra natural

clara pero que las dos formas de hacer poes a van a ser simultaneadas En los

primeros poemas que escribe entre ya se dan los procedimientos propios de

la poes a culta y de la popular A veces en una misma composicion se dan las dos

formas como en la fabula de P ramo y Tisbe

Estas dos maneras de Gongora corresponden a una duplicidad de la vision del

mundo que ha tra do el Renacimiento y que se intensifica en el siglo XVII Un

acercamiento a la belleza como principio absoluto por una parte que se complica en

el barroco representando una huida de la realidad la creacion de un mundo irreal

Por otra parte la aproximacion a lo cotidiano y particular que da como resultado una

poes a sencilla popular graciosa y con la plasmacion de los aspectos mas agrios de la

realidad humana Esto es lo que se intensifica en el barroco a veces rondando lo

obsceno

Gongora cultiva los dos aspectos De ah surge la idea de un Gongora claro y

otro oscuro o como dir a un cr tico del siglo XVIII Cascales pr ncipe de la luz y de

las trinieblas y que despues habia cultivado una poes a extrana exagerada que lo

hab a convertido en el pr ncipe de las tinieblas Cascales defendio su produccion

sencileia y ataco las cultas sobre todo el Polifemo y Las Soledades De hecho a lo

largo del siglo XVIII Gongora fue olvidado

Em el siglo XVIII se utiliza gongorismo aludiendo a la formula oscura utilizada

por Gongora En el siglo XVIII la palabra gongorismo era sinonimo de extravagante

artificial enrevesado

La descalificacion de la poes a culta de Gongora llega hasta Menendez Pelayo que
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Monumento a Quevedo Madrid DANTE J Sunol Madrid～
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la califica de nihilismo poetico En la generacion del surge una revalorizacion

por influencia del simbolismo frances En un momento dado en se reunen por

iniciativa de Gerardo Diego suscriben un manifiesto a favor de Gongora y publican

una Antolog a Poetica: Damaso Alonso Alberti Garc a Lorca Coss o Jorge Guillen

Altolaguirre Damaso Alonso inventara el nombre de generacion del como expresion

de la belleza por la belleza

El gongorismo es un cultismo literario que no fue inventado por Gongora Toma

parte del barroco corriente literaria que arranca de Petrarca sigue cultivando todos

los procedimientos del petrarquismo pero se hab a ido intensificando en la segunda

mitad del siglo XVII y seguira en este siglo complicando las formas hasta llegar con

Gongora a un frenes Por tanto es el gongorismo un cultismo literario del siglo XVII

que tiende a complicar los elementos ornamentales Culteranismo pero esto se da en

otros paises e incluso junto a la exacervacion de lo formal hay una exacervacion de

lo ideologico que configurara el barroco europeo En Italia este movimiento se llama

manierismo en Alemania escuela silesia etc

Tiene octavas reales En las tres primeras se hace una dedicatoria al conde

de Niebla

El tema de Polifemo ocupa las estrofas a la Este tema se puede desglosar

en: descripcion de Sicilia y la cueva de Polifemo descripcion de Polifemo descripcion

del zurron y del instrumento musical y caracter del canto

El tema de Galatea lo compone: el retrato admiracion enamoramiento culto de

la naturaleza y de los habitantes de Sicilia por Galatea Ocupa las estrofas a la

Presentacion y desarrollo del encuentro y enamoramiento Es una especie de

escena muda en que se distingue: paseo y siesta de Galatea retrato de Acis el

encuentro el galanteo la correspondencia consumacion del amor Ocupa las estrofas

Canto de Polifemo: introduccion canto propiamente dicho

Las estrofas se ocupan del desenlace de la accion interrupcion del canto

amantes descubiertos por Polifemo persecucion apedreo de Acis y su conversion en r o

La octava real rima o heroica se desarrolla en Italia en el siglo XIII partiendo de

una base latino popular En su forma caracter stica la introduce Boccacio en un poema
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amoroso

Consta de versos de s labas los primeros tienen rima alterna y los dos

ultimos en pareado: ABABABCC El desarrollo de la octava busca una estructura

simetrica con el curso sintactico Suele abarcar el curso sintactico dos versos que se

senalan con un signo de puntuacion En muchos casos el curso se prolonga hasta el

verso o hasta el final Es una forma para un tipo de poes a culta noble propia

de la epica En Italia en el Renacimiento se utilizo en la epica culta en la l rica y la didactica

A Espana llega a traves de Boscan que escribio un poema llamado Octava Rima

de estrofas Fue Garcilaso quien le dio su forma definitiva en la Egloga III La

Anaucana de Ercilla tambien la utilizo

En teatro fue utilizada en primer lugar por Jeronimo Bermudez Lope de Vega

la recomienda en El arte nuevo de hacer comedias para las descripciones

Se utilizo en poemas burlescos: Quevedo Poema heroico de las necedades de

Orlando enamorado

El mito de Polifemo es uno de los mas antiguos de la humanidad En Grecia hay

dos tradiciones:

la homerica

la bucolica

Segun la Odisea Polifemo es hijo de Poseidon uno de los c clopes dedicado al

pastoreo Viv a en una isla que pudo ser Sicilia Llega Ulises y sus companeros

entran en la caverna El c clope los en cierra Polifemo aparece en esta version del

libro de la Odisea como brutal y sanguinario

La historia de Polifemo musico y enamorado No se sabe si existieron dos perso

najes que mas tarde se fundieron en este

El primer poeta que nos habla de este segundo Polifemo es Filoxeno que en la

segunda mitad del siglo V nos presenta un Polifemo musico y enamorado de Galatea

Teocrito con sus Idilios trata por extenso este tema idilios y Polifemo

abandona su ganado se pasa el tiempo cantando a orillas del mar Galatea es coqueta

blanca como la leche cuajada hermosa desdenosa Aparece el canto de Polifemo

donde alardea de su riqueza de su destreza para tocar la zamponna su fuerza su

peculiaridad su belleza su lamento amoroso por Galatea
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En la epoca latina estas dos tendencias estan representadas por Virgilio que toma

la version de Homero en La Eneida libro y por Ovidio que toma las dos

tradiciones ya existentes sobre todo la bucolica en las Metamorfosis libro pag

La version de Ovidio es la que pasara al Renacimiento Aparece ya Acis el

enamorado de Galatea al que el c clope aplastara al final del retalo Esta es la fuente

fundamental de Gongora

La l nea argumental es la de las Metamorfosis aunque ampliada por Gongora El

tratamiento de Acis es distinto Incluye una escena de enamoramiento que no existe

en las Metamorfosis

Ovidio pone el relato en boca de Galatea dentro del viaje de Eneas Hace referencia

a lugares mitologicos

La primera diferencia es el punto de vista En las Metamorfosis el relato es contado

por Galatea a Escila y el canto de Polimeno esta incluido dentro del relato de Galatea

Gongora utiliza la tercera persona para ceder la voz al Polifemo durante el canto

Despues del canto aparece el narrador
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Acis no figura en Teocrito pero Ovidio lo utiliza en la relacion de Galatea que da

un perfil de Acis diferente al tono que da Gongora y ademas ya esta consumado el

amor entre Acis y Galatea

Gongora dice que desdena tanto a Polifemo como a los habitantes de Sicilia Se

inicia el amor entre Acis y Galatea creacion propia de Gongora

El canto de Ovidio es mucho mas extenso que el de Gongora pero encierra todos

los elementos expresados en Gongora: la descrpcion del lugar la riqueza y abundancia

de Polifemo su aspecto y engreimiento

El final es diferente En Ovidio es mas extensa la metamorfosis en Gongora es

mas breve

A partir de Gongora la figura de Polifemo es literaria Gongora consuma la vision

conjunta horrible y sanguinaria con la sentimental originada por el amor

En el Renacimiento los mitos de la antiguedad se tradujeron siguiendo al pie de la

letra a Ovidio o bien muy libres Tambien hay reelaboraciones totales y parciales

En Italia tenemos Marino y Stigliano

En Espana Cristobal de Castillejo utilizando el octos labo mezclado con las coplas

de pie quebrado hizo un Polifemo y sobre todo fue fuente de Gongora Luis Cardillo

Soto Mayor

El gongorismo cuya finalidad es la complicacion de la forma se hab a iniciado en

el grupo antequero granadino al que Cardillo pertenec a Murio muy joven era

cordobes Escribio un tratado aristocratico sobre el arte de escribir Cre a que la

poes a no hab a nacido para el vulgo y que los poetas deb an apartarse de lo ordinario

del lenguaje comun Su prosa y verso son rebuscado La fabula de Acis y Galatea

la compuso en octavas con una dedicatoria al conde de Nielba La fabula esta

contada por Galatea En algunos aspectos es una traduccion de la obra de Ovidio

En su delicadeza se aproxima a Garcilaso Hay mas extension al tratamiento de la

naturaleza pero con mas hiperbatons y complicacion que le aproximan a Gongora

Jammes Robert: Etudes sur l'ouvre poetique de L Gongora Bordeaux Universite

Institut d'etudes iberiques

El canto de Polifermo aparece en Teocrito y en Ovidio aunque en este aparece

esbozado Acis Sin embargo la historia amorosa de Acis y Galatea es creacion de

Gongora No tiene antecedentes En Ovidio Galatea alude a Acis indicando que es

delicia de todos y dando una ligera referencia al aspecto de Acis
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Galatea no conoce a Acis Gongora nos presentara a Acis el encuentro de ambos

jovenes y la consumacion de este amor A esta historia amorosa dedica Gongora

estrofas: el primer encuentro el enamoramiento y la consumacion del amor Coloca

la historia entre la descripcion de Sicilia y el canto de Polifemo

Dentro de la historia amorosa Gongora hace un retrato de Acis En Ovidio Acis

era de una belleza fragil que quiza Ovidio quiso contrastar con la de Polifemo En

Gongora sus trazos se precisan Su aparicion lo muestra como vigoroso bello

calificaciones subrayadas por la contemplacion de Galatea y por su actitud semejante

a la naturaleza en el macho que va al encuentro de la hembra

Estrofa : Ha pasado el tiempo con relacion a la Metafora de astronom a

Cultismos sintacticos

hiperbatons

tropos: metaforas sinecdoque metonimia

per frasis alusivas

alusiones mitologicas

Fenomenos de repeticion

Correlaciones y paralelismos

Repeticion de formulas sintacticas

Aliteraciones

El lat n es el que primero rompe el orden logico de la frase sobre todo con

Horacio que acomoda estructuras metricas griegas a las latinas

En el Renacimiento se intensifica con Garcilaso Estas alteraciones tambien se

producen en la lengua coloquial siendo el espanol el que tiene mayor libertad en la

colocacion de los terminos de la frase

El hiperbaton se utiliza para intensificar o reproducir el significado senalar

diferencias espaciales de movimiento reproducir suspense y dentro del verso para

destacar acentos de intensidad de ritmo

Dentro del verso endecas eabo el mayor ritmo se da en las s labas y seguidas

de la y en menor intensidad de la dos y ocho

Hay hiperbatons que no tienen valor poetico:

Anteponer el verbo al sujeto: Mecio M o Cid los hombros

Anteponer el predicado nominal al verbo: blanca sois senora m a

Hiperbatos cultos:
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Relegar el verbo al final del periodo caracter stico de poetas del siglo XV

Mena

Anteposicion del infinitivo gerundio participio que acompananai sintagma verbal

de forma perifrastica: perdida traigo la color

Colocacion de un complemento introducido por DE delante del verbo del que

depende Garcilaso : del monte en la ladera tengo un huerto

Sintagmas formados por sustantivo atributo separarlos alejandolos en el mismo

orden o incluso variandolo: canta con voz su nombre peregrina divina me puedes llamar

providencia

Separacion del sintagma formado por sustantivo y el demostrativo Estas

rimas sonoras

El relativo que delante de su antecedente: que me dicto rimas sonoras

El comienzo con este tiene un valor de ctivo senalador de tal manera que se

siente uno fascinado

El verbo entre dos adverbios: sabrosa viviras y dulcemente

El verbo en medio de dos complementos: no quiere ver el ceno humanamente

severo del que la sangre sube y el dinero

La mitolog a empapa el Renacimiento Literario Es utilizada en la recreacion de

todo un mito se coge otras veces un episodio Las alusiones se refieren a tomar como

punto de referencia los mitos se puede recurrir a una comparacion real mitologico

o sustituir el fenomeno terrestre por lo m tico o atribuir a la fabula una virtud activa

en el presente que interviene en el destino humano con fines de moraleja

El propio poeta utiliza los mitos porque se hace part cipe de los mismos sentimientos

Per frasis: Sustituir el fenomeno real por algo que lo evoca ya que tiene mayor poes a:

purpureas horas que es rosas la alba y rosicler el d a amanecer

Con respecto a los colores Gongora elude llamarlos por su nombre si no que utiliza

una materia bella noble rica

Forman parte de los tropos palabra griega que significa giro Es un procedimiento

que sirve para designar las cosas no por su nombre real sino por otro elegido por el

autor por asociacion de ideas que no brotan aisladas en la mente humana sino

enlazadas por otras Esto permite el intercambio de sentido: metafora sinecdoque

（ ）

（ ）

“ ” （ ）

（ ）

（ ）

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´ ´

´ ´

´

´

´

´

´

´ ´

～

～

～

Alusiones mitologicas

Metaforas

-



― ―91

（ ）73

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

～

ｂ

ｄ

metonimia alegor a parabola y s mbolo

La metafora es el tropo mas usado El tropo no es solo dominio del mundo

poetico sino que se impone en el habla popular Es un instrumento de gran categor a

estetica tiene la base en ideas evocadas por analog a La primera etapa de la metafora

es el s mil o comparacion: los dientes son como perlas

La limitacion de la mente humana para crear una idea fuera de la realidad concreta

Dentro del mundo poetico es la busqueda de la mayor expresividad y belleza de la

expresion de los propios sentimientos En una metafora hay que distinguir:

La idea a nombrar

La idea que cede su significante

La aproximacion objetiva o subjetiva que ha sido creada por el autor de la

metafora

Metaforas impuras: permanece el plano real

Plano real

Plano evocado

a es b: metafora simple La cualidad de b se atribuye a a: el zurron es erizo de la

castana; nuestras vidas son los r os

b es a:

a de b: la distincion es el empleo de la part cula de: boca de fresa

b de a: prodigioso fuelle de su boca la nieve de sus miembros da a una fuente

a b: metafora aposicional que especifica el plano real La imagen va seguida sin part cula

unitiva entre el plano real y el evocado: donde espumoso el mar siciliano boveda o de

las fraguas de Vulcano o de las tumbas de Tifeo

El plano de la realidad se cita y son varios los planos evocados Esta

metafora se llama continuada: Sicilia es copa de Baco huerto de Pomona

metafora superpuesta: unas imagnes provocan otras el primer plano

evocado engendra otro este otro y as sucesivamente: nuestras vidas son los r os

que van a dar en el mar que es el morir; estrofa del Polifemo

Hace desaparecer lo desagradable lo cotidiano y usual el nombre vulgar Todo
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se convierte en un mundo a base de sensaciones olores colores

Utiliza metaforas triviales que incluso se hab an dexicalizado y la palabra del plano

evocado hab a pasado al plano real: perlas por dientes rubies por labios etc

Gongora recrea las metaforas Una metaforas generica queda transformada a

consecuencia de su toque personal Utiliza los ep tetos diferenciadores ampliando el

nombre poetico con un ep teto: el cristal para el agua para la transparencia de los

ojos y la tensura de la piel: cristal sonoro agua; cristal mudo Galatea

Crea nuevos hallazgos metaforicos fuera de lo usual La utilizacion mas corriente

es las metaforas puras continuadas o superpuestas

Complejos lingu sticos formados por dos o mas sintagmas dispuestos con la misma

estructura sintactica morfologica r tmica etc La finalidad es el contrabalanceo

efecto serenador aquietador de sosiego Arranca de Petrarca debido a su gusto

por representar una serie de nociones La mas utilizada por Gongora es la bimembracion

y dentro de esta la mas utilizada es dentro de un mismo verso la cual es considerada

como mas perfecta Para esta bimembracion se presta el endecas labo La relacion

entre ambos miembros es de igualdad o parecido en lo sintactico ritmo y en cuanto

a lo conceptual la relacion puede tener caracter sinonimo de contraste de complemento

Entre los dos miembros se completa una misma esfera de realidades

Cuando las dos partes son iguales la segunda del endecas labo repite la misma

estructura que la primera

Todo lo mas que admite la bimembracion perfecta es un elemento asimetrico que

suele ser una conjuncion de caracter coordinado que viene a sustituir a la coma La

presencia de la bimembracion suele darse al final de la estrofa:

armo de cueldad calzo de viento: Perfecta

peinar el viento fatigar la selva: Se complementan dos tipos de caza: Perfecta

vuela sin orden pende sin aseo: complementa el aspecto del pelo de Polifemo

hay que aspecto sinon mico

gimiendo tristes y volando graves: sinon mica

negras violas; blancos alhelies

La misma estructura morfologica y sintactica pero alternando el orden:

o purpura nevada o nieve roja metafora a base de los ep tetos combinados lo

que produce la paradoja Se cambia el orden del sustantivo y calificativo

la niega avara y prodiga la adora
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al sonoro cristal al crital mudo

repite en el segundo mienbro la casi totalidad de la estructura morfologica y

sintactica Hay una palabra conjuncion verbo copulativo que encabeza o separa

las bimembraciones y que eliminada deja solas las bimembraciones:

que un d a era baston y otro cayado

que redima feroz salve ligera

pavon de Venus es cisne de Juno

que es mosas la alba y rosicler el d a

linterna es ciega y atalaya muda verbo copulativo

La bimebracion r tmica es repartir los versos haciendo que coincidan los acentos

como si funcionasen dos versos A veces los colores clores vienen a intensificar la

bimembracion

A veces la bimembracion no es perfecta y se extiende mas alla de un verso

Bimembracion repartida en dos versos de tal manera que la correspondencia es

vertical

En cuanto al fondo puede ser por sinonimia otras veces el segundo miembro

se opone al primero dentro de la misma esfera de realidades otras completan una idea

de descripcion enumeracion

Gongora muchas veces contrapone el plano real con el figurado de una metafora

Conjuntos semejantes: a lo largo de una estrofa esos conjuntos estan ordenados

de forma correlativa de tal manera que un elemento cualquiera es correlato con los

demas elementos de su misma columna de arriba abajo:

A A

B B

La edicion pr ncipe de los Suenos tiene lugar en con el nombre de Suenos

y discursos de verdades descubridoras de abusos vicios y enganos en todos los oficios

y estados del mundo editada en Barcelona

En esta edicion aparecen suenos mas tres art culos atribuidos a Quevedo:

Suenos del juicio final

El Alguacil endemoniado

El sueno del Infierno

El mundo de por dentro

El sueno de la muerte
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QUEVEDO

La composicion abarco por tanto de a

Algunos piensan que Quevedo se resist a a publicar En intento publicar el

sueno del Juicio Final pero la Inquisicion se lo prohibio Esto justificar a que la

primera edicion se hiciera fuera de Castilla donde era mas r gida la censura

Desde el primer sueno hasta los Suenos circulan abundantemente aunque

algunos muy alterados Su publicacion fue un gran exito de tal manera que en el

mismo ano se publica en Valencia en Zaragoza dos veces Esta segunda edicion de

Zaragoza cambia el t tulo y dice Desvelos solomnientes y verdades sonadas con

correcciones variantes y la intercalacion de pasajes que no figuran en la edicion de

Barcelona y con la omision de dos de los suenos

Otras ediciones dentro del reino aragones En aparece una edicion castigada

en Madrid Las censuras se dirig an a lo anticlerical; ataques a lo religioso etc Esta

edicion lleva el t tulo de Juguetes de la ninez y travesuras del ingenio hasta hoy

impresas por la codicia de los libreros Esta edicion se hizo tan a desgana que

resulto inferior a la de

En la edicion de se cambian los t tulos:

Juicio Final Sueno de las calaveras

Alguacil endemoniado Alguacil alguacilado

El sueno del Infierno Las zahurdas de Pluton

El mundo por de dentro Igual

Sueno de la muerte La visita de los chistes

Hasta epoca contemporanea se publico la edicion expulgada En la actualidad se

parte de la del teniendo en cuenta la del

Las ediciones realizadas fuera de Castilla fueron denunciadas al Santo Oficio
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Cada sueno tiene una estructuracion parecida:

dedicatoria

relato del sueno o vision

Dedicatoria breve al conde de Lemos y un env o al mismo conde

El relato se inicia planteando la credibilidad que merecen los suenos entre bromas

y veras ilustrando con una serie de citas: Homero Petronio etc Pasa Luego a la

ficcion narrativa

El autor asiste a la resurreccion de los muertos oye las trompetas del Juicio

Final Los condenados intentan justificarse de sus culpas Usa la burla y satira a

traves de los equ vocos y juegos de palabras amen de un dominio total del lenguaje

El autor se presenta como un observador de lo que ocurre a su alrededor e intenta

informa objetivamente de lo que ve Se asiste a un desfile de lo que seran los

caracteres t picos de la sociedad que iran apareciendo en los suennos posteriores

En el Juicio Final aparece Dios en el Sueno de las Calaveras Jupiter En el juicio

estaran los angeles en el de las calaveras los procuradores

El orden empieza de forma cronologica pero mas tarde se mezclan tipos y profesiones

Hay personajes concretos los personajes son plasmados conforme a unos criterios ya

elaborados son prototipos nacidos de la imaginacion del autor o de la tradicion danzas

de la muerte y previamente ya estan condenados en la mente del autor

el narrador autor toma parte de una manera directa Se identifica con la

rigidez de los fiscales El maestro de esgrima aparece como real es Luis Pacheco

Algunas veces se trasluce un personaje contemporaneo a Quevedo: juez astrologo

etc

Es el mas extenso y de mayor riqueza tematica y tambien el mas deslabazado

Hay excesiva materia y esta expuesta de forma caotica Utiliza la tradicion literaria

del viaje visionario al mas alla Enlaza con los coloquios de los muertos de Luciano

de Samosata con Erasmo y con las Moralidades y teatro medieval Danzas de la

muerte

Quevedo utiliza la alegor a En el prologo desdena la ficcion del sueno El autor

es elegido por Dios para hacer una visita al mas alla guiado por un angel Hay una

dedicatoria a un amigo que se cree que es Ruperto Leonardo de Argensola poeta
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aragones y esta fechado el

El prologo es la ingrato y desconocido lecto Le sirve de desahogo Quevedo se

delata Descripcion del locus amoenus a lo divino lugar para los bienaventurados

Utiliza la tradicion de un topico de bilium dos caminos Esta alegor a de los dos

caminos virtud y vicio se encuentra dentro de la tradicion clasica en la mitolog a de

Hercules que en un momento dado se encuentra ante el camino de la virtud y del

vicio Aparece tambien en San Mateo El bilium se utiliza a partir del Renacimiento

especialmente en la literatura moral sermonarios Cuenta como son estos dos caminos

en un tono sat rico burlesco Van apareciendo personajes Estas dos sendas no se

pierden de vista totalmente Hay una especie de caminillos que las comunican El

autor elige el camino ancho lo que le permite criticar la comitiva que va por el El

autor entra en el infierno y va encontrando a los condenados agrupados por profesiones

clases sociales o por conductas Con ellos se entablan unas escenas en las que participan

los condenados demonios y el propio autor No tienen un patron fijo de cada grupo

destaca uno que habla por los demas al ser interpelado por el autor Los demonios

informan al autor sobre el caracter de los condenados Los demonios hacen disgresiones

de caracter moral En este caso ha ampliado el procedimiento del alguacil alguacilado

Introduce como novedad a los nobles e hidalgos que hace que el demonio se extienda

sobre la honra y falsa nobleza diciendo que la hidalgu a hay que ganarla Critica a

los padres ricos los hombres confiados a la misericordia de Dios Cr tica a los poetas

que aunque son ricos en su mundo ideal en realidad son pobres Condena a las

mujeres hermosas Cr tica contra el mundo de la magia: astrologos magos etc

Dentro de los herejes se mete contra Lutero y Mahoma Con Mahoma en mezcla de

lugares comunes con Lutero es de temas teologicos Ensarta una serie de herej as

antes y despues de la venida de Cristo Al final pasa por las posesiones de Lucifer

El camar n del Demonio esta adornado por los alguaciles Abundan digresiones sobre

todo a consta de caballeros hidalgos sobre la conducta de los padres que vician a

los hijos los que no saben robar

Esta dedicado a Don Pedro de Giron duque de Osuna a cuyo servicio estuvo

Quevedo haciendo labores de espionaje al servicio de las aspiraciones del duque Se

vio envuelto y rescatado haciendose pasar por un pobre italiano La dedicatoria al

lector es muy agresiva Utiliza el topico de solo se que no se nada pero dandole la

vuelta

3-5-1608.

. ,

. , .

.

,

,

. . ,

.

. .

. .

, .

,

.

, . ,

.

.

. .

,

.

, , . ,

, .

. , , .

.

, .

. .

.

, ,

, .

, ,

.

, .

.

.

´ ´

´

´

´ ´

´ ´

´

´

´

´

´

´

´

´́

´

´

´ ´

´

´ ´

“ ”

（ ）

（ ）

“ ”

El mundo por de dentro



― ―97

（ ）79

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

～

～

～

～ ～

～

～

～

～ ～

～

Hay un largo parlamento So considera el sueno mas logrado Es el que mas se

acerca a la primera persona Nos presenta al propio autor viviendo en el mundo

perdido en sus vicios que pasa por una crisis interna Da ciertas alusiones a su vida

a su juventud llevado por la ira por la gula La ficcion consiste en una ciudad que

es la representacion del mundo Cada calle se considera un vicio Utiliza un

procedimiento tradicional de la literatura alegorica Va acompanado de un gu a que

le descubre la maldad del mundo Es un alter ego del autor Tiene un tono didactico

Se presenta una doble vision: por los ojos ingenuos del autor y vistos a traves del

desengano el anciano que profundiza en lo que ve Quiere mostrar que todo en

el mundo es hipocres a Todo el mundo quiere ser algo distinto de lo que es o aparenta

ser

En la version de los Juguetes se anaden paginas mas a los Suenos No se sabe

si para rellenar los huecos de la censura

Aparecen unos gigantes que tienden una cuerda de colores a traves de la calle de

la hipocres a y hacen pasar a los hombres por debajo La cuerda tiene la propiedad

de desenmascarar a las personas que pasan por debajo mostrandolas tal y como son

en realidad

Fue publicado en Dista anos del anterior y del primero Esta dedicado

a Mar a Enrique de Guzman En el prologo se refiere a los otros suenos lo que

indica intencion de formar un ciclo con todos

Abandona el tono agresivo gradual en el que expresa un topico clasico el odio

al vulgo profano Se advierte melancol a cansancio Esta fechado en el destierro

Hay un tono de tedio y desengano ante la vida Utiliza la tecnica del sueno Con

citas clasicas expone su vision desenganada de la vida ya que se refiere a los topicos

medievales de brevedad de la vida aceptacion de la muerte vida como milicia etc

Tiene una especie de pesadilla

Se le aparecen las bestias negras: matasanos barberos La aparicion indica que

estan dotados de rasgos subrrealistas acercandose a las visiones del Bosco

En medio de la pesadilla subrrealista aparece la muerte y pasa a hablar de las

visitas al mas alla

Se distingue la muerte de amores pasados de moda y envejecidos Solo algunos

portugueses segu an muriendo de amor

Se asiste a la resurreccion de los muertos Los que se presentan vienen a reclamar
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en el mas alla el tratamiento que en vida le dan los mortales Aqu se inicia una

segunda parte que se llama en la edicion de El sueno de la muerte y en la de

de los chistes Son personajes reales o ficticios objeto de chistes y refranes

Entre ellos algunos no existieron otros son historicos a los que la tradicion los ha

desprovisto de este caracter convirtiendolos en chistes y frases hechas

El autor toma parte se escandaliza corrobora se indigna satiriza el excesivo

afan sobre los refranes Falsos santos canonizados de forma irreverente: San Porro

San Jarro San Ciruelo

Al final aparece Diego Moreno personaje arquetipo de los cornudos incluido en

los entremeses

Hay que destacar el episodio del Marques de Villiena Vive a finales del siglo

XIV XV Es polifacetico curioso por todo Escribio una de las primeras preceptivas

en castellano Aficionado a las ciencias ocultas tratado para alejar el mal de ojo

Fue denunciado y quemado por la Inquisicion Paso a la tradicion como mago Se

creo una leyenda diciendo que no murio que se manten a hecho carne picada donde

esperaba la resurreccion Quevedo le informa sobre el estado pol tico y economico de

Espana y Europa sobre al auge de las ciudades maritimas italianas contra los franceses

hace alabanza de tiempos pasados

En el prologo de cada sueno se cita el anterior y ademas hay una estructura

semejante: dedicatoria prologo excepto en el primer sueno en el que se refiere al

p o ingrato etc lector excepto en el ultimo en que es un prologo con los topicos

propios del exordio

En primera persona que sirve de v nculo en todos los suenos se identifica con

el autor El papel del relator cambia A veces comenta es testigo cr tico No hay

argumento lo narrado se descompone en episodios El v nculo es el autor Los

pasajes narrativos son coherentes de extension muy variada son como escenas dialogadas

hay forma dramatica el mas dramatico es el alguacil alguacilado Pueden considerarse

como dialogos con marco narrativo o dramas narrados

Luciano Danzas de la Muerte moralistas clasicos Fue gran admirador de Seneca
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La galer a de tipos se repite incluso estan presentados sin orden Suelen ser

grupos de caracter conceptual o conducta o de profesiones u oficios

Hay figuras individuales indentificables con la epoca otras que se adivinan Entre

las primeras el licenciado calabres o el maestro de esgrima Tipos excepcionales:

Mahoma Judas etc

Cuando habla de grupos de conducta las figuras se van perfilando conforme a un

criterio ya elaborado estan tomados de la tradicion no son seres humanos en concreto

Se subrrayan los caracteres negativos

Utiliza:

Concentracion textual

Hiperbole

Generalizacion tendenciosa

Juego de palabras

Satira narrativa y dramatizante

Concentacion textual: zeugma Consiste en hacer intervenir en dos o mas enunciados

un termino que solo esta expresado en uno de ellos Hiperbole: Perdura en todos los

estilos de Quevedo Oposicion nominal: a base de fundir en una sola representacion

las imagenes o conceptos dispares eliminando nexos En esta oposicion emplea el

sustantivo calificado por otro sustantivo

Formacion universitaria completada con lecturas en profundidad A lo largo de

toda su vida se fue formando en humanidades teolog a lenguas clasicas era un

intelectual Muy vital vivio en y para su tiempo y sus problemas Su saber lo

utilizara al servicio de un ideal Practico el saber aplicado En el fondo fue tradicional

y conservador Catolico practicante defensor de los valores monarquicos

A pesar de estar de acuerdo con lo tradicional no estaba conforme con los dirigentes

que manipulaban estos valores para su propio prestigio Actua desde la oposicion

Siente a Espana con un gran dolor y amor Vuelve al pasado evoca glorias

No es filosofo de la pol tica porque no propone medidas concretas des salvacion

es un revisionista no un reformador Revisionista de la honra como opinion de la

valent a escesiva todo ello se traduce en escepticismo ante la vida y la sociedad Solo

ve enganos y apariencia Al servicio de esta revision pone el arma del idioma A

pesar de su escepticismo al final le salva su fe y vitalidad
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Su fe religiosa es practica Para el la inmortalidad del alma y el premio es una

necesidad vital que si faltara la razon se impondr a por s misma

Novela cortesana

Es un campo poco estudiado Gran numero de obras corresponden al siglo XVII

Son historias amorosas de damas y galanes que tienen como escenario las grandes

ciudades especialmente Madrid durante el reinado de Felipe III y IV Un af n dentro

del campo teatral ser an las comedias de capa y espada Son novelas en el sentido

de narraciones ficticias breves

Fuentes

La metaf sica amorosa del neoplaton smo En cuanto a los generos hay influencias

de la novela pastoril caballeresca bizantina por la peripecia En algunas hay rasgos

de la novela picaresca Celestina El libro del Buen Amor aunque su verdadero

origen son los novelieri italianos especialmente Boccaccio y Bandello Fuentes humanas:

observacion realidad espanola tan rica en incidentes en una epoca en que se manifestaba

el caracter aventurero de los espanoles en busca de amor y fortuna

Muchas novelas se basan en la situacion colectiva de aventuras Los protagonistas

son nobles hidalgos El hombre de este estamento sol a vivir as a salto de mata

o buscando un casamiento ventajoso
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VELAZQUEZ Las lanzas

SANTUARIO DE LOYOLA

MONASTERIO DE EL ESCORIAL VELAZQUEZ Cristo Crucificado
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LITERATURA ESPANOLA.-

SIGLO XVIII.-

La filosof a de la Ilustracion.-

～

El siglo XVIII es un siglo complejo donde existen grandes convulsiones del

movimiento historico Sin embargo es necesario recurrir al fenomeno historico para

entender el literario En la literatura no existen cambios bruscos La division de los

siglos es arbitraria

El siglo XVIII representa en Espana la culminacion de un largo proceso que se

inicio en el siglo XVI Los siglos XVII y XVIII parecen contradictorios Existen

diferencias entre la Ilustracion Espanola que segun algunos historiadores no existio

y la Europea En la primera parte del siglo XVI Espana esta abierta a Europa por

el contrario en la segunda parte nace un temor hac a los libros que proceden de

Europa Este cierre produce un enfrentamiento con Europa en el siglo XVII Mientras

Europa se libera del esp ritu medieval que va a desembocar en una tradicion cristiana

que va a perdurar durante los siglos posteriores en Portugal y Espana no hay la

misma evolucion En el siglo XVIII Hazard dira que ni Espana ni Portugal se han

liberado del esp ritu medieval

Unos de los factores de la crisis es el pensaniento que mueve la religion y la

pol tica Cuando Espana se cierra a Europa se protege de la idea reformista de la

Iglesia

Los paises de la reforma tienen una mayor libertad para aceptar los descubrimientos

cient ficos En estos paises cada persona puede tomar un texto e interpretarlo libremente

El hombre llega por s solo al texto religioso Al no ser la Iglesia necesaria se desune

Mientras la Europa reformada llega a la culminacion del proceso en un estado laico

en la Europa no reformada la evolucion del siglo XVIII es completamente distinta

El eslabon del siglo XVIII es Voltaire que viaja por Inglaterra donde cobra

admiracion por Newton Cuando vuelve a Francia crea una escuela que se denomina

Los filosofos rompe con la Iglesia porque no encuentra conciliacion entre la ciencia

y la Biblia En este momento aparace Feijoo que trata de unir el pensamiento cien

t fico con el religioso

En el siglo XVIII se plantean por parte de la religion dos posturas:

Intransigentes

Razonables: Feijoo

Entre los ilustrados renovadores hay tambien dos posturas:
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Intransigentes: rompen con la Iglesia concepto ateo de la vida

Razonables: como todo lo que viene a traves de la razon es aceptable tratan de

acercarse a Dios por la razon La idea de Dios se reduce a un concepto que entre

dentro de la razon humana A Dios pasa a llamarsele Ser Supremo Esta secta se

llama deista

Los deistas y los intransigentes se enfrentaron siendo una minor a los que optan

por el camino ateo

Hay todav a factores mas para llegar a la Ilustracion:

Aparicion de la burgues a

Evolucion del pensamiento

La burgues a europea se inicia en el siglo XVI sigue enel XVII y culmina en el

XVIII Ni en el siglo XVI ni en el XVII se crea una industria ni se fomenta la

agricultura Europa en el siglo XVIII tiene una clase burguesa muy fuerte

En Espana existe una sociedad con un sentido nobiliario muy fuerte pero no existe

una burgues a aunque los reyes luchan por conseguirla

Las bases empiezan por los descubrimientos cient ficos Surgen dos personajes

importantes: Hobbes y Locke

Hobbes aplico el metodo de la observacion a la sociedad La tomo entera y la

descompuso en sus m nimos componentes Despues se vuelve a formar el todo El

elemento ultimo era el individuo El individuo solo estaba en un estado natural Mas

tarde se entabla una guerra de todos contra todos que obligo a tomar un orden Para

evitar una autodestruccion se entrego el poder a un superior que a traves de unas

leyes cuide de que no se peleasen los individuos sin que estos interviniesen

Locke llega a dividir al individdo tambien Para el es necesario entregar el poder

en base a la libertad ya que es peligroso entregarlo a un solo hombre Por lo tanto

el hombre debe gobernar pero con participacion del individuo Principios del Liberalismo

La gran revolucion fue la de Rousseau el cual pensaba que el hombre de una manera

natural es perfecto ya que los intereses de un individuo chocan siempre con los de

otro Rousseau crea el concepto de comunidad El hombre cede parte de sus derechos

a favor de la comunidad El choque de Rousseau con los demas ilustrados estaba

basado en el concepto de comunidad

Palancin Iglesias hace dos distinciones entre la l nea de Locke y de Hobbes en su

obra Nueva valoracion de la literatura espanola del siglo XVIII
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Segun la l nea de Locke:

Exaltacion a la individualidad

Amor a la libertad

Duda y libre pensamiento

Sentimiento de reforma

Segun la l nea de Hobbes:

Sumision del individuo al Estado

Forma de gobierno absolutismo real

Defensa del Catolicismo

Voluntad de reforma que no era capaz de pasar por unos intereses ya creados El

tipo de reforma de los ilustrados no es democratico Los ilustrados solo aceptaban la

libertad que era defendida por la Ilustracion en la medida en que no afectara a sus

intereses debido a que ellos eran tambien despotas Puede decirse que el despotismo

es una alianza de dos maneras de pensar opuestas para aplastar a un enemigo comun

nobleza e Iglesia

Leopoldo Augusto de Cueto dice de los Austrias que pasaron como un meteoro:

iluminando al principio con toda su fuerza y al final arrasandolo todo

Despues de ellos llego la guerra de Sucesion que se dejo senetir mas en Europa

que en Espana aunque al final llego tambien a nuestra patria dividiendola en dos:

Castilla que fue partidaria de Felipe V y Aragon y Cataluna del archiduque Carlos de

Austria Fue la primera guerra civil de la historia de nuestro pa s como tal y de ella

salio con cuantiosas perdidas en posesiones Despues de la guerra Voltaire definio a

Espana como un esqueleto de lo que fue

En Espana hay varios factores basicos que se daban en la Ilustracion:

Problema de la Iglesia pa s catolico bastion de los papistas en todas las guerras

de religion

Jansenismo

Inquisicion

Revision de conceptos posible heterodoxia de los ilustrados

Burques a: no existe en Espana y esto va a provocar diferencias y profundas

huellas en la literatura con respecto a los demas paises

Nobleza: el que no haya clase burguesa hace de aquella clase social que siga

teniendo auge aunque mejor ser a decir que el sentimiento nobiliario que hab a pasado

´

´

´

´

´

´

´ ´

´

´

´ ´ ´ ´ ´

´ ´ ´

´

´ ´ ´ ´

´ ´

´ ´

´

´

´

´

- .

- .

- .

- .

- .

- .

-

- .

.

, .

.

.

,

,

.

.

.

1. - ,

- .

- .

- .

2. -

.

3. -

,

（ ）

（ ）

（ ）

“ ”

（

）

（ ）

El movimiento Ilustrado en Espana,-～

～

～

～

～

～



― ―105

（ ）87

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

～

～

～

～

～

～

～

～

al pueblo a traves del teatro

Influencia francesa: Con la cr tica de este pa s hacia Espana

Con estos factores Espana no ofrec a perspectivas buenas para la Ilustracion Solo

un rey influenciado por el despotismo Ilustrado puede introducirla

Recientemente hay otro grupo de la or tica Francois Lopez que invierte la tesis

A finales del siglo XVII por esta revolucion de la ciencia Espana es un terreno

preparado para la Ilustracion Resulta que fueron los esfuerzos individuales los mayores

introductores de la misma mucho mas que el poder real Como muestra podemos

aducir la fundacion de la Real Academia Espanola de la Lengua inspirada por el

Margues de Villena y que solo mas tarde fue refrendada por el rey

Felipe V al proponerse para Espana un gobierno absoluto tropezo con el poder

de la Iglesia que en el siglo XVII era quien gobernaba el pa s A principios de los

Austrias Carlos I y Felipe II estos dominaron a la Iglesia Despues durante el

reinado de Carlos II fue esta quien llego a dominar el poder real Desde el fin de la

guerra de Sucesion en se iniciaron negociaciones para sujetar su poder Estas

negociaciones terminaron con un pacto de Fernando VI por medio del cual la Iglesia

pierde su poder temporal y el absolutismo gana puntos Pero el verdadero problema

estaba dentro entre las ordenes que se lo disputaban y que acabo en una especie de

guerra que fue negativa para la Iglesia

El jansenismo en su sentido real tiene origen en una herej a El teologo Cornelio

Jansen habia escrito un libro Agustinus o el pensamiento de San Agust n Dec a

en el que este admit a en su terminolog a la predestinacion Por tanto se opon a al

concepto de libre albedr o que pregonaba la iglesia catolica

En Espana no existio la herej a jansenista Pero s hubo discusion entre los teologos

espanoles sobre las teor as de Jansen y se estudiaban muy escrupulosamente los escritos

de San Agust n Los grandes censores de San Agust n fueron los jesuitas que

rebatieron todas las tesis de Jansen Entonces tacharon de jansenistas a algunos

teologos agustinos sin ningun fundamento Por ello se llamaba jansenista en Espana

a todo el que estaba en contra de los jesuitas

Los jesuitas tienen como voto de su orden la defensa papal Decir jesuita era

decir persona que se enfrentaba al rey en defensa del Papa Por lo tanto todo aquel

llamado jansenista se opon a al Papa porque era enemigo de los jesuitas y partidario

del rey
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La consecuencia literaria de toda esta problematica es el libro del P Isla Fray

Gerundio de Campazas La consecuencia pol tica fue la expulsion de los jesuitas de

Espana ordenada por Carlos III que se efectuo en una sola noche

En aquella epoca hay un intento de reforma universitaria porque mientras el rey

no pueda dominar la Universidad no puede cambiar el estado en que Espana se

encontraba Pero se encuentra con el bastion de los colegios universitarios casi todos

ellos regido y dominados por los jesuitas Era de estos colegios de donde sal an ya

elegidos a puerta cerrada los doctores ya catedraticos que luego iban a ordenar la

Universidad Es decir mientras el rey ordenaba desde arriba los colegios tapaban

toda iniciativa seria de reforma La decision real fue drastica

Tenemos otro sentido de la palabra jansenista Fue una reforma de la Iglesia

En ella hay teologos que se plantean una revision del comportamiento de la Iglesia

La acusan de haber ejercitado demasiado el poder temporal olvidando sus propios

deberes pastorales Estos reformista se apoyan en escritores del pasado sobre todo

Luis Vives Propugnan por la religiosidad profunda y personal alejandose de las formas

externas de la misma Como podemos ver estas son ideas erasmistas y de nuevo las

doctrinas de Erasmo vuelven a estar vigentes en el siglo XVIII Tambien a esta

disposicion de animo de algunos sectores de la iglesia se le llamo jansenista

?

Como se comporta este organismo represivo durante siglos en el XVIII? De

total choque con la Ilustracion subsistio durante todo el siglo hasta que se abolio en

las Cortes de Cadiz En algunos momentos tuvo una tremenda fuerza Incluso la

Iglesia no estaba de acuerdo con ella

?

Por que no la abolieron los Borbones? Felipe V hab a aprendido la leccion de

los Austrias y quiso manejar a la Iglesia a su antojo usandola como brazo ejecutor

de la opresion pol tica de un estado absoluto Todav a en hay un proceso a

Olavide en que se condenaba la teor a copernica

Al lado de la censura religiosa exist a la inquisicion gubernamental es decir la

censura de libros que ten an que pasar por los dos cauces de poder Era muy dif cil

combinar el juego que pod a llegar a ser peligroso El rey quer a cambiar el pa s

darle cultura nuevas ideas reformarle en suma pero al mismo tiempo evitar que las

ideas revolucionarias que llenaban el aire de los paises europeos pudieran penetrar en

Espana Sin embargo a pesar de tantas precauciones y prohibiciones estas ideas

llegaron al pa s
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Antonio Mestre estudioso del siglo XVIII piensa que existieron dos Ilustraciones

de los despotas ilustrados y de los ilustrados verdaderos Para los censores y para

el mismo rey se planteaba un tremendo dilema Andres Piquer censor del siglo

XVIII viene a resumirlo de esta manera: si se dejaban pasar las ideas llegadas de

fuera daban lugar al materialismo es decir al ate smo; si no se deber an ignorar los

hallazgos de la ciencia de la econom a y de tantas otras cosas de las que tan necesitada

estaba Espana

No obstante los libros pasaron Hab a dos maneras para que pudieran hacerlo

enteros:

Los permisos oficiales extendidos por los censores para eclesiasticos nobles y

gentes privilegiadas bajo juramento de no divulgarlo el cual nunca se cumpl a De

aquellos libros prohibidos se extend an copias a mano que circulaban por toda Espana

La distribucion de estos libros se efectuaba por las Academias

De la definicion Academia existen dos organismos distintos entre s Tenemos

por un lado que se llamaba en el siglo XVII a un concurso o convocatoria

de caracter poetico en la que rivalizaban los poetas del momento en decir versos y

otras obras literarias A tanto llegaron estas convocatorias que los mismos literatos

decidieron juntarse periodicamente un d a de cada mes para tratar de la literatura y

poder cambiar ideas En existe el testimonio de un medico Zapata que afirma

que ademas de literatura tambien se hablaba de filosof a y ciencia Esto ocurr a en

Sevilla que luego fue uno de los centros culturales mas importantes de la Ilustracion

Alguna de estas academias logra ser reconocida por el rey y como consecuencia

protegida por el poder Estas son desde luego las menos peligrosas en ideas para

la pol tica absolutista de la Corte Esta es la segunda version de la Academia

Las demas segu an siendo privadas y es de ah de donde nacen todas las verdaderas

ideas ilustradas del siglo XVIII Para la poes a fueron fundamentales La mas famosa

de Madrid se llamaba la academia del Buen Justo y fue uno de los principales focos

de las ideas ilustradas

Hay un momento grave para la Ilustracion espanola hasta el punto de que hay

escritores que piensan que ah desaparecio Fue durante el reinado de Carlos IV que

coincidio con la Revolucion Francesa La cerraron la frontera para todo tipo de libro

o idea se suspendieron los permisos oficiales y hubo una tremenda purga entre los

ilustrados Pero el pesimismo de estos escritores es muy acusado pues es cierto que

lo que ya se ha introducido y arraigado en un pa s es muy dif cil que desaparezca
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Revision de conceptos.-

Burgues a-Nobleza.-
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En cuanto al problema de los heterodoxos no es verdad que de manera general

los hubiera en Espana No hubo ni incredulos ni materialistas ya que no se acaban

los dogmas sino lo externo de la religion es decir sent an la necesidad de frenar el

poder sociologico de la Iglesia Pero salvo raras excepciones no fueron heterodoxos

Los reyes borbones por necesidades economicas sociales y pol ticas necesitaban

una burgues a Donde se intento crearla fue en las Sociedades de Amigos del Pa s

En Espana segun va aumentando lenta y penosamente la burgues a que comulga

con las ideas ilustradas tambien se acusa inquietud contra la forma en que estan

constituidas las clases sociales De ah la literatura que se dedica a atacar al estamento

nobiliario Las satiras mas crueles son de Jovellanos Sin embargo el medio mas

importante fue el periodico La historia del periodismo en Espana es verdaderamente

apasionante Una sola persona hac a todo el periodico Escrib a art culos captaba

noticias lo imprentaba lo cortaba lo vend a etc Casi todos ellos eran perseguidos

y muchos no llegaban ni a seis meses de vida Entonces el mismo periodista con

otro nombre fundaba un nuevo periodico que corr a la misma suerte Y as segu a

el proceso

El art culo y la novela son generos literarios netamente burgueses Mientras mas

burgues a haya mas importancia tendran estos generos El art culo esta naciendo en

el siglo XVIII El periodista ten a que buscarse trucos para retener la atencion del

lector Uno de ellos era el de escribir el mismo cartas como si fuera lector y como

periodista el mismo las contestaba Otras veces eran dialogos entre varios personajes

a la manera erasmista que serv an para contar la actividad diaria

En estos primitivos esbozos de art culo lo que mas se criticaba de la nobleza era

el parasitivismo social no su clase como estamento Las mayores cr ticas provienen

de nobles que se sent an a salvo por estar ejecutando una actividad util para la sociedad

Durante los anteriores siglos hasta llegar al siglo XVIII los hidalgos no pod an trabajar

pues era renunciar a su clase social Por eso en el siglo XVIII se revaloriza el

trabajo artesano y art stico y se hace digno a quien trabaja y se critica a quien no lo

hace

Es decir el siglo XVIII defiende la igualdad de todo ante la justicia pero se

aceptan las clases sociales y el mismo Voltaire piensa que esta bien que haya pobres

y ricos porque as se mantiene un equilibrio que da lugar a la felicidad de los hombres
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Estas ideas del siglo XVIII no son como se ve tan revolucionarias como pudieran

parecer a primera vista y a lo que se dirigen es a la revolucion burguesa de Francia

de donde se pide igualdad y libertad pero ante la ley no de manera economica

pues quien inspiro la revolucion fue la burgues a rica a quien le ven a estrecha la

sociedad estamental del Antiguo Regimen

Nada mas empezar el siglo XVIII crece en Espana una admiracion hacia lo frances

debido al advenimiento al trono de los Borbones y empieza una etapa de copia que

a veces no se adapta al gusto espanol Por eso hay quienes aseguran que el siglo

XVIII no es importante en su literatura porque su esp ritu era extranjero

Francia con su siglo de oro clasico ataca a la literatura espanola del XVII llena

de barroquismo y excesos lingu sticos Y son entonces los ilustrados los que muchas

veces deben defender esta literatura

Nicolas Mar n define esta influencia francesa as :

Reformistas los que admiraban las obras francesas

Tradicionalistas los que siguen cultivando la poes a conceptista y culterana del siglo

XVII Estos solamente existen a principios de siglo

A los pocos anos del siglo XVIII todos fueron reformistas porque los tradicionalistas

se convencieron de que la ultima literatura del siglo XVII despues de Gongora se

hallaba en un callejon sin salida

Durante la primera mitad se dieron tres posturas:

Reformadores o escuela andaluza: que piensan que hay que modificar la lengua

apartando a los disc pulos de Gongora pero quedandose con la poes a del maestro

Quien mas importancia tuvo en esta tendencia fue la Academia del Tr pode de Granada

en la que todos sus miembros se declararon partidarios de Gongora

Escuela Castellana: quienes piensan que el punto cumbre de la literatura espanola

era el siglo XVI tomando como modelos a Garcilaso y Fray Luis de Leon

Grupo madrileno de los preceptistas: tratan de hecer una renovacion introduciendo

la moda francesa en literatura

Este esquema se mantiene hasta el ano y son finalmente los preceptistas los

que ganan la batalla en principio apoyados por el rey y lo mas importante: porque

los fundadores de las academias extienden este tipo de reforma literaria y se aduenan

del gusto literario pero en la practica su literatura esta llena de los siglos XVI y

XVII hasta llegar a asegurar muy seriamente que el gran maestro a seguir es Fray
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Luis de Leon Por eso hoy d a en los estudios sobre el siglo XVIII se ha apartado

como cosa secundaria la influencia francesa

Contra lo que se ha creido hasta ahora el pensamiento y la literatura del siglo

XVIII no fueron dos l neas paralelas La literatura fue mucho mas lenta Hacia el

ano el pensamiento hab a alcanzado una altura important sima mientras la literatura

aun segu a disentiendo sobre sus preferencias como hemos visto mas arriba

Hay cuatro periodos a todo lo largo del movimiento:

Iniciacion

Divulgacion

Plenitud

Decadencia

Empieza en con unos pre ilustrados a los que se da el nombre de Novatores

en sus conceptos sobre pol tica literatura y ciencia El mejor testimonio es el de

Zapata que en ese mismo ano incio su polemica con Palanco de ideolog a escolastica

Este Zapata se refiere como ya dijimos a unas academias que ya exist an donde se

reun an los literatos a hablar no solo de literatura sino tambien de ciencia religion

y pol tica inspirados en toda la epoca revolucionaria que la ciencia materialista ven a

arrastrando desde el Renacimiento En ese mismo ano se edita el libro del Dr

Cabriada Carta Medico f sico qu mica en la que defiende todas las tecnicas modernas

de la medicina frenta a la medicina escolastica que se basaba en las hierbas medicinales

y no quer a saber nada de los medicamentos qu micos que se cre an actos de brujer a

No es de extranar por tanto que estos Novadores fueran perseguidos por la Inquisicion

y por ello se defend an citando a los clasicos como pruebade que nada nuevo ven a a

decir y que se basaban en algo muy antiguo

Fue luego Feijoo en el segundo periodo quien divulgo estas ideas modernas fun

diendolas con las religiosas para dar una posicion razonable a tendencias irreconciliables

En esta epoca ya exist a una minor a culta preparada para aceptar la Ilustracion

Despues con el apoyo decidido de los reyes triunfo definitivamente la Ilustracion

hasta que llego su decadencia con la subi da al trono de Carlos IV el estallido de la

Revolucion francesa y y la posterior invasion de Espana en que origino un profundo

odio por todo cuanto ven a de Francia aunque su esp ritu cuajo en la posterior
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Segunda Parte
Neoclasicismo

Romanticismo

Iniciacion: N Fdez Morat n
Plenitud: L Fdez Morat n
Decadencia: Quintana

. .
. .

´

´

´

´

´

´

´

´

´ ´

´ ´

´ ´ ´́

´

´

´ ´ ´

´

´

´

´ ´

Constitucion de dando paso a las formas liberales de Gobierno del siglo XIX

Primera Parte: Barroco

La presencia del romanticismo mezclado con el neoclasicismo da un caracter

complejo a la segunda mitad del siglo XVIII por lo que se le considera sin identidad

propia

El pensar que hay un romanticismo conviviendo con la Ilustracion supone que toda

rebeld a implica la presencia del Romanticismo dentro de la Ilustracion

Hay autores que distinguen en la segunda mitad del siglo XVIII tendencias como

el rococo perromanticismo neoclasicismo y literatura ilustrada que no se pueden

encuadrar bajo el termino neoclasicismo

Arce opina que hay dos maneras de dividir el siglo XVIII:

Literatura de evasion

Literatura de compromiso

Dentro de la evasion las obras son un juego intranscendente literatura rococo

La literatura pastoril y los temas bucolicos son propiamente rococos; esta literatura es

irreal se basa en la aspiracion a la belleza y el deseo de perfeccion social El rococo

es la literatura corriente que se puede aislar en el siglo XVIII

La literatura se convierte en el veh culo de las ideas ilustradas literatura

comprometida Se busca la utilidad de la literatura Estas dos corrientes: racionalista

y sentimentalista dan lugar a dos tipos de literatura: la primera toma el nombre de

neoclasicista y la segunda de prerromanticista

En el siglo XVIII se plantea un problema de terminolog a al denominar las diferentes

corrientes literarias El prerromanticismo no esta dentro del romanticismo sino dentro

de la Ilustracion por lo que algunos cr ticos prefieren hablar de sentimentalismo

El termino rococo es una evolucion del barroco al que se suman influencias italianas

y no tiene nada que ver con el estilo rococo

Prolifera el uso de la anacreontica

En lexico utiliza un vocabulario en conexion con las modas cortesanas objetos

decorativos Poes a de gabinete y no de naturaleza
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En metrica usa los versos cortos generalmente y estrofas breves y cerradas

En la estructura gramatical hay tendencia a la disposicion lineal sin hiperbaton

Tendencia al uso de la exclamacion y al diminutivo

Se huye de lo estridente

La naturaleza es artificial jardines pajaros y objetos decorativos como fuentes y

estatuas

El tema principal es la belleza femenina incluido el vesturaio de la dama

La mitolog a pierde fuerza y se queda a la altura del uso domestico Cupido Cefiro

Inicia la poes a ilustrada mas cercano a la poes a neoclasica que prerromantica

Es autor de La Poetica credo de la literatura neoclasica Hay dos ediciones: una en

original del autor y otra a finales del siglo XVIII ampliada editada por un hijo

de Luzan donde dicen que hab a encontrado un manuscrito corregido y que por ello

pensaron que ser a interesante Pero ahora se esta investigando que puedo ser

corregido por el mismo hijo

Defiende Luzan el uso de las reglas neoclasicas en el primer manustrico pero se

defiende esta tendencia mucho mas en el segundo

Es uno de los autores que mas viajo por toda Europa A pesar de su gusto por

el neoclasicismo en escribio El juicio de Paris especie de fabula epica copiando

la lengua gongorina del siglo XVII hiperbaton y tambien se encuentran en el

caracteristicas del rococo hasta el punto de encajarla en este estilo

Iniciador del Neoclasicismo con un poema en una cancion con motivo de su

ingreso en la Academia de San Fernando Es una poes a esorita en torno a una

situacion circunstancial Se le llama a este genero Poes a de Circunstancias La lengua

tiende a aproximarse a la prosa y entran vocablos que no se hab an considerado dignos

de su materia poetica

Cultivador de la pose a de circunstancias zevitalizo la poes a popular: Tarde de

toros en Madrid

Se puede decir que con el el gusto por la poes a de circunstancias se hace oficial

Por aqu entra el estido dieciochesco poes a ilustrada de tendencia neoclasica
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PRERROMANTICISMO.-

Jovellanos.-

Satira de Jovellanos.-

Es el iniciador de la poes a y el teatro prerromanticos como lo fue Cadalso en la

prosa

Este estilo se debe a la escuela salmantina Los poetas de esta tendencia se reun an

en la celda de Fray Diego Gonzalez en Salamanca Entre ellos esta Melendez Valdes

A Jovellanos se le valoraba como cr tico de la poes a Los salmantinos le enviaron

sus poemas Y el les contestaba con la Ep stola a mis amigos de Salamanca donde

les dice que abandonen el estilo rococo y recojan la tematica ilustrada en la poes a

Le hacen caso y se dedican al prerromanticismo y al neoclasicismo Desecha Jovellanos

la poes a amorosa pero sin embargo sus mejores poes as son de este tipo Sus

nombres de mujer son Enarda y Marina Parece ser que la dama Enarda le rechazo

Hay dos poes as basicas de Jovellanos:

Eleg a a la ausencia de Marina copia del estilo de Garcilaso Interesa porque el

tema de la ausencia y el tono de tristeza le da un aire prerromantico

Ep stola del Paular donde se lamenta de la burla y el desprecio de Enarda Estilo

tambien influido por Garcilaso Por primera vez en la literatura del siglo XVIII se

describe un paisaje en otono Puede que ocurriera en este tiempo pero la carta

fue escrita en primavera La adecuacion del estado de animo al paisaje es una de las

tematicas mas importantes del Romanticismo Por ello es importante como precursor

del estilo romantico

Fue el que mejor la manejo literariamente No solo escribe sino que tambien

teoriza sobre lo que escribe Los ilustrados valoran la norma mas que la creacion

del poeta

Las mas importantes fueron:

Satira a Ernesto una de las mas fuertes del XVIII

Contra la mala educacion de la nobleza la mas fuerte donde apuntaba a un tal

marques de Torrecuellar

En contra de los letrados donde critica a los malos escritores No es tan fuerte

como las dos anteriores

Fueron publicadas en El Censor Aparecen tambien unas cartas firmadas por

el conde de los Claros en que tambien se teoriza sobre el genero Lo mas importante

para el es que la satira sea equiparable al mal
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Hay otro apartado: poes a ilustrada didactica filosofica ep stolas etc

Es el resumen de todos las tendencias del siglo XVIII y el generador de su

continuacion Es el unico que logra difusion internacional De el se pasa al Romanticismo

Hay diversos tipos de prosa en el siglo XVIII La mas importante es la ensay stica

desde Feijoo No hay novela espanola en este siglo frente a todas las literaturas

europeas que toman como modelo la novela espanola del siglo XVII Solo existe la

de Torres Villarroel y la de Fray Gerundio de Campazas que no es exactamente

novela

Prolifera un genero en toda Europa: los libros de viajes en que era frecuente la

forma epistolar Puede ser de un solo personaje o de varios Es un modo de hacer

cr tica de los personajes y de los paises por donde se viaja Se suele escoger un

personaje exotico porque es una manera de contrastar cultura e ideas Hay una fuerte

corriente de exotismo en el siglo XVIII que luego va a desembocar en el XIX; se

interesan por los distintos modos de vida y cultura Dentro de esta tradicion estan

las Cartas Marruecas Cartas Persas de Montesquieu y las Cartas Marruecas de

Cadalso Estas se publicaron despues de morir el autor y se utilizaron de libro de

texto en muchas Universidades europeas Despues se desvalorizo hasta nuestros d as

en que esta inspirando nuevo interes

Hay distintas ideas dentro de la cr tica

El mismo Caldalso menciona las Cartas Persas las Turcas Las Chinescas y dice

que hara un libro al estilo Cierto sector de la cr tica piensa que es una copia de

estos autores; otros le ven originalidad

En las Cartas de un esp a turco de Paolo Marana y Cartas Persas de

Montesquieu es donde se ha querido ver la fuente de Caldaso

John Hughes en Cadalso y las Cartas Marruecas desecha la influencia de

Montesquieu y dice que aparte de coincidir en el t tulo y en la forma literaria no hay

ninguna conexion

Paul Laborde en Cadalso y Montesquieu en la revista de Lenguas Modernas
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PROSA DEL SIGLO XVIII.-

Cadalso y Las Cartas Marruecas .-
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piensa que se puede poner a salvo la originalidad de Cadalso pero con influencia de

Montesquieu Cadalso viene a decir tiene antecedentes europeos y espanoles y

rebasa las planteamientos del siglo XVIII

Imparcialidad

Relacion con El criticon de Gracian en los problemas morales En Cadalso la

sociedad en Gracian el hombre

Justo medio

Influencia de Cervantes en los papeles encontrados de que se habla en el prologo

Tres personajes que cambian ideas sin asumir un papel concreto

Elementos del caracter segun Cadalso: el clima idea antigua desde Huarte de San

Juan y despues desde Feijoo Los ilustrados lo consideraban una teor a cient fica; los

factores historicos lo mas importante de la obra tanto en lo negativo como en lo

positivo

Amor a la verdad

Modernidad de la obra dentro del siglo XVIII

Montesquieu se apresura a fechar sus cartas Cadalso no lo hace porque no lo

necesita ya que en su obra hay los suficientes datos historicos como para que cualquiera

distinga perfectamente su epoca Dice Fleundining que si se hubiera publicado en el

ano los espanoles podr an haber reconocido al personaje un embajador marroqu

llamado Sidi Hamed Ben Gazzali La Gaceta de Madrid dice que este personaje va

a tomar apuntamiento de su viaje para conocer a la sociedad espanola Aqu esta la

genesis de la Obra

En la carta VII se habla de la muerte de Jorge Juan; en la LXXXIII se habla del

descubrimiento de la patria de Cervantes; cuando se habla de los canales y los

proyectistas tenemos un hecho historico en el proyecto de hacer un canal desde

Madrid al Atlantico Prueba de que esas ideas exist an es el Canal Imperial de Aragon

La cr tica de las costumbres de Espana en el siglo XVIII Tres personajes Causas

Demostracion de imparcialidad

Cosmopolitismo

Vision de una persona extrana a una nacion occidental

Desdoblamiento del autor en los tres personajes como vision de su propia personalidad
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hacia lo que le rodea desde distintos angulos o puntos de vista

Presentacion de las tres edades y sus diversas sensaciones ante la vida

Defensa de Espana frente al ataque de otras naciones

Patriotismo en cierto modo nacionalista aunque con el justo medio y la moderacion

que le caracteriza La defensa es como cr tica del genero humano en su crueldad

Hay un fuerte ataque a Inglaterra

En Europa durante el siglo XVIII se atacaba la conquista de America como un

hecho que violaba el Derecho Natural Hab an escrito sobre ello: Montesquieu en su

Esp ritu de las Leyes en los libros y y en la n de las Cartas Persas ;

Watteau en Las Leyes Naturales ; Voltaire en Ensayo sobre las costumbres y el

esp ritude las naciones Cadalso justifica la conquista de America con lo que tiene

de positivo y cr tica duramente el comercio de esclavos negros que ejercita Inglaterra

Ataque a la nobleza

Cr tica al lenguaje

Satira contra los malos escritores

Didectismo volcado hacia la educacion de la juventud

Satira a los petimetres

Oposicion entre Madrid y las provincias

Esperanza de que en las provincias esta la salvacion de Espana por tener

costumbres libres de la corrupcion de las ciudades

Defiende la participacion del hombre en la sociedad y critica el aislamiento El Quijote

como estudio de cr tica social frente a la idea del hombre solo contra la sociedad

Cr tica a la adulacion

Otros muchos aspectos de la sociedad

Esta fuerte tendencia que subyace en su obra ha dado lugar a algunos libros y

segun la cr tica le saca del puro concepto del siglo XVIII

El estudio mas importante es el de Flenndining

Hay moralidad en diversos aspectos

En el tema de la verdad Guzman de Alfarache y Gracian La verdad atada al

carro de la mentira La verdad esclavizada

Falsas apariencias engano a los ojos por la figura venerable del anciano que aparece
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en el propio Quevedo

Nuno habla de su diccionario y dice que es necesario reformar el significado de las

palabras porque de tanto usarse han perdido vigencia

Conflicto del bien y del mal

Para muchos problemas de las Cartas no hay solucion no se toma partido y es

dif cil conocer el bien y el mal y juzgarlo Tambien duda de la razon humana y de

la sociedad del progreso La cr tica se pregunto si hay cierto anarquismo cierta

contradiccion y relatividad del bien y del mal Hay un sistema filosofico que propugna

el equilibrio entre ambos polos: el justo medio la mediocridad Actitud estoica por

parte de Cadalso cuyo mas importante influjo es Seneca Otro conflicto es el hombre

retirado y virtuoso y la necesidad de que se haga algo por la sociedad

Forma epistolar dentro de una trayectoria europea

Tres interlocutores Heterogeneidad de elementos que aparecen Las cartas no

siguen un orden tematico

Para algunos el caos que se plantea en la obras es el reflejo del mundo caotico

que el escritor quiere dar

Otros sospechan que se debe a la amenidad segun la literatura didactica del siglo

XVIII ensenar deleitando

Fleundinning demuestra que hay autobiografismo en la obra Que se compusieron

a lo largo de varios anos y que supone una especie de diario y estan escritas segun

su estado de animo De ah sus contradicciones

Influencia de los clasicos moralistas Hacerse preguntas que no tienen destinatario

Es un movimiento que no solo se puede localizar dentro de la literatura sino que

afecta a todos los ordenes de la vida

Surge la literatura romantica Es la crisis del siglo XVIII reaccion en contra de

la Ilustracion y aunque esto no es totalmente cierto s hay una rebeld a frente al siglo

anterior En el XVIII se tiende a la unidad a la uniformidad dentro de la literatura

que afecta a toda Europa ya que el modelo es Francia

Lo mismo ocurre con el pensamiento Cuando fracasa el intento de unificacion

napoleonica es cuando nace el Romanticismo D az Plaja dice: detras de cada

guerrillero hay un hombre que canta su libertad
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El cambio no es brusco El proceso hab a empezado antes al nacer las ideas

centrales del siglo XVIII a traves de Rousseau que fue la culminacion del siglo

Despues de el aparece razon s mas sentimiento Se tiene derecho a ser sentimental

siempre que se salve la razon Una vez que se han admitido los dos componentes

basta un ligero desequilibrio para que uno de ellos desapareza la razon y se potencia

el sentimiento El hombre bueno basicamente el individuo solo se enfrenta a la

sociedad que quiere destrozarle

El siglo XVIII tiende a la unidad centralismo En la cultura se centraba en las

Academias que reg an las directrices La misma Ilustracion se enfrenta al absolutismo

a pesar de su union burguesa con el Despotismo Ilustrado y esto termina con la

Revolucion Francesa Desde entonces la burgues a se apoya en las monarqu as

liberales

El vocablo nace en el siglo XVIII Aparece por primera vez segun D az Plaja

a mediados de siglo en un libro de viajes ingles escrito por un tal Bortwell como

adjetivo calificando el paisaje de Corcega pero mas parece calificar el estado de animo

del viajero Fue traducido al frances y se difunde por toda Europa As a ciertas

reacciones que no encajaban en el siglo XVIII se les llama romanticas sin saber

muy bien lo que quiere decir

En Espana a principios del XIX se les llama a todos los autores del XVIII

neoclasicos A todos los que se oponen a la Ilustracion se les llama en un periodico

de que se llama Variedades de ciencias literatura y artes romancistas Y

mas adelante entre y en los que se desarrolla el Romanticismo a traves

de una polemica Faber More se empiezan a utilizar las palabras romanesco y

romantico

Allison Peers Historia del Movimiento Romantico espanol tambien lo confirma y

localiza el Romancesco entre : en romancesco en la faceta general de

Cadiz y en romanesco en la Cronica Cient fica y Literaria de Madrid

Los romanticos mismos encuentran el origen ideologico mas que filologico de la

palabra Monteggia dice que igual que las lenguas romances ha surgido lo de

romanesco y romancesco y la palabra romantico Es decir frente a toda la unidad

territorial del mundo pagano de Roma supone una division y un nacimiento de los
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distintos paises donde surgen lenguas distintas durante la Edad Media Otro elemento

es la religion Frente a la concepcion del mundo pagano el hundimiento perturbador

del imperio romano fue la religion cristiana que preside la Edad Media A esto se

anade el sentido caballeresco

Podemos tomar el concepto desde dos puntos de vista:

Perspectiva cr tica de hoy

Perspectiva de los propios romanticos

Culturalmente es una reaccion en contra del clasicismo cuya base era la unifi

cacion de la cultura a traves de los elementos precedentes del mundo clasico antiguo

Valoracion del individuo y creacion individual de cada artista Rebeld a contra la unidad

Gusto por lo local en contra de la unidad de lugares del neoclasicismo Esta unido al

costumbrismo De ah procede el regionalismo y el nacionalismo que se manifiesta

por la investigacion sobre el folklore Rehabilitacion de epocas olvidadas en las que

se trata de encontrar las raices Para ello se vuelve a la Edad Media

Se ha dicho que en el siglo XVIII empieza el cartesianismo y hay quien dice que

se sigue viviendo en las mismas coordenadas excluyendo el Romanticismo De esta

reaccion contra la corriente cient fica como orden de vida del siglo XVIII es de donde

emergen las ideas romanticas

Revalorizacion del elemento religioso Elemento medieval mas elemento cristiano es

el ideal romantico Revalorizacion de las Cruzadas fuerte corriente de satanismo Se

da importancia primordial al misterio y a la fantas a frente a la razon de los ilustrados

El misterio es un elemento estructural en la mayor parte de las obras romanticas

Aunque eran conscientes de la imposibilidad racional del hecho lo utilizaban aunque no

lo cre an hasta el punto de contradecir su vida y su obra esa vida que a veces era

tan vulgarmente prosaica El siglo XVIII no hab a pasado en vano

La corriente pol tica a la que el romantico se suma es la liberal

La cr tica ha pensado que hay dos tipos de Romanticismo:

El tradicional valores de la monarqu a

El liberal inciden en el concepto de libertad en su vida y en su obra

Otra corriente de la cr tica no cree en esa divison Navas Ruiz dice: Mientras

el romantico necesita libertad para crear en Espana hay una monarqu a absoluta

Por ello se hace una especie de pacto por el que hay un romanticismo que sobrevive

en los momentos mas duros de la opresion Pero hay una epoca en que Espana no
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Neoclasicos

Tradicionales L F de Morat n No aceptan nada
Transicion Alberto Lista Acepta las dos actitudes Defiende el
medievalismo la fantas a moderada no acepta las ideas pol ticas
de antiabsolutismo

entra en el movimiento y queda anulada

Hay dos focos romanticos:

Barcelona cuyo modelo es Walter Scott tradicional

Cadiz su modelo es Victor Hugo liberal

Segun las definiciones de los propios romanticos hay dos grupos neoclasicos y

romanticos

Romanticos Evolucion desde lo tradicional a lo revolucionario que pasa por varias

etapas

Ramon Lopez Soler y Luigi Monteggia ensayan una definicion en en El

Europeo : producto de dos factores: la religion cristiana mas el afan caballeresco

Agust n Duran en un discurso de dice que el nuevo movimiento es suma

de varios factores: esp ritu nacional que el encuentra en la Edad Media y la libertad

de crear

Donoso Cortes lo enlaza a dos cosas: liberalismo y los tormentos del hombre

moderno el problema humano del propio ser en la sociedad

Ochoa en Un romantico dice que se suma lo caballeresco lo cristiano lo

medieval y los problemas contemporaneos En la revista no me olvides insiste en

los valores sociales

Tambien los propios romanticos critican el movimiento:

Forostiza en en una obra de teatro Contigo pan y cebolla

Mesonero Romanos en el art culo El Romanticismo y los romanticos en

Cr tica burlesca

Como se valora la tradicion en las ideas romanticas:

Conflicto con los elementos tradicionales siglos XVI y XVII

Conflicto con la tradicion inmediatamente anterior siglo XVIII

Conflicto con los elementos liberales siglo XIX

Al enfrentarse con el neoclasicismo se sobrevaloran los siglos XVI y XVII sin

darse cuenta de que es por el siglo XVIII por donde llegan los conocimientos de los

siglos anteriores Tambien llegan las informaciones por otras fuentes Cuando los

extranjeros atacan a la literatura espanola los ilustrados estudiaban y recog an todo

el XVI y XVII
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Sin embargo los romanticos que tanto admiran esos dos siglos en su literatura

los critican pol ticamente: la Inquisicion y la Monarqu a absoluta como imagen de la

situacion pol tica del momento reinado de Fernando VII Los Comuneros son ensalzados

por su rebelion contra la opresion

En cuanto a la literatura para ellos no fue algo exclusivo de una minor a sino

que intento atraer al pueblo sobre todo en el teatro Revalorizan de el muchos de

los temas Don Juan

En el siglo XVIII encuentran antecedentes de su postura historica pero reniegan

de su literatura Les parecen aceptables Las Cartas Marruecas por su ideolog a

pol tica

Navas Ruiz dice que se puede definir el Romanticismo como la suma de dos

tradiciones siglo XVI y XVII por un lado y siglo XVIII por otro con el liberalismo

Historia

No solo en toda Europa durante el romanticismo sino desde el siglo XVI aunque

no queda clara su actitud frente a los temas que utilizan Epoca principal: Edad

Media Hay diferencias entre el medievalismo espanol y el extanjero Damaso Alonso

llama pereza evolutiva a la no desaparicion de la Edad Media en la literatura espanola

Los romanticos solo tienen que recoger las obras escritas a lo largo de los siglos All

acuden tambien los romanticos extranjeros Espana se convierte en difusora de temas

medievales para el resto de la literatura europea

La literatura espanola siente predileccion por algunos temas:

D Rodrigo y la perdida de Espana

El mundo arabe sobre todo Granada

Epica tradicional

No hay temas de las Cruzadas cosa que asombra a los cr ticos extranjeros pero

no a los espanoles puesto que no era historia espanola y no habia tradicion literaria

Tema de D Pedro el Cruel

Los Templarios

Tambien el siglo de Oro proporciona temas aunque Navas Ruiz piensa que no tiene

mucho valor tematico el siglo de Oro sino en un aspecto negativo D az Plaja piensa

que los elementos barrocos estan como fondo literario de muchas escenas romanticas

En el XIX cobra importancia la escenograf a Esta recuerda la arquitectura barroca

y se recogen pinturas del Siglo de Oro como fondo escenografico El Greco
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Tema bucolico

El bucolismo es un tema de larga permanencia Se inicia en el siglo XVI sobrevive

en el XVII y el XVIII tambien lo recoge sobre todo en el estilo rococo y como en el

XVI es literatura de evasion Hay diferencias entre el estilo renacentista y el rococo

En el ultimo variedad de temas y mayor realidad Pasa al siglo XIX En este hay

cr ticas del bucolismo como algo irreal fuera de tono D az plaja por el hecho de las

cr ticas supone que hubo bucolismo Hay un tomo de poes as de de Antonio Ribo

romantico liberal en el quese utiliza la poes a bucolica El propio Espronceda que

critica el bucolismo se inicia en la escuela bucolica Asistio a una academia El mirlo

donde acud an poetas de ese estilo Carolina Coronado escribio una novela Jarilla

de ambiente bucolico

Literatura Filohelenica

Se resucita el mundo clasico por influencia de Lord Byron en su defensa de Grecia

frente a los turcos Obras bastante aisladas Traduccion de Lord Byron El sitio de

Corinto D az Plaja cita varias obras:

Espronceda Despedida del Apostol

Nunez de Arce La ultima lamentacion de Lord Byron

Stanislao Wostka La doncella de Misolongni

Egocentrismo Tema de la soledad

Hay conflicto entre romantico y sociedad que acaba de manera tragica Una de

las salidas es el suicidio Esto trae como consecuencia la propia valoracion como

escritores

En el XVI y XVII viv an a costa de los mecenas

En el XVIII tienen oficios burocraticos y publican sin beneficios economicos

En el XIX se valora su merito intr nseco su oficio consiguen independencia economica

por medio de los periodicos

Otra consecuencia es un continuo autoanalisis y observacion de los interiores Las

revalorizaciones literarias tienen su base en el choque del yo con la sociedad Una

de las figuras mas amadas es Don Quijote como ser solitario ser unico que choca

con la sociedad que la rodea tal como un romantico Se traduce al aleman por Heine

Esto incide en las escuelas hispanistas de Alemania

Elemento Sentimental Este problema como ya sabemos hab a tenido su ra z en el

siglo XVIII Esta actitud tiene su explicacion dentro de las ideas romanticas: amor
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muerte gloria Los temas seleccionan ciertas tecnicas y las tecnicas modelan los temas

El Amor

Hay dos actitudes:

Amor sentimental melancol a tristeza el amor inalcanzable imposible esporadico

Becquer

Amor pasional para la mujer inocencia; para el hombre aventura Esto hace que

se violen las leyes sociales lo que provoca el ataque de la sociedad o del destino

Rehabilitacion de los marginados piratas bandoleros

Religion No como herencia pero s como materia para los temas y el satanismo

al clamar la ayuda de Dios y negarsela se inclina hacia el diablo

Ideal pol tico

Liberalismo libertad como principio Problemas sociales se preocupan por el

que sufre con caracter filantropico

Idea del progreso

Or genes en el XVIII en el XIX sigue una corriente poetica que recoge los avances

de la humanidad incluso como t tulo de periodicos y revistas ej El Vapor

Paisaje

Jovellanos traslada el topico de la primavera al otono solidarizadose con el animo

del poeta Se pod a dividir en dos partes la literatura espanola:

El Renacimiento el Neoclasicismo Ejemplo: Garcilaso Naturaleza impasible ante el

dolor

Edad Media y Romanticismo paisaje solidario con el hombre

Ruinas

Fracaso de la obra del hombre frente a la naturaleza En las obras romanticas

aparecen siempre las mismas ciudades Toledo Salamanca etc que tienen importancia

historica y permanente El paisaje al final del movimiento resulta tan topico como en

el neoclasicismo uno el otono otro la primavera

Hay dos posturas:

Una el romanticismo como actitud que se ha dado no como circunstancia historica

sino como sentimiento universal de la forma de ver la vida Buscan los precedentes

del romanticismo a lo largo de toda la literatura En un momento dado esa actitud

se ve fomentada hasta que toda la sociedad se siente inmersa en el movimiento

Otra posicion es verlo como un movimiento literario Para el Marques de Valmar
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Leopoldo Augusto de Cueto es un hecho historico: con la invasion napoleonica puede

decirse que se acaba el Neoclasicismo y comienza el Romanticismo

Menendez Pelayo fija la fecha muy posterior: con una pervivencia de unos

diez anos

P Blanco Garc a dice que no es exacta la fecha tan tard a y s liberalismo y

romanticismo van unidos hacia ya se empiezan a notar las presiones liberales

Piensa que el Romanticismo es posterior pero que hay una especie de puente que se

llama Prerromanticismo

D az Plaja dice que el movimiento se preparo durante el siglo XVIII La cr tica

le hac a perder la identidad principios barroco ultimos de siglo romanticismo Hay

un breve momento de auge romantico Desaparece hacia mediados del XIX pero

sus elementos quedan y hay un proceso de descomposicion que no culmina hasta

Jorge Campos hace dos distinciones: el Romanticismo europeo que toma ideas de

Van Tieghel Dice que entre y pueden darse por creadas las escuelas

romanticas europeas; la alemana empieza la francesa y tambien empieza en Dinamarca

y Suecia

Para Espana piensa que es el ano cuando aparece el Romanticismo cuando

vuelven los autores espanoles exiliados Termina en

Navas Ruiz dice que puede hablarse de unas fronteras estrictas Ser a dos fechas:

una que corresponde a La conjuracion de Venecia en y otra final en con

Don Juan Tenorio de Zorrilla Las ideas de Sdilegel se hab an venido desarrollando y

que se puede decir que termina en el ano cuando Cecilia Bohl de Faber escribio

La Gaviota

Hay varias etapas en el Romanticismo

Periodo: Polemica Faber Mora

La polemica surge en cuando en un periodico El mercurio gaditano en el

n un art culo de Faber Reflexiones de Schlegel sobre el teatro traducido del

aleman Es una mala exposicion del libro sobre el arte dramatico y la literatura

No gusto a todos y Mora un romantico que hab a publicado trabajos sobre

Shakespeare alabando sus valores le contesta en el mismo periodico en el art culo

Cr tica de las reflexiones de Schelegel sobre el teatro insertas en el n Mora

ataca la que puede ser los fundamentos del teatro romantico segun Faber A Faber

le molesta y contesta con otro art culo: Donde las dan las toman La polemica

prosigue en Madrid en se meten otros escritores y acaba en el ano con el

triunfo de las ideas romanticas
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Por que si Mora defiende a Shakespeare y se llama romantico reacciona contra

Faber? No es verdad que Mora defienda a la Ilustracion y Faber al Romanticismo

Es que son las dos posturas del Romanticismo Mora no quiere que se menosprecie

al siglo XVIII para ir directamente al XVII porque entonces se echa por tierra la

base de ideas liberales del siglo XVIII Para Faber el Romanticismo tan solo esta en

las pasadas obras Por ello Mora es el mas Progresista y Faber el mas tradicional

La polemica tuvo de positivo el haber llamado la atencion de los jovenes romanticos

para estimar a Schlegel y a Shakespeare y de negativo que separo durante cierto

tiempo a algunos jovenes de las inclinaciones romanticas por ver en la actitud de

Mora una vuelta atras Aqu se perfilan las dos Espanas que surgen desde el siglo

XVIII y continuan en el XIX

Periodo: Trienio liberal

Momento de apertura liberal y empiezan a aparecer obras que tienen un interes

para el Romanticismo En el aparece la primera novela romantica espanola:

Introduccion a la novela del siglo XIX de Montesinos en Castalia Ramiro conde

de Lucena de Rafael de Humara de caracter historico medieval del siglo XIII en

Sevilla

Aparece uno de los grandes periodicos del Romanticismo que dura un ano: El

Europeo Se edita en Barcelona el de noviembre de y desaparece en abril

de Vida ef mera pero positiva para el Romanticismo Trata de ser moderado

procura eliminar todo lo que haya de pol tica para quedarse con los tipos culturales y

cient ficos Trata de aunar las dos oposiciones entre moderados y romanticos Tambien

fija en un termino medio el Siglo de Oro Sus colaboradores son importantes: Ramon

Lopez Soler Luigi Monteggia Ernest Cook etc

Periodo: trienio de los exiliados

Escaso en obras publicadas en Espana Estos anos hay que estudiarlos en los

centros europeos donde se reunen los emigrados El gran centro es Londres mucho

mas que Francia Se dedican a editar libros Salvat se traducen obras de romanticos

sobre todo ingleses Ten an sus pequenos barrios tertulias y ateneo para cambiar

ideas Hay comunicacion con Hispanoamerica y una entrada de escritores americanos

en Europa No vienen a Espana por las mismas circunstancias que los espanoles

exiliados Se refugian en Londres y all intercambian sus ideas Escritor important simo

fue Blanco Whete que estuvo hasta el ano Muchos no volvieron nunca a Espana

otros lo hicieron con mucha menos fuerza que antes de marchar

En Francia tambien hay emigrados con menor importancia que Inglaterra
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Decada romantica (1834-1844)

LA NOVELA ROMANTICA

Influencias de traducciones extranjeras
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Entra el liberalismo y vuelven los emigrados

La cr tica plantea peros al romanticismo espanol Para Allison Peers es un

romanticismo fracasado que acabo en un eclecticismo y no en un periodo de libertad

Otros afirman que los grandes romanticos si tienen cohesion y que son los de fila

los que fracasan

Navas Ruiz da los datos anteriores que arrancan del ano y ve el fracaso en la

situacion pol tica El Romanticismo permanece vivo en el teatro y en las disensiones

literarias se plantea la valoracion El ve que existio y que no surgio de repente Solo

dos hechos bastar an para afirmar su arraigo: provocar la terminacion del Neoclasicismo

y por las pervivencias de romanticismo que quedan despues de

En medio de estos periodos hay autores aislados importantes y generaciones de

autores que marcan cada epoca

Abarca los trienta primeros anos del siglo XIX

Mientras unos piensan que solo se lee novela europea otros dicen que hay novelas

espanolas iniciales que van evolucionando hasta llegar a la gran novela realista

La novela va unida a una clase burguesa afianzada En Espana durante los treinta

primeros anos no hab a burgues a Esta va ascendiendo hasta el ano donde se

inicia la gran novela realista espanola

A finales del XVIII empieza la importacion de novela de traducciones de otras

lenguas europeas

Siglo XVIII

Novelas morales de Samuel Richardson: Pamera Andrews o la virtud recompensada

Bernardino de Saint Pierre: Pablo y Virginia

Madame de Genlins: Adela Teodoro

Marmontel: La mala madre

Siglo XIX Francia

Chateaubriand: Atala hasta continua su fama

Los martires del cristianismo

El ultimo abencerraje

En los emigrados traen nuevos autores:

.

.

, .

2

.

14

.

, . .

1850.

.

.

,

, .

.

. 1868,

.

.

- .

- .

- .

- .

/ /

- 1830 .

1816 .

1826 .

1835

～

～

～

～

～

～ ～

～

-ｏ

“ ”

“ ”

“ ”“ ”

“ ”

“ ”（ ）

“ ”（ ）

“ ”（ ）



― ―127

（ ）109

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

～

～

～

～

～

～

～ ～

～

～

- 1834

.

- .

- 1836-1846

-

- .

-

. .

.

.

.

,

1818 .

.

1825 .

.

.

1823

, ,

.

,

. 1828 .

.

. ,

. 1831

.

, 1830

, ,

. 1834

. ,

V ctor Hugo: Nuestra senora de Paris Inmediatamente se publica La

Catedral de Sevilla espanola

Dumas: Goza de igual o mayor prestigio Larra le prefiere a V ctor Hugo Las tres

mosqueteros

Geaorge Sand: Influencia Dejo huella en dos aspectos de la novela

romantica:

idealizacion de la naturaleza y el amor

amor al progreso y la atencion a los problemas sociales en la novela

Eugenio Sue: Los misterios de Paris Influencia positiva dentro de una novela que

empieza a surgir a mediados del siglo XIX Novela de follet n

Inmediatamente aparece en espanol Los misterios de Madrid de

Martinez Villergas y Los misterios de Barcelona de Mila de la Roca

Novela historica Romantica por excelencia Walter Scott

Crea su novela recogiendo todas las tendencias de la novela inglesa del XVIII

Conjuga tres elementos: historia ficcion y concepto de verosimilitud aparece como

clasico en en El Europeo que le consagra como creador de la novela romantica

Blanco White ya hab a traducido una especie de antolog a La primera novela

completa es de por Jose Josqu n de Mora Ivanhoe Donoso Cortes le cita como

fuente del movimiento romantico

unica que se potencia como

verdadera literatura

La primera novela totalmente espanola se edita en de Rafael de Humara

Ramiro conde de Lucena intento aislado que no da fruto por el exilio de los escritores

despues del Trienio Liberal

No se sabe si influir a en los exiliados y aunque en Espana no se crea nada s

se hace en Inglaterra En el ano aparecen novelas historicas espanolas Tienen

defectos; se deben a Telesforo Trueba y Cossio y estan escritas en ingles As no

pueden influir en los espanoles Sin embargo se ha pensado que s puede ser el

creador a pesar de estar escritas en ingles Tienen que traducirse en y a partir

de esa fecha puede influir en la literatura espanola

Pero su papel ha pasado porque se ha adelantado otro autor: en aun clave

aparece Los bandos de Castilla de Ramon Lopez Soler en que influido por Walter

Scott se sientan las bases para el tratamiento de la novela En se alcanza el

auge Ya se han traducido las inglesas regresan los exiliados y existen Los Bandos
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de Castilla Aparece Sandro Saldana de Espronceda Se duda si esta obra es suya

totalmente o hay colaboracion

Otra novela es El Doncel de D Enrique el Doliente de Larra tema de Macias

una de las mas personales dentro de la novela historica Muy importante

Se desarrolla en la decada romantica y culmina en con la mejor: El senor

de Bembibre de Gil y Carrasco Aqu culmina una rama de la novela historica no

toda la produccion

En aparece otra: La Campana de Huesca cuando ya se ha cerrado el ciclo

del Romanticismo cuando Fernan Caballero ha publicado La gaviota que inicia la

novela realista

En el aparecen tres novelas historicas conviviendo con la novela realista:

Amaya Ave Maris Stella y Historia de Fra Filippo Lippi

Es decir entrada tard a de la novela romantica eclosion en la decada

y su curiosa supervivencia que no desaparece pues es posible escribirla incluso hoy

Ha seguido su desarrollo aislada de las demas Por tanto no hay auntecedentes claros

para explicar la novela realista Es probable que en los Episodios de Galdos s exista

derivacion de la novela historica

Hay varios criterios:

Cronologico: como fenomeno historico literario que va influyendo progresivamente

Por influencias extranjeras: ha sido superada

Por tematicas Navas Ruiz

Episodios de la Reconquista importante para el romanticismo son las luchas

fratricidas imagen de las carlistas

Los templarios escasos : El senor de Bembibre

Los Austrias

Regionalistas que suscitan las novelas regionalistas del XIX

Por division de Ferreras

Para el la evolucion de la novela va unida a la evolucion de la sociedad y no solo

por influencias En la novela historica poco a poco se va formando un nuclao de

sociedad burguesa que las lee Segun dice no existio romantico capaz de generar

revolucion literaria como en Francia A partir del es cuando aparece la novela

como gran genero despues de la revolucion pol tica que marca la republica Plantea

la division en dos grupos:
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liberal

moderada o conservadora

La liberal refleja los problemas de su tiempo trata el tema historico como un puro

reflejo de la epoca Al tomar los valores tradicionales nobleza Reconquista que

han conformado las bases de la sociedad espanola los refleja y ademas los cuestiona

Son las novelas menos parecidas al historicismo europeo No se ven tan claros los

elementos tradicionales pero s el conflicto del propio escritor

En la moderada o tradicional se toma el tema por admiracion o necesidad del

pasado No cuestiona los valores sino que nos afirma no hay trasunto del presente

en la historia pasada y es lo que toma los escritores del historicismo europeo Son

las mas perfectas del genero El Sr de Bembibre es la mejor estructurada del

Romanticismo y sin embargo es tradicional Montesinos y Ferraras son los mejores

para estudiar la novela del siglo XIX

Larra El Doncel de D Enrique el Doliente Hay influencia de Scott pero existe

una fuerte aportacion del autor porque introduce sus problemas personales

Sancho Saldana o el castellano de Cuellar Espronceda

Eugenio Ochoa Auto de Fe

Gertrudis G de Avellaneda Espatolino Novela debatida porque se defiende la

abolicion de la esclavitud Aunque aparece como historica otras veces es tratada como

novela sentimental Fluctuacion

Wenceslao Ayguals de Izco Debe su fama a ser uno de los grandes escritores

del follet n Mar a o la hija de un jornalero Aporta a la novela historica El tigre

del Maestrazgo

Esta tendencia liberal enlaza con el anticlericalismo y liberalismo de la novela de

Galdos

Rafael de Humara Ramiro conde de Lucena

Ramon L Soler Los Bandos de Castilla

Stanislao de Kostka y Bayo La conquista de Valencia por el Cid

Mart nez de la Rosa Dona Isabel de Solis

Enrique Gil y Carrasco El Sr de Bembibre
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LITERATURA COSTUMBRISTA

Se entiende por costumbrismo copiar a la obra literaria los modos de comportamiento

de cualquier lugar

Costumbrismo ha habido en toda la literatura Aparece diseminado en varios

obras literarias a lo largo de la historia Otro es el que aparece en el ano Aqu

se han dado otros elementos que cambian el costumbrismo del siglo XIX

Dificultad de genero se denominan escenas costumbristas cuadros costumbristas o

generos de costumbres Tambien se relaciona con el cuento o la novela breve

Hay que tener en cuenta el periodismo que concreta al costumbrismo El pone

de moda que aparezca un art culo de costumbres en sus paginas Entonces su

verdadero nombre el mas adecuado debe ser art culo de costumbres porque nacio

estremadamente vinculado al periodico que marca las pautas tematicas y estructurales

del costumbrismo ademas de ser su medio de difusion

Hay dos fuentes en los artistas del costumbrismo espanol: nacionales y europeas

Navas Ruiz enumera las nacionales:

La novela picaresca realismo observacion Y presenta tres elementos basicos al

costumbrismo: observacion de la vida diaria una ligera tendencia novelesca afan

moralizante

A partir de ella hay fragmentos de la prosa del XVII y a fines de este aparecen

precedentes de cuadros costumbristas:

Gu a y aviso de forasteros de Antonio Linar y Verdugo

D a de fiesta por la manana de Juan de Zabaleta

D a y noche de Madrid de Francisco Santos

Rinconete y Cortadillo de Cervantes

En el XVIII no se pierde el costumbrismo sino que se le enriquece con afan cr tico

Teatro cr tico de Feijoo donde citaba casos concretos de costumbres entre su

literatura didactica de divulgacion cient fica falsos milagros romer as

Cartas Marruecas de Caldalso

Todos estos son antecedentes lejanos del costumbrismo del siglo XIX

Entre los cercanos:

Viaje de un curioso por Madrid de Eugenio de Tapia citado por Mesonero

Lamentos pol ticos de un pobrecito holgazan de Sebastian Miciano Relacion

con Larra por su faceta de cr tica pol tica
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Fuentes europeas

Caracter sticas fundamentales

El costumbrismo se pone de moda tambien en los paises europeos como fenomenos

de Romanticismo Francia como principal punto de emulacion fue la que introdujo la

influencia:

Adisson

Victor Etienne seudonimo Jovy mencionado por todos los autores espanoles

Mesonero Larra Estebanez Calderon

Merimee Elige un elemento tipificador en sus novelas

La novel stica de los siglos XVI y XVII espanoles es la que influye en todos los

contumbrismos europeos La cr tica costumbrista europea se centra en Espana Los

espanoles reaccionan diciendo que escribiran art culos de costumbres ensenando como

es verdaderamente Espana Es decir el costumbrismo falso sobre Espana influye

negativa y positivamente

Si el costumbrismo es totalmente castizo de cada pa s

?

como existe el influjo

extranjero? De dos maneras: forma y contenido La literatura extranjera influye en

la forma el contenido viene avalado por toda la tradicion literaria espanola Ademas

de todo esto se debe estudiar la sociedad espanola actual

En los propios costumbristas se plantean sus propias caracter sticas

Mesonero dice que el escritor se ha visto obligado a fragmentar la novela porque

los lectores no tienen preparacion para leerla Montesinos dice que no tiene talento de

novelista y Ferreras dice que no la escribio porque no hab a circunstancias para ello

Para ser costumbristas se necesita:

Ser testimonio de un cambio hay dos posturas: la mas t pica es la anoranza con

servadorismo otra es la de los que aman el progreso y se quejan de que todo debe

cambiar y hay esperanzas de que la sociedad avance Larra

Tratar de defender las verdaderas costumbres espanolas frente a la vision extranjera

La censura cr tica a la sociedad Esto revierte en una serie de elementos: uso de

seudonimos

La iron a

Entre los costumbristas hay tres nombres fundamentales:

Mesonero Romanos el que escribio un art culo costumbrista

Larra

Estebanez Calderon
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Tienen la misma forma pero diferente contenido Los cr ticos intentan unirlos

aunque apartan a Estebanez Calderon por ser mas localista Gomez de la Serna dec a

que Mesonero era un hombre que miraba la sociedad con gafas y Larra la ve a tal

como era

Azor n trata de conciliar las tres posturas y piensa que los tres tienen las mismas

inquietudes y tendencias y se complementan Larra se dirige a los intelectuales o

sectores progresistas que se ten an que enfrentar con todas las inquietudes pol ticas

Mesonero se dirig a a los moderados o conservadores a la burgues a conformista

Estebanez Calderon saca al costumbrismo de ser un fenomeno urbano de Madrid y

pasa a ser un hecho regional

Los lectores captaban estas tres tendencias Estos tres nucleos generan una serie

de continuadores y de esta manera triple el costumbrismo se extiende durante el siglo

XIX hasta unirse a la novela realista

El fenomeno costumbrista catalan tiene origen en Mesonero:

Jose M Freixas

Juan Cortada y Salas

Jose de Manjorets

Los dos ultimos hicieron un libro El libro verde de Barcelona firmado por Juan

y Jose

En Madrid Mesonero influye sobre Ramon Soler que escribe con el seudonimo

de El Bachiller Cantaclaro el libro Curso completo de gramatica parda

Continuar a Larra era dif cil no solo por el estilo sino porque la pol tica siempre

corr a el riesgo de quedar en un cotilleo pol tico pero no con caracter de obra literaria

Por ello sus seguidores no estan a la altura de su iniciador: Modesto Lafuente; Santos

Lopez Pelegr n

Estebanez Calderon suscita una serie de art culos que ponen de moda el tono

popular espanol y regionalista

Todas estas corrientes acaban en una especie de compilaciones que tuvieron fama

durante el siglo XIX Eran una especie de antolog a La fue Los espanoles pintados

por s mismos Esta antolog a ven a influida por libros europeos: Los franceses pintados

por s mismos Aparece entre Se intenta tambien en Hispanoamerica

El promotor editor es Ignacio Boix y contiene art culos en dos tomos mas un apendice

con varios art culos de Mesonero Romanos Se refiere al costumbrismo madrileno Al

lado de los costumbristas oficiales aparecen incorporados nombres del Romanticismo:

Rivas Zorrilla Garc a Gutierrez Gil y Carrasco entre otros
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El intento tiene exito y aunque se continua escribiendo en los periodicos se siguen

haciendo antolog as y compilaciones

El album del bello sexo o las mujeres pintadas por s mismas donde entre otras

aparece Gertrudis Gomez de Avellaneda Tambien las mujeres practicaban el genero

Perez Galdos escribio art culos de costumbres en la antolog a Las espanolas pintadas

por los espanoles entre en el que ya aparecen nombres emparentados con

el realismo

No se sabe como de una mediocre novela romantica puede aparecer una de las

grandes novelas no solo en el campo espanol sino incluso a nivel europeo El entronque

historico no se conoce

Hasta con La Fontana de Oro de Galdos no aparece la novela realista

cuando en Europa se esta terminando el movimiento segun Montesinos

Interesa definir la novela realista

Ferreras en Elementos para una sociolog a de la literatura del siglo XIX en

Cuadernos para el dialogo ha intentado definiciones de la novela realista

Novela realista es la que presenta una homolog a de universos entre el mundo

novelesco y el social No hay posibilidad de que exista relacion de identidad entre

la novela y la realidad porque ser a una cronica y no una obra de arte El escritor

tiene la intencion de ser el testigo de su tiempo Por eso se llama relacion de homolog a

Hab a intencion de realidad deformada por el arte

Igualment existe esa misma relacion entre el individuo y su universo y el

protagonista y su universo en la obra literaria A traves de un conflicto entre el

individuo y la sociedad que le rodea es como surge la novela

La burgues a que triunfa en el impone un sistema democratico donde se dice

al hombre que es libre e igual pero el conflicto es que solo lo puede decir en teor a

porque en la realidad se ve imposibilitado de ejercer esta libertad Hay entonces un

choque entre el individuo y la sociedad Esta es la historia de la novela realista

Se inicia en El Romanticismo termina en el Entre ambas fechas se

habla de unos precedentes:

Romanticismo o novela idealista

Pre realismo o superposicion de muchas tendencias

Realismo
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El problema es valido para los cr ticos cronologicamente pero no historicamente

Porque hay dificultad de que se llegue por evolucion Las distancias son enormes

entre los tres bloques

Para aclarar esto se maneja el costumbrismo como observacion y vision de la

realidad

Ferreras ve trea posturas en este problema:

Posititiva el costumbrismo como precedente del realismo

Negativa niegan este precedente

Ambivalente no se han planteado el problema Son cr ticos fundamentalmente del

costumbrismo

Y despues cita los grandes nombres que se han dedicado al estudio de las dos

tendencias:

La Correa Calderon cr tico costumbrista Siempre aduce como uno de los grandes

meritos de esta literatura ser el precedente de la novela realista como recurso a la

falta de novela espanola durante la mitad del siglo como herencia del tradicional

realismo espanol

Ferreras critica esta postura:

No se explica esa tard a aparicion de la novela decimononica si ya exist a el

costumbrismo en el ano

Entre existe una enorme produccion de literatura costumbrista Dice que

si se observa un art culo de cada epoca son iguales Por tanto no hay evolucion

Toma las Escenas Matritenses de Mesonero y hace analisis de elementos para

ver que son negativas:

En el art culo de costumbres la situacion no aspira a ser real Se parte de algo

intelectual se quiere criticar despues de intelectualizarlo de moralizarlo al reves de

la novela que hasta el final no ensena sus intenciones

Se escriben temas que nos ponen sobre aviso del contenido

En la estructura el art culo de costumbres parte de una generalizacion hasta

una particularizacion mientras en la novela realista se parte de una individualizacion

hasta un sistema de generalizacion

En cuanto al tiempo y el espacio en el art culo de costumbres no discurre solo

hay inmovilidad

Nunca aparecen personajes de la epoca en el art culo de costumbres mientras

que en la novela s

En la novela no hay apelaciones al pasado que s hacen los costumbristas La
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novela se incorpora al progresismo aunque esto no es muy valido porque depende

de que novela sea

Los personajes del art culo de costumbres no son tipos sino caricaturas mientras

en la novela realista se aspira a trazar un personaje

La postura era negativa en cuanto que el costumbrismo ho hab a influido para

nada Montesinos es quien niega esta relacion y dice que el costumbrismo es antinovela

Eran malos escritores mediocres

Tendencia moralizante

Dice que no hubo novela realista porque no hubo autores de talla para crearla

La influencia del costumbrismo dice fue letal Muchas novelas del XIX se

malogran por exceso de costumbrismo

Ferreras esta de acuerdo en las conclusiones pero no en el planteamiento

El no acepta la mediocridad del escritor Dice que son iguales que los extranjeros

Y que al no existir novela en Espana los costumbristas se volcaron en el art culo y

son mejores escritores que los novelistas de la epoca La novela no puede subsistir

porque falta la base social: la burgues a Cuando esta aparecio en la revolucion del

aparece el escritor adecuado Piensa que es negativo el exceso de costumbrismo

y que la novela tiene fuerza para mantenerse por s misma

Ferreras observa que en el extranjero no se plantea esta relacion porque hay

novela Acude al caso de Espana Cuando escrib a Cervantes tambien lo hac a

Zabaleta relacionado con el costumbrismo posterior y a nadie se le ocurrio compararlos

Esto plantea el falso problema que tanto preocupa a la cr tica espanola del siglo XIX

La existencia del costumbrismo es relacionante con la novela Es el agotamiento

de la novela lo que produce el costumbrismo Despues de la novela del XVII aparece

el costumbrismo

Dice que parece dif cil probar que la gran novela del XVII incide de un modo

directo en el art culo de costumbres que a su vez influye en el del XIX Lo que

nadie duda es que el conocimiento de la novela del XVII espanol genera una novela

europea y el costumbrismo europeo

La desintegracion llega por dos caminos: v a siglo XVII y v a literatura europea

inspirada tambien en el XVII As hay un desfase cronologico El costumbrismo

puede vivir con cualquier sociedad mientras que la novela no puede hacerlo

De todas formas el costumbrismo influye en la novela realista sobre todo en
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sentido negativo

Historia de un individuo problematico

Historia de un individuo problematico frente a un universo

Historia de un individuo problematico frente a un universo problematico

Historia de las relaciones problematicas entre un individuo y un universo

Es decir presenta un individuo problematico consigo mismo o con el medio

Elementos negativos antinovela del costumbrismo:

No existe la historia de relaciones porque ya estan formadas

No existe separacion entre universo e individuo porque el tipo forma parte del paisaje

del art culo no puede enfrentarse a el

No intenta el personaje modificar la realidad en la que se inserta

El problema fundamental es la cronolog a para pensar en una posible dependencia

A t tulo de adjetivo se le pone el adjetivo costumbrista regionalista etc despues de

hablar de la novela

Hacia el ano se llega a una novela que recogiendo caracter sticas puede

resumirse de la siguiente manera:

Aparece una novela de relacion de homolog a Frente al subjetivismo romantico

aparece la novela de observacion que no quiere decir calco Tampoco es de observacion

de circunstancias con olvido del personaje porque puede llegar a ser psicologica

Para llegar al objetivismo hay un largo camino que va de la novela prerrealista

y maniquea a una novela mas objetiva

La verosimilitud Se trata de que sea veros mil que no quiere que sea verdadero

sino que puede ocurrir Se limita el elemento fantastico

El espacio y tiempo El espacio es el que vive el escritor y el tiempo el

contemporaneo

Eleccion de personajes Son de todo tipo pero fundamentalmento la clase media

El lenguaje es el familiar el que mejor caracteriza al personaje

La pol tica de la epoca se incorpora a la novela de manera que los problemas del

siglo XIX aparecen reflejados hasta en sentido simbolico nombres de personas y de

ciudades

Fenomeno positivista desarrollo industrial en la ciudades mientras el campo

mantiene las antiguas costumbres

Se recrudece como un problema positivista el problema religioso importante por
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la postura que adopta la novel sitica como definicion pol tica y de costumbres

Hacia mediados de siglo se nota una division en la sociedad que alcanza al arte

Los liberales se dividen en dos partes: moderados y progresistas Esto marca unas

ciertas premisas sociales para que se desarrolle la novela prerrealista en el que hay

un intento de aparicion de novela No solo es un intento de significado sino de forma

Esta novela es la mas fuertemente influida por el costumbrismo es la menos novela

de las novelas realistas del siglo XIX

Se nota un intento de interiorizar al personaje y va perdiendo caracter sticas de

tipo Hay interes por el espacio Pero recoge el afan moralizante del costumbrismo

y el realismo es maniqueo hay buenos y malos y se defiende una teor a sea como

sea

El maximo exponenete de esta tendencia es la escritora Cecilia Bohl de Faber

Fernan Caballero quien defiende los valores tradicionales

Positivo:

Intento de objetivacion

Intento de convertirlo en historia suprimir el inmovilismo

Negativo:

Abundan los juicios de valor

El lenguaje no se acerca a la novela realista es depurado y cuidado

El paradigma o dualismo de los personajes

Tendencia a moralizar partiendo de una tesis

En el camino hacia el prerrealismo hay que considerar otras novelas de follet n

que toman un camino de novela comprometida con el momento presente del autor

Varela considera clave el en que empiezan a publicarse novelas de tipo social

que desembocan en el socialismo utopico del XVIII Madrid y nuestro siglo de Roman

de Navarrete Mar a o la hija de un jornalero Esos anos claves en que se

inicia el prerrealismo hay una superposicion de novelas:

Historicas el senor de Bembibre Gil y Carrasco

Sentimentales Espatolmo G G de Avellaneda

Tipo social Los Misterios de Madrid

Dona Blanca de Navarra

El nino de la inclusa

No es un fenomeno simple la historia de la novel stica del XIX La novela de
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follet n convive con la realista hasta despues del ano Desde entonces se habla de

subliteratura y literatura Pero en el prerrealismo aun sigue la superposicion

En el ano en que se publica La gaviota de Fernan Cabellero se publican

las novelas Pobres y Ricos y Dona Urraca de Castilla

En el de corte realista Un verano en Bornos y una folletinesca El pueblo

y sus opresores

En el se incorpora Pedro Antonio de Alarcon prerrealista y ha publicado

toda su obra Fernan Caballero Entonces aparece La hija del Mar de Rosal a de

Castro novela eminentemente romantica

Juan Varela

Prologo en el que se acude al viejo truco literario del manuscrito

Una parte epistolar que se divide en dos personajes: el protagonista y uno de los

personajes en este caso su padre

Una parte narrativa

Ep logo

La forma de ver el narrador es encontrar la persona gramatical desde la que la

obra esta contada

En la parte epistolar se encuentra en persona En la narrativa esta en

persona narrador omnisciente Esto da la clave de distintas perspectivas

La persona suele ser la tecnica adoptada por la novela realista por ser la forma

objetiva

Cuando el narrador es en persona puede haber dos tipos: suele ser un personaje

por s solo o puede identificarse con un personaje de la novela

En la parte epistolar tambien se narra en persona perocomo personaje

secundario cambia la identificacion Se puede narrar desde persona en forma de

autoconfesion diario dirigido a otra persona o forma epistolar

La parte epistolar es el narrador protagonista La parte epistolar es el narrador

personaje

Existe tambien el narrador del prologo el narrador autor Aparece siempre en

las narraciones en persona Sobre todo donde hay juicios de valor es decir donde

traiciona su propia obra Es to va en contra de los canones novelescos de la epoca

y por ello Valera explica a continuacion la estructura realista que el no ha respetado

metalenguaje teorizacion de la propia obra
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Interlocutores

Lenguaje

Citas

Analisis interno

En la primera parte el Dean a quien van dirigidas las cartas

Hay distintos puntos de vista en la obra para dar una vision totalizadora es decir

diversas perspectivas de los mismos hechos ello hace que la tension se mantenga en

una obra en la que apenas pasa nada

Las cartas dan el proceso de D Luis de Vargas en su enamoramiento insconscien

temente en autoconfesion Esto hace que se hable de novela psicologica

El tiempo puede ser una forma de estructura de la obra La fecha de las cartas

dan una progresion a la obra El presente es el principio de la narracion y se vuelve

hacia un pasado

El lenguaje es fundamental en la forma Tambien hay abundancia de citas parece

un libro erudito

Cuidado culto elevado que no llega a una negacion de la novela realista No

separa el lenguaje de los personajes

Se podr an hacer diferencias entre ellas

Alarde de conocimientos

Contenido que viene a enlazarse con el contenido de la propia obra Cuando habla

del amor de los protagonistas y lo enlaza con el amor divino Es un elemento funcional

Citas mitologicas

Todo ello da un nivel cult simo a la obra

Valera mete la realidad en su novela al introducir la cr tica de su tiempo Se

refiere a Galdos en infinidad de ocasiones contradiciendose continuamente

Afan de elevacion cultista dentro de la obra de Valera por medio del lenguaje

Alusiones al mundo real Krausismo

Elemento de anticlericalismo No es total sino que critica la falsa vocacion del

sacerdocio

El protagonista es siempre un hombre dudoso entre su vocacion y el amor humano

aun despues de haberse decidido

, .

, ,

.

. ,

, . .

.

.

.

. ,

.

, , , , .

.

.

- .

- .

. .

- .

.

, .

, .

.

- .

- . ,

.

- ,

.

´

´

´ ´

´ ´

´

´

´

´ ´

´ ´

´

´

´

´ ´

-

（

）

（ ）



― ― 福岡大学研究部論集 Ａ （ ）140 2004

（ ）122

３ ４

Realismo de Valera

MISERICORDIA

Estructura

Contenido

Simbolismo
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Criterio de verosimilitud

Contradicciones en temas entre realidad y poes a literaria idealiza la realidad pero

esta muy dentro de los problemas de su epoca As opta por una posicion esceptica

Partiendo de la misma realidad la poetiza

Ideolog a en cierto modo reaccionaria La clase social que aparece es la gran oligarqu a

andaluza y los criados estan idealizados entronizados totalmente con los senores

B Perez Galdos

Narrador omnisciente con interpolaciones del narrador autor

Personaje central que sirve de absoluto elemento estructural Berina

Tiempo lineal progresivo que se condensa al principio de la obra y se dilata al final

Ficcion dentro de la ficcion dos planos narrativos La historia de D Romualdo

contada por Benina Es decir un plano segun los canones realistas y otro de ficcion

que al final se cruzan y se hacen uno en la realidad Tambien la fantas a de Almudena

se puede unir a la realidad pues su peticion se hace visible en la herencia que llega

despues de mano de D Romualdo

El ciego Almudena es el verdadero vidente de la historia

Lenguaje t picamente realista cada personaje tiene su propio sistema lingu stico

Incluso exceso de realismo en el lenguaje de Almudena

Personajes

Estan minuciosamente descritos y todos a un mismo nivel de importancia

Tienen sus propias faltas no son entes perfectos sino humanos Benina: sisona

Almudena: violento Dona Paca: cobarde etc

Los unicos personajes que ven la bondad de Benina son el moro Almudena y D

Frasquito es decir el ciego y el loco

La fantas a general de los personajes les sirve de consuelo frente a una vida miserable

Suenan para evadirse de la realidad

Anticlericalismo que no ofrece dudas

Benina es el s mbolo de la caridad San Pablo dijo que la caridad era benigna

Y es el s mbolo de Cristo Multiplica los alimentos es encarcelada negada abandonada
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E de Castro Fernando VI Madrid

A Marinas Monumento a Velazquez Madrid

VELAZQUEZ Las hilanderas Detalle

´

´

y al final resucita en una total paz espiritual a la que los demas acuden

Misericordia es una novela de naturalismo espiritual en la misma l nea de su

autor que Nazar o
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Larra

Vive los anos cr ticos de un cambio pol tico Nace en la guerra de la Independencia

en Despues de vivir en Francia vuelve a Espana y despues de estudiar abandona

la universidad y en el ano es autorizado para editar El duende sat rico del

d a Sera el primer gran periodista espanol en un momento en que el periodismo

espanol pasa por una tremenda censura con la que Larra luchara hasta su muerte

El publico no esta habituado a leer

?

A quien se dirige? En la sociedad espanola impera

el fernandismo Larra luchara contra esta tendendia La inteligencia espanola sala

al exilio La decada ominosa es la que tiene que vivir Larra Aparece

con el art culo El cafe escrito cuando contaba anos En este art culo aparecen

las caracter sticas literarias de Larra: alianza entre el yo y la sociedad juego dialectico

presencia del dialogo introduccion del camarero como colaborador

Larra vive en una lucha constante contra la censura y a favor de su afan de

independencia Esto le debilitara moralmente Si a esto se unen las necesidades

familiares tenemos a un hombre que esta forzado a escribir

En el ano volvera con El pobrecito hablador En su art culo Carta a

Andres desde las Batuecas enlaza con el tema de la educacion tan en boga en el

siglo XVIII Hay que destacar:

Forma epistolar Establecimiento de un desdoblamiento del autor en dos personas

Forma que tiene el valor de la intimidad

Preocupacion por escribir y porque lo lean recelo ante la cultura prosa exaltada

vision esceptica de la condicion humana: el hombre es malo por naturaleza

Paso de la prosa discursiva a la narrativa descriptiva llena de agilidad

Resumen de su biograf a Cr tica a la situacion literaria relativa a las condiciones

precarias en que se hac an las traducciones sobre todo del ingles al espanol a traves

del frances Cr tica al senorito que puede enlazar con el criticado por Cadalso La

ignorancia y el desinteres desmoraliza al escritor Ver poema de Tomas de Iriarte

Cr tica al periodismo El serio e importante es ruinoso Es mas rentable el de

poca val a

Cr tica a los tipos sociales

En El duende sat rico del d a se ven algunas de sus preocupaciones fobias etc

Corridas de toros es un art culo a medio camino entre los de costumbres y los de

espectaculos Larra al igual que los ilustrados esta en contra de los toros Muestra

desprecio por el vulgo que para el puede ser incluso aristocrata Larra muestra un

pueblo instintivo movido por pasiones aristocrata desde un punto de vista del hombre
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superior Mas tarde el escritor vera con mas perspectiva el problema del pueblo

considerandolo v ctima de la aristocracia

Cr tica a la obra de teatro Treinta anos o la vida de un jugador aparecida en

El duende sat rico del d a el :

Es el primer art culo de cr tica literaria

Aparece el rechazo primitivo al romanticismo que la obra trasluce

Unos anos mas tarde Larra apreciara los valores positivos del Romanticismo En el

art culo Literatura de

Se nota cierta inexperiencia: resume el argumento de la obra Considera negativo

en ella: la inverosimilitud la falta de la unidad de tiempo Enlace con Morat n

Cr tica sarcastica

Actitud frente a la moda de lo frances

En su art culo del ano Yo quiero ser comico analiza el comico y su mundo

En los anos escribe art culos de cr tica literaria Tiene un art culo a las poes as

de Martinez de la Rosa En este art culo Larra manifiesta su clara preferencia por

el movimiento romantico:

actitud antipreceptista

conciencia de que se esta viviendo otra epoca

Otros art culos de cr tica literaria son los referentes a La Mojigata a El s de las

ninas a La Conjuracion de Venecia

En Espagne poetique plantea:

El renacer de la literatura espanola con el Romanticismo frente al precepto anterior

bajo el signo de la libertad tanto en pol tica como en literatura

En su art culo de cr tica de La conjuracion de Venecia se manifiesta contrario al

preceptismo de nuestro teatro clasico y utiliza abundantemente las palabras sentimiento

corazon y pasion lo cual es significativo para entender su postura

Hace tambien la cr tica de Los amantes de Teruel y de El trovador

Presencia de libertad

Union de la literatura y la pol tica

Independencia de la literatura

Clases sociales:

Multitud indiferente a todo consecuencia de siglos de sometimiento Esta

masa puede convertir en heroes a los propios tiranos de su libertad
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Clase media incipiente que se ilustra lentamente progresista en principio

Clase privilegiada

Lucha entre el escepticismo y el luchar por algo mejor

Conflicto existencial de Larra

Sigamos el camino libremente aunque el camino al final no tenga nada

Art culos dedicados al panorama matritense de Mesonero Romanos

Horas de invierno publicado en El Espanol el d a de Navidad del Art culo de

cr tica de una obra de poes a extranjera al espanol

Larra ve a Espana como experimento de otras guerras de otras naciones como el

Bois de Bologne de los duelos europeos

Reconocimiento de Paris como capital del mundo de la cultura

Art culos:

La vida de Madrid: argumento para probar la existencia de Dios el hombre es

v ctima

?

quien es su verdugo? el destino humano

La sociedad: es la reunion de v ctima y verdugo

Un reo de muerte: oposicion a la pena de muerte pero de forma sutil analisis de la

fuerza de las costumbres que son el gran freno para la reforma perspectivismo

Los barateros : analisis de las relaciones entre la sociedad Larra defensor de la

libertad anade ademas la igualdad Atmosfera que se respira en la carcel Introduccion

de dialogo entre el baratero y la sociedad Invocacion a una actitud que acabe con la

resignacion Ignorancia como un mal del pueblo que por ella desconoce sus propios

derechos

Carta de F garo a un viajero ingles : se publico por vez primera en y Larra

murio en Oposicion Inglaterra Espana

Dios nos asista Tercera carta de Larra a su corresponsal en Francia:

Plantea la situacion de que se pretend a volver a la Constitucion del

Profundizo en el costumbrismo dando paso a cr tica social fundida con la literaria

Larra tiene que luchar consigo mismo porque sabe que el entrar en pol tica le

acortara la libertad y la independencia pero creyo que era necesario ya que el estaba

involucrandose en ideas al escribir sus art culos

En Larra y los clasicos Azor n ve a Larra como un adelantado de su tiempo en

Espana Fue un hombre abierto al mundo exterior frente a una literatura incapaz de

traspasar el horizonte interior Larra es curioso intelectual conocedor intenso de la

literatura extranjera sobre todo de la francesa Pose a un esp ritu de rebelion y

protesta Cr tica hacia la posibilidad perfectiva de la sociedad La actitud de Larra
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con los clasicos: para Larra la literatura debe ser viva y moderna expresion del

progreso de un pueblo Condena el casticismo en el lenguaje Haciendo una excepcion

con El Quijote su actitud hacia la literatura clasica no es muy favorable En Alarcon

Tirso Lope ve a unos excelentes escritores de costumbres Nuestro teatro tan prodigo

en fabulas esteriles Larra

Enlace con La voluntad En la segunda parte Azor n contando experiencias

autobiograficas incluye el Homenaje a Larra cap tulo de la segunda parte pag

Edicion Castalia Azor n en una descripcion de cipreses negros introduce la

imagen de Larra En esta segunda parte dara entrada a una mayor cantidad de cr tica

literaria espanola partiendo del paisaje El cap tulo es clave para la cuestion religiosa

catolica Leer paginas a inclusive donde se pasa revista a la literatura

vista por Azor n El cap tulo gira en torno al homenaje hecho a Camino de

perfeccion de Baroja En el cap tulo se hace un retrato de P o Baroja El cap tulo

es un reflejo y paralelismo del tedio del protagonista de La voluntad y el de Camino

de perfeccion cap tulo

Al final del cap tulo de Rivas y Larra Azor n hace mencion del aniversario de

la muerte de Larra Azor n siente cierto orgullo porque los de su grupo del

reedescubrieron a Larra En las paginas a se hace una proclama de identificacion

de estos hombres con el romanticismo de Larra Destacan en Larra no solo el cronista

social sino la impresion ntima de la vida Larra convierte en materia ntima e interior

lo que le rodea

En Galdos la labor cr tica tiene menor significacion Clar n es un escritor cr tico

literario activo comenzando por la resena del libro Al igual que Valera tiene gran

dedicacion a la cr tica

En Galdos escribe Observaciones sobre la novela contemporanea en Espana

En este art culo expresa la relacion entre la novela contemporanea y la burgues a En

esta fecha Galdos esta iniciandose como novelista

La sociedad presente como materia novelable es su discurso de entrada en la

Academia Tiene el interes de compararlo con el de Ahora Galdos ha

terminado practicamente toda su obra Se ha dado cuenta de que para aclarar cosas

del presente hay que retroceder algo en el tiempo Ya hab a tocado el tema religioso

el drama de la convivencia hispanica En la decada de los hab a iniciado una l nea

de clasicismo Los temas ya tratados con anterioridad se hacen de forma mas difusa
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pero mas rica Se inicia esta serie con unas novelas que estan intentanto sustentar la

Historia la clase media : La Desheredada Fortunata y Jacinta En ya

maduro escribe Misericordia:

En la decada del : Dona Perfecta

En la decada del : Fortunata y Jacinta

En la decada del : Misericordia

En Misericordia critica el gran pecado de la burgues a el no cumplir su papel en

la sociedad espanola de fomento de los cambios En Unamuno escribira su Paz

en la guerra que ten a muchos puntos de contacto con la novela galdosiana y en

general con la del siglo XIX

En el ano entra en el mundillo literario el problema del naturalismo La

Desheredada es una de nuestras primeras novelas naturalistas Este problema del

naturalismo la Pardo Bazan lo planteara en La cuestion palpitante

El ensayo de Clar n es comparable al de de Galdos Clar n teoriza y creara

mas tarde La Regenta en En publicar a Su unico hijo buena novela

que sale desmerecida al compararla sistematicamente a La Regenta

Mundo cr tico de Valera:

Como novelista es posterior a Galdos En una de las cartas que dirige al director

de la revista Peninsular de fecha de julio de dice que se empezaba a ver un

cambio en el lector de novelas y confirma que aprecia el lector sobre todas las novelas

espanolas las de Fernan Caballero Valera denuncia las consecuencias negativas de

las novelas de Fernan Caballero por su exceso de moralizacion

Valera rechaza el arte que esta al servicio del didactismo de la moral etc Defiende

el arte por el arte Defiende el arte y la belleza

Dice que el unico fin y objeto de la poes a novela es la realizacion de lo bello

prologo y cap tulo parte de La Gaviota

En el extremo opuesto de Fernan Caballero tenemos a Fernandez y Gonzalez y su

novela fantastica del que Valera dice que muestra la virtud creadora de su fantas a

suspendiendo y embelesando el animo Ortega y Gasset dice en el ensayo Ideas

sobre la novela insertado al final de su obra Meditaciones del Quijote lo mismo que

Valera respecto a lo que debe tener de envolvente y fascinante para el lector la novela

En el ano se vuelve a referir a Fernan Caballero aparece el problema de la

sociolog a de la obra Segun Valera basta para el publico espanol que lee poqu simo

con las traducciones del frances que se pueden dar mas baratas

En el ano Valera comenta su discurso de ingreso en la Academia De la

.

, 1881 , . 1897,

,

70 .

80 .

90 .

,

. 1897

,

.

1881 .

.

.

1870 .

, 1885. 1890

.

-

.

, 31 1856

.

.

- , , .

. .

-

4 -2

-

, ,

.

.

61 ,

. , ,

, .

60

´ ´

´

´

´

´

´ ´ ´

´ ´

´ ´

´

´

´

´ ´

´

´ ´

´

´ ´ ´

´

´

´

´ ´

´ ´

（ ） （ ）

“ ”

“ ”

（ ）

（ ）

“

” “ ”

“

～

～

～

～

～

～

～

- -ｏ ａ



― ―147

（ ）

（ ）

129

. . .

. .

. .
. . .

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

M Tolsa Estatua de Carlos IV Mexico

M Benlliure Monumento al General
M Campos

P Gibert Estatua General Espartero

´

naturaleza y caracter de la novela que enlaza con lo escrito en el Insiste en

llamar a la novela poes a aunque se escriba en prosa Espronceda llama cuento a El

estudiante de Salamanca Enfrenta novela a Historia La novela no es historia ni

ciencia ni filosof a y aunque no este en verso no deja de ser parto de la imaginacion

poetica

La novela es poes a libre de metro y con mayor licencia para descender de lo

sublime y no noble a lo bajo e innoble Postura preunamuniana del heroe de ficcion

Los l mite entre novela historia son muy difusos El lector busca leer como novela

lo que ha sucedido en realidad Cada vez mas el publico busca este realismo a
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sangre fr a La diferencia que media entre Historia y poes a es que la primera

muestra las cosas como son y la segunda como debieran ser Sin embargo esto

tampoco es cierto porque

?

quien hace la historia?

Despego de los realistas ya que en la practica los realistas son idealistas sin saberlo

segun Valera Para el autor lo esencial es lo ideal Un bien ideal dara por resultado

una buena poes a y viceversa pero ningun ideal no da por resultado poes a ni nada

que merezca este nombre

Diferencia verosimilitud vulgar verosimilitud art stica o estetica apelacion al rela

tivismo Una mente muy racionalista rechaza lo que otra mas fantasiosa acepta con

naturalidad El empleo de lo sobrenatural y misterioso es permitido en las novelas y

muy conveniente cuando se hace con mesura

Con respecto a la moralidad dice que las novelas han de ser morales pero con una

moralidad que se desprenda del contenido no machacona

Afirma ser partidario del arte por el arte

Rechaza la novela de tesis tan importante en los anos Lo mismo que luego

rechazara el naturalismo

El fin de la novela es el arte deleitable

Si para Varela el mundo de la fantas a es el de la novela para Galdos la novela

es observacion En un art culo que publica en bajo el t tulo Observaciones

sobre la novela contemporanea de Espana publicado en la Revista de Espana tomo

VI dice: La novela de caracteres es espejo fiel de la sociedad en que vivimos es una

clara contraposicion con la novela romantica legendaria y maravillosa segun Galdos

La relacion que aparece literatura sociedad ya hab a aparecido en Larra Para Galdos

la observacion es la principal cualidad de la novela Galdos cita a Cervantes y Velazquez

Dickens o comopod a haber nombrado a Balzac La sociedad a la que alude Galdos

esla burguesa urbana que Galdos llamara clase media

Para Galdos la novela necesita una atmosfera ampl sima y dilatada donde respire

y se agite todo el cuerpo social cuerpo social que tiene su columna vertebral en la

clase media la mas desatendida literariamente Esta novela se opone a la de Salon

de la vieja aristocracia decadente y a la campesina La novela de salon dice que

esta encerrada en la perfumada atmosfera de los salones La nueva novela debe

superar a la literatura de costumbres campesinas que Galdos concreta en Fernan

Caballero y Pereda Pereda representaba en sus comienzos el arranque de un nuevo

costumbrismo escenas montanesas Fernan y Pereda han hecho obritas inimitables
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dice Galdos y de Pereda particularmente dice que sus Escenas montanesas son pequenas

obras maestras lastima que sea demasiado local y no procure mostrarse en ideas mas

amplias

A partir de con la Desheredada se inicia el ciclo de Novelas espanolas

contemporaneas que se desarrollan practicamente todas en Madrid ciudad clave para

observar el proceso de la historia Afirma que la clase media es el gran modelo la

fuente inagotable porque es hoy la base del orden social la que asume por su iniciativa

e inteligencia la soberan a de las naciones y en ella esta el hombre del siglo XIX con

sus virtudes y sus defectos su noble e insaciable aspiracion su afan de reformas su

actividad pasmosa La novela moderna de costumbres ha de ser la expresion de cuanto

bueno y malo hay en esa clase de la incesante agitacion que la elabora de ese empeno

que manifiesta por encontrar ciertos ideales y resolver los problemas que preocupan

a todos y conocer ciertos males que turban las familias

Cuando escribe este art culo Galdos esta empezando su obra novelesca El trabajo

sera el punto de partida del autor y de su generacion de escritores

En Galdos escribe La sociedad presente como materia novelable pronunciado

como discurso en su ingreso en la Academia de la Lengua En este mismo ano aparece

Misericordia En Espana se ha consolidado la Restauracion tiene lugar la guerra de

Cuba la aparicion de nueva clase social el proletariado Los sindicatos obreros se

crean al igual que el Partido Socialista En este momento Galdos ve la sociedad mas

difusa Da una definicion menos ideologa y mas hecha por el autentico novelista: imagen

de la vida es la novela y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres

humanos las pasiones las debilidades lo grande y lo pequeno las almas y las fisonom as

todo lo espiritual y lo f sico que nos contituye y nos rodea y el lenguaje que es la

marca de raza y las viviendas que son el signo de familia y la vestidura que disena

los unicos trazos externos de la personalidad sin olvidar que debe ser reflejo fiel de

balanza la exactitud en la belleza de la reproduccion reproduccion realista y balzaciana

de la novela Galdos partiendo del realismo literario no deja de tener en cuenta lo

subjetivo Alude a la descomposicion de las clases sociales: la aristocracia decae el

pueblo asciende; a la clase media como el producto de la descomposicion de las dos

clases anteriores y que dara lugar a formas sociales que no se pueden adivinar Esta

teor a esta esbozada en Marianela y culmina en Misericordia

Su labor cr tica fue importante En su obra narrativa predominan los cuentos
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Por Clar n pasa toda la literatura espanola de su tiempo

El libre examen en nuestra literatura presente de su obra Solos de Clar n se

publico en Madrid en En esta fecha Clar n no hab a publicado ninguna de sus

dos novelas El ano es el de las Novelas Espanolas Contemporaneas de Galdos

Ademas puede decirse que estos anos son los de mayor presencia de los aires naturalistas

franceses que Pardo Bazan plasma en La cuestion palpitante En este mismo ano se

publica Un viaje de novios

El t tulo del art culo El libre examen fue precisamente una cuestion clave a

partir de pues tiene que ver con la situacion cultural de una minor a culta

enfrentada al resto de la sociedad La revolucion del abrio las puertas a todos

aunque esta libertad sera corta solo hasta la Restauracion Por haber defendido el

libre examen fueron expulsados de la Universidad en diciembre del los profesores

partidarios de la libertad de catedra y entre ellos hab a profesores y colegas de Clar n

Clar n fue cesado de su catedra de econom a de la Universidad de Oviedo en el

Para Clar n la revolucion del ocupa un lugar important simo El al igual del resto

de la intelectualidad dela epoca incluso el ala conservadora intuye los cambios sobre

todo la Pardo Bazan conservadora En el prologo a Los Pazos de Ulloa califica

a su generacion de hija de la revolucion de septiembre porque sintio despertarse

su inteligencia y definirse sus aspiraciones al rudo embate de los acontecimientos

revolucionarios

La cuestion religiosa fue un tema capital despues de la Revolucion Clar n defiende

en este art culo:

La literatura que corresponda al siglo

Opone krausismo favorable a el frente a escolastica

La novela ha renacido con la revolucion

Ve la literatura como parte del proceso historico y relacionada con el Novela ocupa

un lugar privilegiado y es el exponenete literario mas caracter stico dela nueva sociedad

Exige libertad pol tica

Clar n escribio mucho sobre Galdos Sobre la novela La desheredada publicada

en el ano en que comienza el auge del naturalismo en Espana Este trabajo

forma parte del ensayo titulado La literatura en Clar n parte de la revolucion

del destacando dos figuras: Galdos y Echegaray

Introduccion historica concepcion de la literatura como algo vivo y cambiante

Apunta a la necesidad de estar a la aceptacion de todo lo nuevo que pueda sernos

util Se refiere al Naturalismo
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Dice que Galdos sin tomar a bulto esta preocupandose por recoger todo lo extranjero

util

Entra mas tarde en la cuestion del Naturalismo Clar n sin embargo trata de no

dejarse arrastrar demasiado de actuar con cautela

Este trabajo esta dentro de lo que pensaba Clar n sobre las tendencias en literatura

Se defiende la legitimidad del autor a seguir su propia tendencia

Estudiando la vida que nos rodea el arte deficiente actual las necesidades del

esp ritu moderno se llega a transigir con la nueva escuela

Insistencia en terminos y conceptos: presente estancarse

Hay dos posiciones enfrentadas: la concepcion del arte por el arte y la del arte

moral didactico literatura tendenciosa Dentro de esta ultima concepcion a partir del

habra dos posiciones: la mas conservadora representada por Pedro Antonio de

Alarcon El escandalo ejemplo de novela escrita desde unas posiciones tradicionalistas

Alarcon fue anticlerical al principio siendo mas tarde un defensora ultranza de lo

conservador ; la otra ser a la que se abrir a a nuevas formas de moralidad viendo el

futuro con esperanza pensando que de fuera puede venir algo bueno Clar n entre

ellos

Despues que entra en la cr tica de La desheredada Clar n apunta que la primera

parte de la novela representa los suenos de una pobre muchacha que Galdos ha llevado

su novela a los sectores bajos de la sociedad naturalismo siendo esta novela la que

inicia esta tendencia y Misericordia la que la termina El pueblo de la Desheredada

no es el inveros mil y absurdo pero tampoco el idealizado de Eugenio Sue

Planteamiento de la relacion personaje narrador Narrar desde dentro siguiendo el

mundo ntimo del personaje Bosquejo del monologo interior

Tendencia naturalista bien interpretada matizacion sobre lo que representa el

movimiento originario

Superacion de la novela sicologica El novelista debe ser ademas sociologo

En el siglo XIX indicaba una actitud religiosa hacia la naturaleza pod a ser tambien

la imitacion que el arte hace de la naturaleza o el estudio cient fico de la naturaleza

ciencia experimental

En Emilio Zola publica Teresa Raqu n con la que se inciaba en el intento

de crear una novela cient fica Al ano siguiente en el prologo a la segunda edicion

de Teresa Raqu n Zola afirmaba que el punto de partida del relato hab a sido el
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estudio del temperamento y de las modificaciones profundas del organismo bajo la

presion del medio ambiente y las circunstancias En comenzaba Zola el ciclo de

Rougon Maquart que ser a la produccion mas representativa del naturalismo como

confluencia del realismo y el positivismo Uno de los principios basicos que separaba

el naturalismo del realismo era el determinismo fisiologico del medio

En Espana las primeras referencias a Zola y al naturalismo se han senalado en el

pero hasta fines del no se puede asegurar las primeras referencias Hacia

la literatura espanola entra en contacto con Zola En se publican

novelas de Zola En el La Desheredada aparece la cr tica de Clar n sobre esta

novela naturalista y esta cr tica puede considarse como un manifiesto teorico sobre el

naturalismo A principios del tienen lugar en el Ateneo de Madrid las discusiones

publicas en torno al naturalismo Ademas Clar n sigue insistiendo en el tema Publica

unos art culos llamados Del naturalismo Emilia Pardo Bazan publicaba los que

englobaba bajo el t tulo La cuestion palpitante Zola no consiguio su gran triunfo

hasta el ano con L assommoir y es entre y cuando se produce la

gran ofensiva naturalista de Zola Epoca que coincide con el planteamiento de la cuestion

en Espana En el ano se publica les soires de Medan y Le roman experimental;

en Les romancierts naturalistes estos textos se convierten en los textos teoricos

capitales del Naturalismo

En el prologo a la novela Un viaje de Novios de Pardo Bazan manifiesta

ser favorable a los que se interesan por lo nuevo Censura tanto el desprecio al nuevo

modelo como el apoyo incondicional a ultranza Manifiesta el nuevo concepto de que

la novela ha dejado de tener por objeto unicamente el entretenimiento

Tanto en las novelas conservadoras como liberales de los anos se hab a

buscado como fin central la utilidad la moralidad

Puntos negativos que senala la Pardo Bazan en el naturalismo son: la influencia

del publico en el autor y apunta a la separacion entre las novelas que mas se venden

y las mejores naturalistas

Afan de notoriedad en la autora Esfuerzo de una mujer para competir en un

mundo de hombres Fue criticada por su clase social y por el mundo de los hombres

que dominaba la intelectualidad espanola

Libertad de juicio cap tulo De la moral : inmoral lo que incita al vicio la

inmoralidad del naturalismo viene del principio de fatalidad que contiene

En La cuestion palpitante trata de separar lo que de cient fico tiene Zola de lo

anarquista que hay en el
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Cada tema tratado lo lleva a un campo concreto del aqu y el ahora no se queda

en la exposicion de meras ideas abstractas La Pardo Bazan

A fines del comienza la publicacion en La epoca de Un viaje de novios

Antes de terminar la publicacion en el periodico se publico el libro Es una novela

importante por s misma y por el prologo En el las traducciones de Zola como

La curee La ralea en espanol donde se trata el tema del seudoincesto que tiene

lugar en el invernadero lo que unido a la especulacion de los terrenos demuestra la

influencia del medio ambiente Del mismo ano es La Tribuna con un prologo

menos importante pero dentro de la etapa de entusiasmo de la autora Tambien de

este ano es El amigo manso de Galdos novela precedente de la Niebla de Unamuno

En catalan se publica Papayana ejemplo de novela naturalista que fue traducida al

frances y prologada por Zola senala que hay en ella poco positivismo

En el se traduce de nuevo Nana s mbolo de la prostitucion En este ano

Galdos publica El doctor Centeno naturalista Palacio Valdes publica otra novela en

este ano Marta y Mar a donde da una vision de que la hacendosa es la que triunfa

y la m stica la que fracasa Alarcon sigue abominando del naturalismo por los contenidos

que encierra Canovas del Castillo en El solitario y su tiempo tambien critica al

naturalismo La Pardo Bazan en esta epoca publica dos art culos de La cuestion

palpitante

En el Galdos publica Tormento Dentro del y en esta l nea naturalista hay

un personaje femenino secundario la senora de Bringas que sera el protagonista de

La de Bringas Aparece tambien de Palacio Valdes El idilio de un enfermo y de

Ortega Munilla Cleopatra Perez historia de una prostituta que tiene un hijo con un

duque se ha reeditado en Catedra y otro ejemplo es La prostituta de un medico

llamado Eduardo Lopez Bago novela de un exito ruidoso y polemico que trata de un

marques propietario de prost bulos y que env a al Papa sus ganancias por penitencia

al haber causado la muerte a su mujer por un contacto venereo Tambien se publica

en La Regenta relacion de Ferm n de Pas con un personaje de Zola el abate

Faujas de La conquete de Plessans de El prosigue la segunda parte de

La regenta la presencia de Zola con Germinal novela que se traduce ese mismo

ano al espanol En salio la segunda traduccion espanola de Geminal Galdos en

publica Lo prohibido Castalia novela de gran interes naturalista Pardo Bazan

publica El cisne de Vilamorta donde se mezclan elementos romanticos y naturalistas

Y Pereda publica Sotileza donde por un lado da fe del naturalismo en cuanto a la

tecnica literaria pero dejando clara su distancia ideologica del naturalismo negando
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sobre todo el determinismo naturalista

En general pueden considerarse favorables al movimiento naturalista Galdos P

Bazan y Clar n y como detractores Pereda Valera no por su actitud moral sino que

rechaza por estetica y Alarcon

En el se sigue traduciendo a Zola El vientre de Par s y se publica la primera

novela de la serie Los Rougou La fortuna de los Rougou Pardo Bazan publica

Los pazos de Ulloa una de las mas repre sentativas muestras naturalistas espanolas

y Galdos publica el primer tomo de Fortunata y Jacinta tambien influida por el

naturalismo sentido tragico de la muerte influencia del medio

En el Emilia publica La madre naturaleza donde sigue su tendencia naturalista

incesto provocado por el determinismo campestre De Zola se traduce La faute de

l abate En el se traduce tambien La terre al tiempo que sale la edicion

francesa y La conquete de Plessans

Nace en de familia burguesa Estudio derecho y letras Hace amistad con

Unamuno con el que se escribe Fue consul en Amberes Hensilki Se suicida en el

Preocupacion por Espana Acude a la novela para plasmar sus preocupaciones

Cultivara el teatro y la poes a Su tesis doctoral fue Espana filosofica contemporanea

tesis que la fue rechazada en el Escribio otra que s fue aceptada Importancia

de la lengua sanscrita Pone por encima lo individual sobre lo social

Ganivet lucha por huir de su escepticismo Esta lucha estuvo centrada en la

esperanza de recuperar un ideal que dirigiera su vida Esto le lleva a la defensa del

absolutismo del despotismo ilustrado Conexion con Baroja en su enfasis por el

individualismo Este tipo de actitud puede llegar a posiciones extremas Ganivet

manifiesta desconfianza en la comunidad el aristocraticismo

Ganivet tiene dos novelas: La conquista del reino de Maya por el ultimo conquistador

espanol P o Cid presenta el alter ego del autor Ganivet con esta obra introduce la

novela del Esta escrita en el practicamente toda aunque la publica en el

siendo consul en Hensilki Antes hab a publicado El idearium espanol obra de

pensamiento sobre la vida espanola A finales del trabaja en Los trabajos de P o

Cid Esta obra estaba dividida en trabajos que no llegaron a completarse Los

primeros se publicaron en octubre del Hizo una incursion en el teatro con El

escultor de su alma representada postumamente con el subt tulo drama m stico en

tres actos fe amor muerte Es una contrafigura del autor el protagonista: Pedro
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Martir El protagonista quiere actuar sobre su esp ritu hasta alcanzar la inmortalidad

con lo que se llega al maximo del idealismo de Ganivet Es obra compleja la simbolog a

resulta un poco oscura

El ideario consta de tres partes:

composicion del esp ritu espanol hasta llegar al centro de su espiritualidad lo

basico de lo espanol es el senequismo y el cristianismo concebido como de tendencia

m stica

la accion historica de Espana

expone los obstaculos que se oponen a la realizacion del ser historico espanol

Estudia la abulia que tambien estara presente en la obra de Baroja Unamuno etc

Alude tambien al individualismo indisciplinado Es preciso hacer una restauracion de

la esencia espanola

Del al escribe las Cartas Finlandesas publicadas en El defensor de Granada

P o Cid se considera como el primer texto narrativo del En esta novela aparecen

las caracter sticas que van a tener los heroes de la novela del :

Personaje intelectual al igual que el de la Voluntad y el del Arbol de la Ciencia

Tiene profunda conciencia de s mismo y de sus relaciones con los demas

Problema principal de ndole espiritual crisis del pequeno burgues al no encontrar

sustituto a las ideas que la han inculcado Es importante la educacion sentimental

Formacion ideas creencias amigos Sus relaciones con el mundo que les rodea

son dif ciles

Intento de pasar a la accion llevar el pensamiento a la accion Casi todos los

heroes quieren mostrar su capacidad para huir de la duda mediante la accion

El amor no es ninguna solucion Casi ningun personaje puede resolver sus

problemas a traves de las emociones

Tendencia a no llegar al descubrimiento del ideal que buscan

En P o Cid el protagonista actua en un medio espanol La estructura narrativa

var a con respecto al formato del siglo XIX De la nueva generacion solo Unamuno

ha publicado una novela en el ano de caracter totalmente decimononico y ajustandose

a la definicion de Valera: accion contada conflicto de personalidad en un genero que

necesitaba elementos estructurales descripcion

La novela de Ganiver se pone de espaldas a la novela del XIX Los trabajos no

tienen una trama es episodica el argumento va siendo lo menos importante es de

estructura abierta el tema amoroso esta muy diluido no hay suspense la descripcion

del lugar practicamente desaparece hay mucho dialogo En Azor n por ejemplo es
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mas importante la descripcion que el dialogo la novela se abre a otras formas a partir

de Ganivet: al discurso ensayo en La voluntad hay cr tica e historia literaria por

ejemplo Mas de la mitad del P o Cid esta hecho a base de dialogos para mostrar

las experiencias del protagonista conversaciones que equivalen a los pensamientos

sicologicos anteriores Lo que une a Ganivet con la novela anterior es el costumbrismo

que el utilizo para mostrar la nueva sociedad por medio de inventos originales Esta

nueva sociedad estar a dada por el renacimiento espiritual de Espana En el Trabajo

n en el dialogo con la marquesa de Almadura y en el Trabajo n en el pasaje

del Ecce Homo estara la clave de la teor a de Ganivet

Trabajo Primero:

Narrador en primera persona que presenta al protagonista y al mismo tiempo

introduce una tercera Esta tecnica aparece en Cervantes y tambien en Unamuno

que la usa con frecuencia Esta tercera persona va a intervenir como suministradora

al narrador principal

Presentacion del protagonista con un pasado brumoso hidalgo manchego como El

Quijote tambien al igual que El Quijote viaja por paises lejanos le tienen por loco

por extravagante

Aparececn otros narradores auxiliares que dan datos al principal narrador autor

El t tulo de Trabajos nos da idea de una literatura ejemplar t tulo que utilizara

tambien Unamuno

Dignidad del personaje desprecio hacia la sociedad

Ganivet parte de un ambiente costumbrista para trascenderlo

Purilla la criada es primero la imagen del pueblo y mas tarde la de Espana Por

el amor se transforma y llega a ser enfermera Es redimida por el protagonista

Discurso del protagonista

Recuerdos al Quijote Discurso como pieza vertebral Ganivet anticipa la novela de

ensayo Unamuno hara a partir de su segunda novela: Amor y pedagog a y sobre

todo en Niebla Tambien P o Baroja en El arbol de la ciencia hace un largo ensayo

de forma dialogada Tambien se puede ver en La voluntad de Azor n Esto

desemboca en la generacion del compuesta de un grupo de escritores ensayistas

La novela de Perez de Ayala esta tenida de ensayismo honor donjuanismo educacion

sexual Manuel Azana en La velada de Benicarlo

Ensayos de Ganivet a traves del discurso:

Discurso del Ecce Homo

El trabajo La marquesa de Almadura
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El trabajo : carrera pol tica nueva sociedad

El trabajo : P o Cid quiere formar un gran poeta Dialogo de P o Cid con Consuelo

en el que aparecen dos aspectos:

escepticismo de P o Cid Entronque con el del autor

la actividad de P o Cid el constante volcarse es una forma de enganar su propio

escepticismo

P o Cid no niega estos dos puntos Estos enlaza con el Don Manuel de Unamuno

Incluye poemas esta mezcla de lenguaje narrativo discursivo nos lleva a la novela

contemporanea en la que todo tiene cabida Perez de Ayala publica: novelas poema

ticas cada una de ellas resumida en un poema

Pretende ser un despertador de lo que cada uno es en potencia

Trabajo :

Ganivet nos hara reflexiones partiendo de la ensenanza esta y las relaciones con los

disc pulos de los maestros

Educadores de su pa s a traves del libro periodico Enlace con la Institucion libre

de Ensenanza

Levantar la condicion social del hombre

Paz en la guerra es la primera novela importante de Unamuno entorno al casticismo

Aunque esta novela se apoya en la novela historica galdosiana anuncia caracter sticas

importantes del futuro Unamuno Esta novela no tendra continuidad en las novelas

siguientes Andres Gonzalez Blanco en su Historia de la novela en Espana desde

el Romanticismo a nuestros d as publicada en Madrid dice que esta novela es

el anuncio de un gran novelista del realismo que distraido por estudios mas serios

desvio su camino Tiene de la novela naturalista la obsesion del dato de la exactitud

No hay detalle alguno que el escritor no comprobase previamente Los hechos que

cuenta Umamuno sucedieron cuando este ten a anos

Casi todos los cr ticos coincidieron en que Paz en la guerra era una gran novela

Eduardo Gomez de Baquero en Novelas y Novelistas del ano editado por

Calleja dice: un genero sustantivo de poes a Unamuno tiene su novela verdadera

novela en Paz en la guerra novela filosofica de anuncio de novelas posteriores Este

caracter filosofico era tomado por el vulgo como un defecto que privaba de imaginacion

al autor

En otra obra publicada en cuando ya Unamuno tiene casi toda su obra
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narrativa realizada dice: Paz en la guerra coloca a Unamuno entre los eticos que hab an

escrito sobre la guerra adelantandose a los episodios nacionales de Galdos de la tercera

y cuarta etapa a las novelas de la guerra carlista Unamuno es el mas filosofico: el

que mas ahonda en el fenomeno de la guerra el que escucha con preferencia las

voces eternas que acompanan al momentaneo fragor guerrero La guerra civil y

carlista que Unamuno toma como tema de su novela: lucha entre el campo y la ciudad

entre el mercader y el labrador entre el mar y la montana Esta dualidad mar montana

aparecera mas tarde en San Manuel Es un flujo y reflujo entre lo temporal y lo

eterno la creacion y la destruccion

A partir del siglo XIX empezara en las clases populares el radicalismo no religioso

obreros de las minas

Vive Unamuno una fuerte carga de religiosidad que luego cortara de ra z lo que le

llevara hasta el marxismo y en tras una crisis religiosa se convirtio al cristianismo

en un sentido amplio obsesionado por la imagen que Cristo que plasma en el poema

sobre el cuadro de Velazquez Cristo y en San Manuel Conocedor de las religiones

cristianas en contra de la iglesia tradicional

La historia anterior al no se ha estudiado demasiado

Unamuno es el primer gran intelectual que va a militar en el partido socialista

La primera edicion de Paz en la guerra aparece en y tarda anos en

reeditarse En la segunda edicion aparece un prologo propio de Unamuno Tres

novelas ejemplares y un prologo

La evolucion de Unamuno estuvo condicionada por su toma de contacto con Castilla

sus ciudades paralizadas y conservadoras No obstante en sus poemas seguira

apareciendo su Vizcaya natal

Su infancia aparece de una manera viva en Paz en la guerra

Puente entre la primera novela Paz en la guerra y la ultima San Manuel de

: la revalorizacion del paisaje de caracter simbolico y la espiritualidad la estrecha

relacion con el pueblo En la primera novela esta Bilbao pero la presencia del pueblo

es muy grande En la ultima la accion se desarrollara en una aldea

El rigor del dato la investigacion explican los anos de elaboracion de Paz en

la guerra

En Niebla ver edicion de Taurus Coleccion Temas de Espana figura un ensayo

de llamado Historia de mi obra donde Unamuno dice que escribion Paz en la
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UNAMUNO ANTONIO MACHADO

guerra conformE a los preceptos academicos del genero al que se llama Realismo

Califica a su novela de poetica

La novela de Unamuno se va acercando a la estructura dramatica teatral al

eliminar las descripciones con las acotaciones m nimas Por el contrario el teatro de

valle Inclan invade el terreno de la novela por la abundancia de acotaciones

Es un gran maestro de la descripcion Es recomendable ver Paisajes del alma

Si bien gran parte de las novelas de Baroja son libros de andar y ver Unamuno

realizo la prosa paisaj stica aparte

Califica a Paz en la guerra de episodio nacional

Union de vasquismo y castellanismo Se sintio cautivado por Castilla actitud que le

fue criticada por Juan Ramon Jimenez el cual defend a un localismo a ultranza

Tambien el andaluz Machado se sintio penetrado de castellanismo

Por debajo de la Historia existe en Paz en la guerra la historia de la vida cotidiana

la intrahistoria

Solitana es un retrato de una mujer del pueblo vasco Se puede comparar con la

madre de Paz en la guerra es un canto a su tierra

Desde el comienzo de la novela se ve un afan de relacionar fechas

El narrador es de alguna manera portador del autor

Metaforas entranables

Retrato de la evolucion de la clase media Galdos tambien refleja el nacimiento de

la burgues a madrilena en Fortunata y Jacinta
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Tema de la muerte: el terror a la muerte Largo ideal vida corta El texto rezuma

pesimismo temporal existencial Sombra del nihilismo El demonio es la maxima

tentacion: preocupaciones religiosas de Unamuno

Enfrentamiento campo ciudad o lo que es lo mismo naturaleza civilizacion que se

dara hasta su ultima novela San Manuel

Tendencia a la elevacion a escalar como v a de purificacion Esto lleva consigo

el apartamiento el aislamiento

Los ojos la mirada es una constante en la obra de Unamuno Es una expresion

del espiritualismo

Ha habido tendencia a separar esta novela Paz en la guerra de las posteriores

Sentimiento de libertad absoluta honda; de enajenarse contraposicion bullicio silencio

Unamuno contemplativo

El hombre se ha ido empapando de naturaleza pero a su vez Unamuno ha ido

humanizando la naturaleza

Al igual que en Juan Ramon Jimenez el mar ocupa un lugar importante en Unamuno

El mar es la inconsciencia frente la consciencia del hombre

Rezuma la ideolog a del mundo proyectado hacia la futura fraternidad final

Exaltacion de lo mas puro y simple: los ninos Enlace con San Manuel

Lucha contra la ignorancia

El amor es el gran vencedor de la soledad radical Tambien el tema de la soledad

en Antonio Machado: cancionerio a Guiomar mi siquiera en el amor podemos evitar

la soledad existencial

Agon a del cristianismo Unamuno

Soledad palabra clave en la obra de Unamuno

En la mayor parte de las obras el amor pudiera haber sido la salvacion

En Niebla: el amor es el medio de actualizar la actuacion del protagonista

Nada menos que todo un hombre: Alejandro Gomez problema de un alma hermetica

que es incapaz de expresar su amor a la persona amada Este amor lleva a la

desesperacion de la persona amada En la muerte Alejamdro se libera de esta jaula

Julia la antagonista ha sido presentada como una mujer bella con concepto de

fatalidad y muerte ligada a la belleza Ojos aguero de tragedia Presentacion de

Alejandro como heroe romantico Presentacion del D Alvaro

Estructura proxima a la dramatica: eliminacion de la descripciones lo que facilita su
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puesta en escena Cervantes Galdos Unamuno

El dialogo es el elemento vertebrador

Enfrentamiento de la pareja Protagonista: el indiano clave de la nueva clase social

Caracter stica del protagonista: el voluntarismo reflejo del de Unamuno En este

querer ser aparece en las tres obras que aparecen en la trilog a Alejandro parece

que es dueno de todos sus resortes es el nuevo rico Unamuno dejara enseguida el

problema economico Alejandro desprecia al noble Este desden a los que heredan

frente a los que han conseguido todo por sus propios medios se ve cuando aparece el

conde que representa a la clase decadente Alejandro le llama despectivamente

el perrito faldero Es el caballero frente al hombre

Alejandro es incapaz de expresar los sentimientos Buscara en Juliala redencion de

su soledad existencial

Solo en el umbral de la muerte Alejandro puede evadirse de su carcel

Julia se rendira al conquistador Es una mezcla de atraccion y temor Ella se siente

temerosa dominada por Alejandro

Unamuno deja claro que Alejandro conquista a la mujer

Da notas interesantes de la tipolog a masculina: padre pequeno burgues mezquino

frente al protagonista Alejandro

Se toca el sado masoquismo espiritual Segun avanza la obra Julia soporta este enlace

sin conseguir saber de Alejandro cuales son sus sen timientos Aparece el candidato

a amante el conde el cual sera utili zado por Julia para dar celos a su marido

Desprecio absoluto de Alejandro por las convicciones sociales: duelo honor etc

Alusion al duro mundo de la infancia del protagonista: dificultad para amar de aquellos

que no han sido amados

Insistencia en mundo femenino amor novelesco etc

Julia provocara confesara a Alejandro cap diciendole: tu no eres un hombre

Alejandro es incapaz de aceptar un compromiso que le har a un hombre corriente

capaz de sentir amor y expresarlo

Tema del adulterio Unamuno recoge la tradicion calderoniana Atencion: Perez de

Ayala trato el tema de los celos en El curandero de su honra El D Alvaro de La

Regenta

Afirmacion de Julia negacion del conde

?

quien tiene la razon?

Alejandro no podr a nunca aceptarse como un marido enganado Julia desde el

momento en que la hace pasar por loca su marido es una mujer muerta

Confirmacion de que ha habido adulterio aunque no es lo mas importante de la obra
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Los dos se han agotado Julia muere extenuada por la terrible lucha Solo habra

obtenido como premio saber que el la quer a

Alejandro al ver morir a Julia cae en la mas grande desesperacion: el no puede

cambiar su vida por la de ella Alejandro que no puede dar la vida a Julia solo

puede acompanarla en su muerte

Camino de Perfeccion tiene fuerte virulencia anticlerical El ano se publico del

al en La opinion en forma de follet n La primera dicion del libro es en

Es el ano de Sonata de Otono de Valle Inclan y de Amor y pedagog a de

Unamuno y de Soledades de Machado aunque el libro aparecio con fecha

En se proclama a Alfonso XIII y de a es la epoca de regencia de

Mar a Cristina

La segunda edicion de Camino de perfeccion fue editada por la editorial Renacimiento

en La tercera por Caro Raggio en La cuarta en el tomo VI de las obras

completas del autor en con algunos trozos suprimidos

Interesante proceso de gestacion En la revista Electra en el n de

Baroja publica un trabajo El amigo Osorio Este trabajo sera los dos primeros cap tulos

de Camino de perfeccion Parece ser que Baroja dio esta colaboracion aunque la

novela estaba bastante avanzada La revista Electra se llamaba as por la obra de

Galdos del mismo ano y nombre La Electra de Galdos es un escandalo social

y religioso Galdos citara el fanatismo religioso la intolerancia Los jovenes de la

modernidad que discrepaban de Galdos en ese momento se aunan al autor y como

homenaje crean la revista Electra Esta revista de Madrid posee los testimonios de

los jovenes escritores de la epoca: Maeztu Baroja Benavente Antonio y Manuel

Machado etc

La obra es uno de los primeros alter ego de Baroja Inaugura el protagonista un

tipo que se reflejara en Andres Hurtado del Arbol de la Ciencia y de Luis Murg a

protagonista de La sensualidad pervertida de la Trilog a Las ciudades

Baroja publica en Vida sombr a cuentos libro que constituye su iniciacion

literaria La trilog a de la tierra vasca por ser un mundo muy entranable el que

describe tiene una trabazon A lo largo de toda su vida estuvo siempre presente su

Vasconia nativa Vida som br a conveniente leer nos da pautas sobre la vision del

mundo concepcion pesimista de la vida Zalaca n forma parte de La trilog a

de la tierra vasca definitoria del mundo romantico y aventurero Baroja crea el
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hombre de accion frente al de pensamiento Memorias de un hombre de accion

tambien presenta al heroe activo

Camino de Perfeccion pertenece a la trilog a La vida fantastica La trilog a La

lucha por la vida esta compuesta por La busca que primero publica como follet n

y mas tarde al ampliarla de origen a La mala hierba completandose la triolog a con

Aurora roja Las tres obras tienen el mismo protagonista otros personajes aparecen

en varias novelas pero hay alguno propio de cada una de ellas Dentro de la literatura

social espanola La busca ocupa un lugar importante

La trilog a La vida fantastica comprende: Aventuras inventos y mistificaciones

de Silvestre Paradox personaje aventurero en cuanto se sale del mundo

establecido; Camino de perfeccion y Paradox rey El t tulo de la trilog a

es mas ironico que real Su periodo magistral es de veinte anos Baroja hara

trilog as La pen nsula Selva oscura fue concebida como una larga serie

Baroja defiende la novela abierta como superacion del uso de la novela cerrada

Hay que relacionar a Baroja con la novela europea del momento y desde luego con

Galdos

La trilog a Las agon as de nuestro tiempo esta formada por: El gran torbellino del

mundo La veleidades de la fortuna y Los amores tard os

La curiosidad de Baroja iba hacia lo mas pintoresco del hombre En Ensayo

se dice heredero de la literatura del siglo XIX indivi dualista demasiado curioso de

todo lo que es caracter stico y pintoresco

Azor n dice de el: Baroja ha fundado su arte en la observacion de las naciones que

ha viajado sensacion de vida como algo que fluye Baroja es un escritor de contacto

directo con la vida Se le ha dado importancia sobre todo como descriptor

Baroja pretende recoger la vida en su indeterminacion en su caracter caotico Su

novela empieza a ser la novela sin argumento Aqu dice Azor n que radica uno de

los caracteres definitorios de la obra de Baroja

Segun el Narrador se puede dividir Camino de Perfeccion:

Los dos cap tulos primeros publicados en la revista Electra n con un narrador

en primera persona

En el cap tulo el autor pasa al narrador en tercera persona

Primera persona forma autobiografica del protagonista

Por la tematica:

Desde el cap tulo al se presenta la historia tortuosa con Laura del protagonista

Presentacion de los personajes en el cap tulo Notas del decadentismo de fin de siglo
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Viaje parte del cap tulo y hasta el Estos cap tulos constituyen un libro de

viajes; cultivado este genero por todos los autores de la epoca El narrador se detiene

en Toledo

Del al se ofrece una vision importante de Toledo que tiene su equivalente en

La Voluntad Uno de los antecedentes de esta descripcion se puede buscar en Galdos

en su libro Angel Guerra y posteriormente en Blasco Ibanez en La catedral

Cap tulos al Yecla s mbolo de un mundo mas hostil Relacion Baroja Azor n

La voluntad Baroja acumula las notas desagradables que dan la nocion de vac o de

muerte Este cap tulo corresponde con ligeras variantes a un art culo que publico

Baroja en la revista Juventud en octubre de en el n de la revista En la

novela aparece un parrafo mas anticlerical que en el art culo Aplica el anticlericarismo

a la educacion escolastica

Cap tulos al : sensualismo desenlace feliz

Identificacion entre Romanticismo y Realismo Mientras que se niega como clasico

Ya en el cap tulo hay un fragmento en que se dan datos significativos de la vida

de Fernando

Destaca vac o afectivo en los primeros anos de la infancia en casi todos sus personajes

otras veces es la muerte de la madre en El arbol de la ciencia

Equivalencia de desafecto en el nino y el abuelo

Educacion entre su abuelo volteriano anticlerical y su abuela fanatica catolica

a ultranza

Atraccion estetica de todo lo que rodea la liturgia catolica

Insistencia sobre la incomodidad del hijo para la madre

En un cap tulo de Juventud y egolatr a que se llama Los comedores de su Dios

Baroja habla sobre la Religion

Texto sobre la religion en el cap tulo de Juventud y egolatr a la defensa de la

religion aplicar a El arbol de la ciencia Andres fracasa porque ha buscado la verdad

Tanto Fernando como Laura hab an aparecido en la novela del ano Silvestre Paradox

Descripciones impresionistas

Textos Juventud y egolatr a cap tulo Tragicomedia sexual sobre la sexualidad

Armonizacion de sexo y sentimiento dif cil de conseguir

Salida de Osorio Osorio se convierte en una especie de peregrino buscando el

sosiego espiritual y f sico a traves de Espana No logra encontrar este sosiego en la

vida sedentaria En las novelas de Baroja abundan los personajes que se mueven o

que aparentamente se mueven
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Paradox se ha senalado por la cr tica como uno de los personajes mas autobiograficos

de Baroja: Osorio es vagabundo porque lo decide Paradox lo es forzado por las

curcunstancias Desde nino ya ha andado por ah con sus padres sus andanzas son

para ganarse la vida Este detalle califico a esta novela como heredera de la picaresca

por Valera Valera publica el ano una cr tica de las primeras que tuvo Baroja

donde valora las condiciones novel sticas de Baroja y las innovaciones que aportaba a

la novela anterior Valera dice que Baroja adapta la vieja picaresca a la nueva epoca

Cela lo hara deliberadamente

Una de las busquedas de los personajes barojianos es querer ser ellos mismos

Osorio decide abandonar la ciudad donde se encuentra perdido El protagonista

del Mayorazgo de Labraz tambien vagabundea por Espana llegando a instalarse en

Levante

Cap tulo XIII: descriptivo corto es interesante el comentario de lpersonaje narrador

acerca de la dualidad entre la muerte y la vida Todo lo que es imagen de muerte

se convierte en signo de nueva vida

Cap tulo XIV Encuentro con el extranjero Refleja a un personaje muy amigo de

Baroja y su hermano Ricardo Pablo Smith Tambien menciona a Smith en Juventud

y egolatr a

Conocimiento de Nieztche En Silvestre Paradox se insinua la presencia del filosofo

en un relojero aleman En La Busca aparece tambien un aleman Hasta parece

que Baroja no conocia a Nieztche Gonzalo Sobejano dice que Baroja no conoc a al

filosofo cuando publico sus dos primeros libros En las memorias de Baroja dice que

las dos obras que mas hondamente influyeron en el fueron las de Schopen hauer y las

de Niezthe al que descubrio mas tarde Esta confesion aparece en el cap tulo V de

Juventud y egolatr a Terapeutica del ejercicio f sico y la lectura del filosofo Nieztche

Baroja quiere presentar al filosofo en su faceta de glorificador del ego smo que el

necesitaba Nieztche esta dentro del duelo de la novela: confrontacion de vida muerte

y otra dualidad que no se resuelve de la misma forma armonica el duelo vida religion

Al final de la novela surge la imagen de la nueva vida como el la quiere configurar

Es en el hijo en el que quiere ver las posibilidades que el no tuvo Utilizacion de

simbolog a religiosa vision tetrica de la religion valle de lagrimas Baroja a pesar

de este alegato de Gernando no acepto la linea nieztcheriana del superhombre Hay

el Baroja contemplativo educado en Schopenhauer que acepta la teor a de Nieztche

presentando a un hombre vitalista pero esto conducir a a un mundo de poderosos y

esclavos racismo: elite superior que puede ser raza o pa s Esto para un hombre
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como Baroja era inaceptable Se ve en el debate de Andres en El arbol de la ciencia

ver episodio de la pobre enferma con su gato al que van a matar A partir de esta

novela la influencia de Nieztche se va afirmando hasta el ano alcanzando su

culminacion en Cesar o nada

La presencia de Nieztche aparece en el art culo:

Nieztche ntimo I publicado el en El Imparcial

II

estos art culos han sido recogidos en el libro: Escritos de juventud P o

Baroja Cuadernos para el dialogo Madrid Tamb en estan en Hojas sueltas

tomos en Caro Reggio

Los cap tulos que corresponden a Toledo tienen interes de por s Hay interes

en relacionar estos cap tulos toledanos con otros de otros autores El cap tulo

presenta la aparicion de monjas y el enamoramiento descripciones impresionistas

tonalidades de luz Este momento vivido en el convento le ofrece mucho de lo que

el busca En este libro de comienzo de siglo ya hay choque con obras de la generacion

anterior en las descripciones Detalle de la personalidad de la monja: los ojos Lo

que despues hara Unamuno con el San Manuel o la tia Tula ojos valientes pasion

del principio Cara delgada y fina y las manos Descripcion de las manos blancura

delgadez s mbolo de espiritualidad en contrasto con la pasion de la mirada Relacion

con la leyenda Tres fechas Becquer Becquer con su descripcion de paisaje se

esta anticipando a la vaguedad impresionista El texto de Baroja se inserta en un

neoromanticismo Toledo aparece como escenario favorito de la Espana romantica

El final del cap tulo de Baroja presenta una forma vaga y confusa al estilo de Becquer

se confunde realidad con lo imaginado Relacion de Adela cap con Lulu del

Arbol de la Ciencia En la galer a de personajes en torno a Fernando Adela es un

personaje decidido caracter stica de casi toda esta literatura Adela sera un esbozo

de Dolores El libro se abre con dos figuras de mujer muy negativas: madre y Laura

Nace en se podr a establecer relacion con los mas jovenes del Publica

un primer libro de poemas en en este ano esta Valle Inclan publicando Las

Sonatas la tercera Azor n publica una novela de su trilog a En aparece el

primer libro de Antonio Machado Juan Ramon publica los dos primeros libros en

El primer libro de poemas de Perez de Ayala se llama La paz del sendero Mas

tarde en publica El sendero innumerable y en El sendero andante En
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el ano reunio sus poes as en un volumen publicado en Buenos Aires que se edito

en Austral incompleto con una nota introductoria Este libro quedo inedito a su

muerte: El sendero del fuego el cual ha incluido Aguilar en las obras completas con

el t tulo de El sendero ardiente de fuego Hizo traducciones de poetas clasicos latinos

Cada cap tulo de estas novelas se inicia con un poema a manera de s ntesis de lo

que sera el cap tulo En sus novelas tambien inclu a poemas Se le suele incluir en

la llamada Generacion del considerando su plenitud del al Formar a

parte con Juan Ramon Jimenez Miro D Ors Ortega y Gasset Ramon Gomez de la

Serna inicio de vanguardismo Cuando el modernismo empieza a perder peso se

inician los vanguardismos que recogera la Generacion del En Ayala predomina la

preocupacion cr tica y el intelectualismo En Miro el esteticismo continuador del

modernismo Sin embargo estos conceptos no se pueden aceptar r gidamente

Dentro de Las novelas poematicas publicadas por Losada Luz de domingo ha

sido considerada unanimemente por la cr tica como la obra maestra del autor Es la

mas acorde con el esp ritu que recogen las novelas poematicas La trilog a se publico

en En este ano Unamuno publicaba Nada menos que todo un hombre

Perez de Ayala comienza como novelista en con Tinieblas en las cumbres

primera novela de una trilog a en torno a un mismo personaje Alberto D az de

Guzman desdoblamiento de Ayala Este personaje tiene que ver con algunos del

Alberto es el antiheroe abulico en busca de una realizacion personal En

publica A M D G sigla de la Compan a de Jesus con el subt tulo de La vida en

un colegio de jesuitas El autor quiere explicar las raices del hombre adulto Es un

libro poco templado pero imprescindible de conocer Este libro provoco una cr tica de

Ortega donde tachaba al libro de poco duro Esta novela forma parte de la literatura

del mundo del colegio interno religioso que ha dado t tulos abundantes Retrato de

una artista adolescente de Joyce El joen Tolness La ciudad de los perros Confesiones

de un pequeno filosofo de Azor n El infierno y la brisa de Jose Mar a Vaz de Soto

que se llevo a la pantalla con el t tulo de Arriba Azana

Luz de Domingo aparecio en en el n de la coleccion Novela Corta Lleva

una dedicatoria A Araquistain que luego se suprimir a Y es una dedicatoria que

nos pone en la situacion del mundo caciquil espanol Estaba escribiendo Perez de

Ayala por entonces sus ensayos Pol tica y toros

La novela consta de breves cap tulos cada uno introducido por un romance El
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libro ademas es introducido por un romance y una cita del Cid Los regeneracionistas

pensaban en el hombre providencialista Costa es un antecedente Pensaban en una

especie de dictadura ilustrada

Desde el principio in medias res el protagonista se nos va a presentar como un

hombre de bien Esta en una pension cuya patrona lo mima maternalmente Esta

figura tambien aparece como genio de protector en La ca da de los limones Pero en

estas novelas cortas el escritor no se detiene en personajes secundarios; exclusivamente

en el protagonista

La protagonista es buena caracter de la fabula final: el cap tulo final se cierra en

domingo representando la felicidad se inicia en el cap tulo II Es el d a luminoso

por excelencia

Mas adelante el domingo representara algo menos positivo En el cap tulo II

aparece el enfrentamiento de los grupos caciquiles

Contexto social: mundo caciquil con bandos que defienden la pol tica local

Casto presenta posicion idealista: con la honradez va a llegar a sus ideales Ante este

mundo de brutalidad la honradez sera vencida

Preguntas acumuladas Advertencia de la peligrosidad del enemigo

Los malos presagios son cada vez mas eminentes pero Casto sigue con su ingenuidad

Balbina representa la pieza que el poderoso ha perdido en beneficio de Casto

Ayala nos quiere mostrar un mundo donde no hay justicia Esta es un mero nombre

abstracto

Introduccion de lleno en el mundo caciquil

El poema en su ultimo verso nos presenta la decadencia de una clase de antano

Esta decadencia aparecera en La ca da de los limones yen Romance de Lobos de

Valle Inclan

Estructura caciquil: capital nacion capital provincia pueblo Requiem por un

campesino espanol

Referencia a la clase ociosa: caza juego bebida y querella Constante en escritores

de esta epoca Machado: Campos de Soria Del pasado ef mero El manana ef mero

Fragmento de clara denuncia social noventayochista

Premonicion del desastre final a traves de metaforas de la naturaleza
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Romance en torno a la ensonacion

Cantico a la naturaleza a los sentimientos sencillos

A traves del dialogo entre los dos se entra en el nudo del libro

Traslacion de lo material a la alta cima de lo espiritual

Presentimiento a traves de la poes a de la tormenta que se avecina

Salto brusco del idilio de la naturaleza a la irrupcion violenta de los halcones

Problema Balbina es la primera que advierte el peligro

Empleo de la flor de la azucena topico de la candidez

En Ayala el amor es en algunos casos la unica salvacion

A partir de aqu los novios quieren que todo siga igual Dara un s mbolo distinto

a los mitos El mundo cincundante no permite el deseo de regeneracion de los

protagonistas

El cap tulo VII terminara con la decision de cambiar de vida Posibilidad de escapar

de la intolerancia

Ayala nos conduce a un final tragico El mundo en que la otra posibilidad tampoco

es buena Completo fatalismo pol tico

Final idealista aspiracion al mundo ideal y final terrible desde el punto de vista de

la realidad Los protagonistas no pueden escapar de sus destinos de su ambito social

Uno no puede escapar del mal que lleva consigo

La imagen del viaje en barco: esfuerzo por nacer de nuevo

Ayala plantea que la regeneracion individual esta condicionada por la colectiva por

la del pa s

En Alberto D az de Guzman este se pregunta

?

que ha hecho Espana? Troteras

y Danzaderas

En en un prologo a Troteras y Danzaderas dice que si la nacion a que

pertenece el hombre ha fracasado como fin en s misma la vida individual no tiene

sentido

Perez de Ayala: Pol tica y Toros Preocupacion anterior Art culos

La ca da de los limones dedicada al poeta Enrique de Mesa Se basa en un

hecho historico: el crimen de D Benito Este crimen sirvio a varios escritores

Valle Inclan lo utiliza en La pipa de Kif de poema producido un ano antes de

Luces de Bohemia En esta obra aparece la Espana castiza con expresion desgarrada

uso de la versificacion estrambotica que contribuye a la esperpentizacion Este poema

que cuenta el crimen de Don Benito no es el unico que toma el tema criminal Contar
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un crimen da muchas novelas El lugar de un hombre de Sender Cr men de Cuenca

La hija del Capitan de Valle crimen de Madrid La Busca que inicia la Lucha

por la vida alude al principio a un crimen de la calle Malasana

La novela de Ayala refleja el mundo provinciano y caciquil de Guadalfranco rasgos de

Guadalfranco y Cuenca se mantiene el nombre de Tendica pueblo real de Guadalajara

a Cuenca

Guadalfranco es un mundo decadente y esta presentado as vida viciosa sin

desarrollar viene de La Orbajosa galdosiana es s mbolo de la decadencia de un pa s

Guadalfranco no existe lo creo Sagasta esta cr tcia es contra la division geografica

de la epoca donde dice Sagasta puede leerse Romanones Pasa a presentar la familia

de Gaudalfranco la casa de Los Uceda noble linaje y clase plebeya de Enrique En

La Regenta aparecen tambien los dos tipos de familia la noble y la mediana nuevo

rico Cuenta la historia de las mujeres y de su hermano Arias Limon y su criado

Bermudo absolutamente fiel y complementario de Arias hermano de leche institucion

en la epoca con cierto paternalismo por parte del de clase superior Pareja antitetica

noble degenerado y decadente y hombre sano del pueblo Hay notas en Ariel que se

corresponden a todos los antiheroes noventayochistas intelectuales

El marco es muy importante en esta novela cuando despues de contar la historia

volvemos a la realidad de la pension y las hermanas han ido a la ejecucion mientras

nace un nino contraste vida muerte Introduce el mundo de los verdugos muerte

brutal la ultima leccion los asesinos han sido terribles y violentas; pero la justicia

tambien lo es con ellos

En Arias siempre aparece el inseguro es un acierto sicologico el t mido que actua

de improviso

Mezcla de sexualidad oscura que desemboca en la muerte apenas me daba cuenta

de nada una nube hay mucho de enfermo en Arias

En la navaja clavada muchas veces muchas veces muchas veces es la impo

tencia de querer hacerla suya la navaja es el s mbolo falico de su impotencia

Tambien en el enamoramiento que le cuenta a su hermana se ve el arrebato que

lleva al otro

Aqu el criminal es v ctima de la degeneracion social el sereno que sabe que ellos

fueron los ultimos en entrar en la casa calla por la influencia del cacique

No hay equilibrio y armon a entre razon y voluntad entre lo que se piensa y lo

que se hace

La violencia aparece ya en su actitud con el perro Arias se siente incapaz de obtener
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grandeza Esta familia caciquil Esta tambien vista como v ctima Arias confiesa para

que su hermana sea feliz y sin embargo el novio no vuelve con el

La muerte esta mas destacada en los versos iniciales que contrapone esta a la vida

En la comida contraste y mencion a la ejecucion de forma grosera sin saber que las

hemanas Limon estan presentes el republicano no se sobrecoge y la ataca tambien y

dice que las deb an ahorcar tambien: en este pa s no hay justicia La novela es un

alegato contra la pena de muerte

Personaje que espera nacer de nuevo en su hijo aparece en Camino de Perfeccion

Amor y Pedagog a etc

En Prometeo aparece un profesor de griego hombre que vive el mundo helenico en

su vida Castulo en Luna de miel luna de hiel Renuncia al exito personal en favor

del hijo cap tulos I II En II interesante es el descenso a la realidad: pa s concreto

cr tica a la realidad: provincialismo caciquismo injusticia violencia etc

Obsesion por la paternidad relacion con hombres del enlace hasta con La

sensualidad pervertida de la trilog a La ciudades El hombre de pensamiento puede

proyectar en su descendencia la accion que el no ha podido realizar Al este del eden:

figura deslumbrante del padre

Prometeo es la parte pagana equivalente a Adan y Eva la aspiracion a algo prohibido

Prometeo sera el s mbolo de una salvacion colectiva que enlaza con casi todas las

religiones Don Manuel de Unamuno la vida de Cristo

Busqueda de la mujer ideal para ser la madre del salvador de la humanidad Mar a

Esta mujer sera Perpetua nacismo: seleccion de raza que es fuerza hermosura

inteligencia

Prometeo es el castigo a la soberbia intelectual con un resultado bald o Prometeo

es fruto de un proyecto Marco no se ha enamorado de Perpetua esta es el objeto

utilizado para hacerle a el padre version opuesta Dos madres Yerma de Lorca

Amor como salvacion Esto es una constante en la obra de Ayala

Los intelectuales son presentados como irrealistas enajenados lo que les impide

entrar en la vida

Se condena al intelectual desasido de la vida Ayala llega a un autentico acierto

en Belarmino y Apolonio
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Gabriel Miro

Max Aub
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Nacido en en Alicante Muere en Gran constructor de la prosa

espanola Maltratado en su tiempo y olvidado despues Estudia en el colegio de los

jesuitas de Orihuela lo que influye en El obispo leproso y Nuestro padre San Daniel

Destaca que all tuvo sus primeras sensaciones esteticas Se traslada mas tarde a

Ciudad Real donde estudia un curso de bachillerato idea de la muerte y del tiempo

fugitivo del ambiente manchego Estudia derecho En aparecen los primeros

escritos: Paisajes tristes en una revista alicantina En este ano se casa Mundo de

mujeres En seguira publicando en la revista alicantina Escritura con finalidad

en s misma el propio placer del texto Poco exito de publico e incomprension del

mundo literario Relacion con el modernismo Se le ha relacionado tambien con

Marcel Proust

En publica La mujer de Ojeda ensayo de novela en Alicante que mas

tarde repudio junto con hilvan de escenas de

Las cerezas del cementerio de es la primera novela larga de Miro exaltacion

de los sentimientos como lo mas importante del hombre de ah brota la tristeza clave

en Miro junto con el desamor

Nomada de de la falta de amor Ve que la falta de amor es algo universal

porque el mal pesa en el hombre Esta gravitando la filosof a judeo cristiana del

pecado

En los personajes de Miro hay una gran sequedad que tambien aparece en

Maurois La felicidad aparece inalcanzable y la falta de amor es la causa

En la relaciones sexuales muestra la fuerza del desamor el fracaso vital por falta

de adecuacion espiritual Aparece el cerco opresivo del mundo exterior Cerezas

del cementerio

Las cualidades negativas del hombre frente al amor son la vanidad y el odio La

vida como afirmacion de la naturaleza Frente a la que esta la noche la muerte

Contraste entre paisajes luminosos y la tristeza de los cementerios

La muerte es una negacion paradojica

Presentimiento de la muerte preludio de la predestinacion

Las cerezas del cementerio cap tulo IV: mezcla profano sagrada de lo erotico

m stico

Es el unico caso de la literatura espanola que no es espanol ni de origen ni de

1879 . 1930.
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adopcion Nace en Paris en Se relaciona por la edad con Sender Es hijo

de aleman y francesa Se traslada a Valencia en Estudiara all el bachillerato

Se dedicara al comercio y por esta profesion recorrera gran parte de Espana Se

nacionaliza espanol y empieza a escribir en nuestro idioma

La Calle de Valverde es el producto de la vida de un joven provinciano que viene

a Madrid Participa en la Espana de la dictadura de Primo de Rivera de la Republica

vive la guerra civil directamente y sus consecuencias de la derrota Se exilia en

Francia donde se le encarcela y env a a un campo de concentracion en Argelia Diario

de Jelfa Max Aub Gran Valor testimonial En Francia podra marchar a Mejico

se incorpora a la vida mejicana y hasta su muerte en se dedicara intensamente

a la literatura

El Max Aub anterior de la guerra es poco expresivo de lo que sera su vida

posterior

En el exilio escribira de todo: novelas cuentos teatro este va desde el de gran

extension al de un acto

Murio con un previo reencuentro con Espana doloroso por otra parte: el alejamiento

las imagenes superpuestas todo lo que va ocultando la realidad hace que el exiliado

se sienta un poco de ningun sitio o que se aferre a la realidad que vivivo antes del

exilio La obra de Max Aub tiene como tema obsesivo el pasado ramificado en dos

bloques: los ultimos anos espanoles anos y un retroceder escarbando en las raices

infancia adolescencia de reencuentro con un mundo mas id lico Cronica del alba

Sender Buena parte de su obra gira sobre la Espana perdida La Espana presente

le resultaba desconocida La verdadera muerte de Francisco Franco Max Aub

Antes de la guerra ha publicado una primera novela con el nombre de Luis

Alvarez Petrena publicada por primera vez en Valencia en Es la primera

importante Antes hab a publicado Geograf a en Cuadernos literarios de la

lectura Geograf a esta escrita en La revista de Occidente publica en en

el n unos fragmentos Despues Fabula verde escrito en y publicado en

Valencia en calificado de prosa l rica A partir del Platero y obras de Juan

Ramon el poema en prosa y con otros libros de este autor este se convierte en el

transformador de la prosa realista

Luis Alvarez Petrena Editorial Joaqu n Mortiz Mejico

Hay una edicion posterior con el t tulo de Vida y obra de Luis Alvarez Petrena

en Seix Barral Edicion ampliada con una tercera parte

Es una biograf a de un personaje de vida desdichada supuesto poeta ejemplo de

. 1903. .

. 1914. .

.

.

. , ,

.

,

. . . ,

1972

.

.

, ,

.

, ,

, ,

.

30 ,

, , .

. .

. . .

, 1934.

. 1929

. 1925. 1927

22 . 1930

1933, .

, , ,

.

. . . 1965.

1971. . .

, ,

´

´ ´

´ ´ ´

´

´

´ ´

´

´

´ ´

´

´

´ ´

´

´ ´

´

´ ´

´ ´

´

´

´

（

）

（

）

（ ）

（

）

“

”

“ ”（ ）

“ ”

“ ”

“ ”

-

-ｏ



― ― 福岡大学研究部論集 Ａ （ ）174 2004

（ ）156

３ ４

literatura de analisis de un hombre atormentado y retorcido que presenta una vulgar

historia de amor convertida en medio para el autoanalisis de un hijo del siglo Su

mas grave fracaso es no poder convertir en arte su propia vida En forma epistolar

que es la mas apropiada para este tipo de literatura Es un precedente de una de

sus obras mas valiosas: Juseph Torres Campalanes publicada en documento

ficticio de la vida de un pintor inexistente

Luis Alvarez Petrana es el testimonio de una epoca en crisis a traves de un

intelectual burgues que representa la concepcion individualista del arte

A traves del estilo ep stolas de la obra se nos presenta una autoconfesion El

autor de las cartas esta convirtiendo su vida en literatura reflexiona sobre el oficio

de escritor Su maximo pesar deriva de la falta de respuesta del publico ante el

hecho literario

Hay comparaciones constantes entre la vida a traves del amor y la literatura

Soledad de todo creador aplicada a un tiempo lugar y persona concreta

Sentimiento de alejamiento ante la historia

El antiintelectualismo aparece como rechazo a una vida antinatural

Tiene de los noventaiochistas el anhelo de la accion

Tiene tambien el neorromanticismo heredado de los noventaiochistas

Alusion a los juegos literarios de la epoca

La ultima parte de la obra no parece ep stolas se pasa de la primera a la segunda

personas y termina haciendose un patetico monologo

El texto termina desembocando en una literatura existencial: soledad humana

fracaso de los suenos Ya no sirve la literatura No se puede establecer la comuni

cacion con uno mismo incluso ni a traves del amor

Max Aub es uno de los que mas han criticado a la Europa democratica Esto se

ve mas en el teatro que es mas universal y sobre todo en Morir por cerrar los ojos

obra que refleja las situaciones penosas de los desterrados pol ticos Junto con No

que se desarrolla en el Berl n dividido denuncia y acusa el desprecio del hombre por

el hombre San Juan toma al pueblo dividido jud o o cualquier pueblo perseguido

como protagonista Es una alegor a de la humanidad a la deriva

En su narrativa se vuelve al pasado espanol Los campos los dedica a la guerra

civil En publica Las buenas intenciones en La calle de Valverde que

es mas interesante
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La serie Los campos se inicia con Campo cerrado escrita en Par s en En

publica Campo de sangre; en Campo abierto; en Campo del moro y

en Campo de los almendros Campo frances se publico en pero es un texto

mas emparentado con el cine y la novela Se edito en Paris por la editorial Ruedo

iberico

La serie la llamo Max Aub Laberinto magico luego ha sido llamada por un cr tico

Laberinto espanol Max Aub esta experimentando con las tecnicas de la novela

moderna Esto se aprecia en Campo cerrado: analisis on rico de la vida inconsciente

primor en el lenguaje introspeccion sicologica de los personajes movimientos rapidos

de la accion insercion de moralidades

La calle de Valverde de partes presenta una vision del Madrid de la dictadura

de Primo de Rivera Madrid aparece como s mbolo de la nacion entera Destaca

las calles y un conjunto de personajes en los que no hay protagonistas individuales

Gran parte de los personajes pertenecen a los intelectuales Hay ademas otras clases

representadas Es novela muy espacial Al igual que en La Colmena el lugar de

convergencia es el cafe aqu los personajes se concentran en esta calle de Valverde

donde viven algunos de ellos Max Aub llama a la calle isla o istmo entre el nuevo

Madrid Gran V a y el viejo anclado en el pasado En esta calle hab a representantes

de las distintas clases sociales en un mismo edificio Se alude a las tertulias reales

como la de Valle Inclan en el cafe Regina o la de las Miralles en el numero La

novela en algunos momentos sale de Madrid y va a paisajes mar timos sobre todo a

Valencia La novela se desarrolla en los anos manifestados en lo cultural por

Ortega Unamuno Maranon la residencia de estudiantes periodicos revistas el

incipiente cine En lo pol tico sin serlo eminentemente se muestra la doble oposicion

estudiantil la obrera los fallidos intentos de rebelion etc Max Aub quiere mostrar

que el regimen esta en crisis que la dictadura se tambalea

Desde el punto de vista de la tecnica narrativa tenemos dialogos de estilo directo

preocupacion ya en Galdos y Unamuno para intentar una objetividad Hay varios

narradores: uno basico omniscientes y que mantiene un tono personal al opinar y

calificar a los personajes esto tambien se da en La Colmena ; otras veces se intercala

el narrador en los dialogos saca conclusiones ; otras surge el narrador a traves del

estilo indirecto libre como si estuviera dentro del personaje La parte eminentemente

narrativa se limita a describir lo que el personaje puede ver y pensar Hay un narrador

en primera y tercera personas que surge a traves de un monologo interior
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Poes a: Juan Ramon Jimenez´ ´
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Juan Ramon Jimenez nace en publica sus primeros libros antes que Antonio

Machado Soledades y que Manuel Machado Alma Nace en Moguer va a America

antes de la guerra Al igual que en Valle la presencia americana sera importante en

la obra de este autor Diario de un poeta recien casado esta en funcion de su viaje

primero a America

Cuando yo era el nino dios es un poema que escribio al principio de su obra

poetica y que mas tarde revivio en los anos El poema pertenece a Rimas

con evidente influencia becqueriana Lo publica en ano en que Valle publica

Sonata de otono Unamuno Amor y pedagog a Antonio Machado Soledades etc

Rimas es el primer libro que el poeta considera como tal ya que los dos anteriores

los repudio

En este poema es el tiempo lo que marca todo La primera parte es la evocacion

de la infancia En el primer verso hay un choque entre el pasado y el presente este

Moguer

Los versos son de s labas con dos hemistiquios de con un ritmo interno

versos monorrimos asonantados Se opone a lo castellanista; hay una presencia constante

del sur que esta por encima de lo populachero del seudofolklore

Union de lo blanco a lo andaluz

El poeta da detalles entranables de autentica biograf a La realidad del campo de

Moguer tan cantado por el poeta en el nino que saltaba con su perro

La primera parte esta rezumando la alegr a vital el sentimiento de la naturaleza

El hombre esta armonicamente presente en la naturaleza

Alegr a y ligereza viento nube

Al final de la primera parte hay una concrecion del ambito en el que se mueve el

nino

Una vez establecido en Puerto Rico en un ambiente hispano J Ramon se sereno

Acepta que Moguer solo podra verlo en suenos y de ah el revivir el poema

Exaltacion del trabajo gustoso por el poeta El hombre que sabe hacer bien lo

que hace sin desgana

El trabajo gustoso es tambien el t tulo de una conferencia del poeta

En una autobiograf a en escribio J Ramon: A la blanca maravilla de mi pueblo

guardo en m infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes prados

J Ramon nacio en el seno de una familia acomodada Fue un adolescente sin la

necesidad de labrarse un porvenir Su familia no se opuso a su vocacion lo que es
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JUAN RAMON JIMENEZ´ ´

bastante poco frecuente en la burgues a espanola Estudio interno en el colegio de

los jesuitas del Puerto de Santa Mar a

Juan Ramon nos transmite la idea de un nino contemplaivo en el mundo del colegio

Andres Hurtado de El libro de la ciencia

Lo que mas le gusta de la vida es mirar ver esto lo dice en La colina de los

chopos

En su Ideolog a l rica : la contemplacion s mas el verdadero extasis sereno y

este es para el la eternidad
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En Eternidades posterior al Diario de un poeta dice: soy un nino distraido

que arrastran por la mano por la feria del mundo los ojos se me cuelgan tristes de

las cosas y que dolor cuando me tiran de ellos

En aquellos momentos la vocacion de J Ramon se dedicaba mas a la pintura que

a la poes a Alberti Buero Vallejo

En la pintura no se encontrar a demasiado interesado ni tampoco en el Derecho Es

entonces cuando descubre a Becquer En Sevilla fue tambien su primer enamoramiento

importante Los amores del poeta parece ser que fueron mas literarios que reales

A Zenobia la conocio en Madrid en y se caso con ella en en Nueva York

En la segunda parte del poema tenemos el pasado recuerdo el presente y desde

este presente se evoca otro pasado distinto del primero

Grandes constantes obsesivas de J Ramon: la muerte Esta segunda parte conserva

el tono ntimo y entranable Aparece la imagen de la mujer vestida de negro que

contrasta con la blancura de la parte primera

Paso de la primera a tercera personas lo que evita una monoton a y nos da la

contemplacion de aquel nino dios Desdoblamentio de J Ramon

El poema termina con una estructura circular Surge la obsesion por hacer un tiempo

total La estacion total es el t tulo de otro de sus libros y sobre todo seguir siendo

el que se fue en otro tiempo

Juan Ramon expresa el paso del tiempo como una ca da El caer es ademas

envilecerse; vivir y ser puro es algo incompatible Les mains sales

Pertenece a una generacion precedente de la vanguardia En el caso de Asturias

procede del simbolismo frances Esta generacion a excepcion de Borges trata de

conciliar con el compromiso art stico a traves de las cuales evoluciona

Asturias es guatemalteco en cuanto a narrativa la primera serie es de caracter

socio pol tico Problema social de indio Otro aspecto es el mundo maya En los

anos sale para Par s Estudia mitos del mundo maya en la Soborna Traduce

popol vul el libro mas famoso de los mayas Tambien estudia y traduce los Anales

de los ahil o cakchiqueles compuesta por una serie de pueblos de ra z comun Esto

que conoce y traduce en Par s sera fundamental en Asturias porque cree que lo maya

pervive en Manteo y afecta a los niveles sociales Se pone en contacto con lo

surrealista al frente de Breton y a su contacto aprende a limitar la realidad y el

sueno el valor estetico de lo magico incorpora procedimientos que se pueden considerar
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de origen remoto Sobre esa base publica Leyendas de Guatemala en Hay

que tener en cuenta el factor exotista que impera en Europa entonces en lo que

Asturias encuentra un aliciente Leyendas de Guatemala son relatos Los dos

primeros van dedicados a presentar al narrador y en el segundo plantea la necesidad

de narrar asuntos guatemaltecos El resto son leyendas Cierra la coleccion un drama

de inspiracion prehispanica la serpiente envuelta en plumas Esta pieza es la de

mayor inspiracion maya Presenta un mundo ajeno a la realidad guatemalteca

contemporanea Busca motivos fantasticos esteticos con inserciones cristianas no

muy abundantes quedando de manifiesto el lenguaje vanguardista

Asturias vuelve a Guatemala se manifiesta moderadamente en contra de la dictadura

y prepara Senor Presidente pero que no se publicara hasta Es la

novela mas conocida de el prototipo sobre la dictadura con antecedentes en Tirano

Banderas del que Asturias aprovecha la tecnica esperpentica Aparentemente Senor

Presidente es novela sobre la dictadura t pica con degradacion del medio social

dominado por el terror Este clima de pesadilla afecta al propio dictador Mas

profundamente se puede decir que el clima general de degradacion se convierte en

una metafora de la condicion degradada del ser humano

Interpretacion de caracter m tico: inversion del mito cristiano de las rebeliones

del mal contra el bien Aqu la situacion ser a a la inversa Senor Presidente termina

venciendo todo tipo de resistencia Esto integra la novela dentro del realismo magico

Se aprovechan datos de la realidad concreta La Guatemala de Estrada Cabrera

dandole un caracter m tico a lo que contribuye el desarrollo c clico de la novela

Desde el punto de vista narrativo se introducen monologos interiores apoyados en

la practica surrealista fusion realidad sueno de origen entre vanguardista es el poder

magico concebido a la palabra Esto conjugado con la creencia ind gena hace que

Asturias de importancia fundamental a la lengua Se utiliza la expresividad de graf as

hasta metaforas audaces

El resto de produccion podr a insertarse en una y otra corriente sin l mites

definidos Despues de Senor Presidente inicia Trilog a bananera y al tiempo publica

textos realacionados con leyendas de Guatemala Hombres de ma z es de inspiracion

mayante en esta obra las anecdotas se dispersan no hay l mites precisos el lenguaje

abunda en recursos vanguardistas De la idea sobre el hombre creado de ma z se

extrae la idea de la novela Los mayas consideran el ma z un fruto sagrado fuente

de la vida Se opone la vieja tradicion mayante a las nuevas generaciones a traves

de los maiceros que talan el maiz y lo venden lo que supone agresion al mundo maya
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La tierra exige venganza Los esp ritus ind genas exigen tambien venganza Las

alusiones a lo maya son constantes En la l nea de Hombre de maiz escribira Alhajadito

aprovechando el popular mundo Mulata de tal en El espejo de Lida Sal

etc Otras obras inciden en la realidad de Hispanoamerica Otras novelas de la Trilog a

Bananera: Viento fuerte El papa verde Los ojos de los enterrados

A traves de ellas aborda el problema de la actuacion de las compan as fruteras y

estas dirigidas a denunciar esa situacion los ejercitos los terrenos cultivados etc

desde esa situacion que va emparentandose con la teor a marxista leninista pero que

no llega a serlo En la ultima se produce el desenlace de esa situacion insostenible La vision

de Asturias es la de una sociedad sin clases comunista y la vision prehispanica

mayas

Coincide con Asturias en muchos aspectos y tambien con las literaturas europeas

de vanguardia De madre rusa y padre frances nace en La Habana explica sus

obsesiones de determinar su propia identidad Se educa en Francia en se pone

en contacto con el nucleo cultural cubano Se dedica al periodismo e interviene en

las culturas del momento Entra en contacto con los motivos espanoles del en

Espana

En el ambiente vanguardista se desarrolla el motivo de poes a negra y esta ligado

a ella

Es un musicologo y escribe musica Establece la prioridad entre el negro frente

al blanco porque esta mas ligado a la naturaleza Viene a Europa huyendo de la

dictadura de Machado y entra en contacto con lo europeo Publica una revista llamada

Iman

En el publica su primera novela

!

Ecue Yamba O! Dios loado seas Es

mas bien criollista de costumbres negras que no esta muy alejado del criollismo salvo

por el lenguaje vanguardista Se basa en penetrar en la historia de America y hacerla

base fundamental de sus escritos para llevar a cabo su ideolog a autoctona

En viaja a Hait y de este encuentro surge El reino de este mundo y su

teor a de lo real maravilloso

La teor a de lo real maravilloso constituye la respuesta a la tendencia de la literatura

izquierdosa y a un realismo socialista El artificio fantastico lo niega para valorar la

realidad maravillosa El acceso a esa realidad presupone una fe en esa realidad

maravillosa Con la fe podremos captar lo maravilloso que ofrece un mundo americano
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que no tiene nada que ver con lo fantasioso europeo Los factores que influyen son

la busqueda de lo autoctono que aparece en la historia por el paisaje por la presencia

del indio y el negro y por la mezcla de razas

Lo maravilloso ser a una propiedad de ser americano A esa verdad debemos

acceder por la fue y ese aspecto real maravilloso estar a ligado a aspectos culturales

etnicos etc Derivar a del mestizaje Se utiliza mas el termino realismo magico Lo

real maravilloso lo defiende como termino solo Carpentier; el realismo magico no

admitir a la cualidad maravillosa de la realidad americana sino que tratar a de delimitar

un procedimiento para acercase a esa realidad americana Este termino nace en

de la vanguardia Este realismo se emparenter a en la pintura con la literatura y ser a

utilizado por Arturo Uslar Prieti cr tico literario y a partir de aqu lo utilizar a el

resto de la cr tica Lo real maravilloso y normalmente el realismo magico esta presente

en casi toda la novel stica contemporanea hispanoamoricana como en Cien anos de

soledad y constituye una proyeccion de la imaginacion sobre la realidad situando

elementos reales en el mismo plano que los imaginativos la vida y la muerte y en

muchas casos ya no es de la tematica sino que lo magico deriva del tratamiento que

pretende la ambiguedad dejando enigmas sin aclarar La vida breve rupturas

temporales etc El concepto se ha ampliado a todo lo hispanoamericano y se habla

de realismo magico en las cronicas en temas que hablan de la naturaleza La voragine

en temas de mestizaje cultural etc No es lo mismo que la literatura fantastica En

esta el autor presenta lo extraordinario como tal mientras que en el realismo lo cotidiano

es lo que se presenta como extrano

A partir del lee muchas cronicas y se aleja de la vanguardia utilizando una

prosa aneja que puede derivar de estas mismas cronicas Hay que distinguir un barroco

carpentieriano derivado de la necesidad de nombrar las cosas y otro que deriva de la

necesidad de tener en cuenta contextos al hacer literatura como musica arte etc

El topico del caracter noebarroco de la literatura hispanoamericana ha sido defendido

por muchos cr ticos y novelistas

En la medida en que se rehabilito el barroco se llega a la conclusion de que la

literatura barroca es la expresion por antonomasia porel hecho de que el barroco

perdurase dos siglos apoyandose en la arquitectura escultura de este conglomerado

surge la teor a de que el barroco es la expresion en cualquier manifestacion art stica

del modo de ser americano
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Aspectos del barroco
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Tendencia a la exageracion sexual o erotica Garc a Marquez Vargas Llosa

Cortazar

Complejidad que dan los relatos de aspectos ancestrales de las culturas de

America y en caso del realismo magico con la presencia del mito

Tendencia a ver la obra como artificio juego de formas con el lenguaje como

campo de experimentacion y en algunos casos gusto por las oposiciones contrastes

exageraciones y recursos retoricos de larga tradicion pero dejando claras las diferencias

con el barroco tradicional El lenguaje literario cobra identidad propia

Una aportacion exclusiva de Carpentier es la teor a de que se debe tener en cuenta

en la literatura americana: los contextos sean raciales economicos etnicos supers

ticiones mitos burgueses de distancia y proporcion aspecto geografico y natural

de desajuste cronologico el mundo de America nunca es el europeo sobre todo por la

peculiaridad de mostrar en poco espacio la coexistencia de epocas medievales con el

maximo desarrollo culturales culinarios ideologicos etc Esta teor a esta recogida

en Tientos y diferencias Pretende hacer una expresion americana que aproveche

las aportaciones de la narrativa criollista con su costumbrismo las de caracter sicologico

del siglo XIX y XX hasta Pedro Prados Eduardo Barrios el sentimiento de

los aspectos teluricos y llevarlos mas alla incorporandoles los aspectos relativos de la

comovision americana Con estos presupuestos escribe El reino de este mundo

Aparece y basicamente se hace a base de textos historicos procedimiento que

inaugura Carpentier aqu y desarrollara en El siglo de las luces y en La consagracion

de la primavera Recoge la historia de Santo Domingo en su parte francesa Haiti

entre El relato nos muestra revoluciones llevadas a cabo por los negros

hasta terminar con la dominacion La caracter stica primordial es la historia vista a

traves de un personaje secundario un esclavo Se superponen ademas aspectos de

lo real magico lo telurico esta presente como fuente de poder para el negro hay

elementos magicos presencia constante de la mentalidad del negro abundancia de

alusiones a dioses y en este doble aspecto relato historico fuerzas teluricas se centra

la narracion Hay intento de dar al relato un cierto perspectivismo: narrador omnisciente

nos muestra lo que solo un dererminado personaje nos dice Esto es un metodo que

se hara clasico en El siglo de las luces De la epoca de El reino de este mundo

son otros relatos breves con las caracter sticas antes dichas Podemos citar La guerra

del tiempo Viaje a la semilla este ultimo ambientado en la historia del siglo XIX

en Cuba El camino de Santiago etc
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MODERNISMO

Caracter sticas parnasianas

A medida que avanza el siglo XIX America se pacifica y hacia los anos alcanza

cierta estabilidad a base de gobiernos que se mantuvieron a base de dictaduras o

gobiernos liberales Este produce un desarrollo economico y la integracion en la econom a

occidental En Europa hay excedente de productos y de mano de obra America es

campo propicio para la inversion y acogida de mano de obra sobre todo italiana

America es una fuente de materias primas Los sectores de los gobiernos gozan de

progreso; lujo Este esplendor es pasajero En empieza la crisis: Estados Unidos

gana la guerra en Cuba a Espana y se convierte en el arbibro de la zona

Mas tarde los paises europeos consideran colonias a los sudamericanos La literatura

modernista surge en parte de eso mas como rechazo a la situacion que como beneficio

directo Para el escritor el cambio de situacion implica un desequilibrio La literatura

la enfoca desde un punto de vista no literario El escritor queda marginado en un

mundo de intereses economicos El escritor se encuentra sin lugar en el mundo pero

pronto lo busca enfocando la literatura como un hecho estetico esclusivamente Los

cargos pol ticos han desaparecido Tiene que subsistir y para eso tiene que vender

productos Debe buscar destacar y eso tiene que conseguirlo por el refinamiento y la

originalidad Hay que mencionar que muchos escritores buscaron salida en torno al

periodismo

El modernismo se ha considerado como reaccion contra el romanticismo Trata

de romper con los cliches romanticos aunque hereda la angustia rebeld a del poeta

romantico propension al mal tendencia a lo oscuro y erotico V ctor Hugo es

admirado al igual que los prerafaelistas ingleses Los escritores son cosmopolitas

Una de las escue las que mas influyen en ellos es la de los poetas prerrafaelistas ingleses

poetas que surgen en torno a una escuela pictorica: ambientes de misterio y ensueno

mezclados con s mbolos Dos escuelas francesas seran la base del modernismo:

parnasianos cuyas obras se publican en los anos y la de los simbolistas

Se desarrolla paralelamente al movimiento realista En ciertos as pectos es contraria

y en otros equivalente a la anterior descripcion enumeracion de objetos Si el

realismo hab a abandonado el subjetivismo el parnasiano busca la poes a despersonalizada

Los parnasianos van hacia el mundo pasado bello Grecia Roma se formula el arte

por el arte escultura frisos Se cuida el vocabulario El mundo oriental es tamhien

un motivo poetico
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Palacio Real L Dom nguez Madrid MONASTERIO DE EL ESCORIAL

Plaza Mayor L Dom nguez Madrid

-

-

El poeta se emparenta con el escultor para crear una poes a Se busca una concrecion

espacial para el poema En algunos casos se compara al poeta con el orfebre

Se desarrolla en Francia a partir de los anos Se podr a emparentar con la

pintura impresionista Se puede considerar una reaccion contra el mundo objetivo

del realismo o del parnasianismo Lo que importa para el simbolista es sugerir El

simbolista no hablara de un color neto pero s de matices de el frente a la frialdad

descriptiva del parnasiano Utilizara s mbolos metaforas no concretara nada Preocupacion

musical Verlain hab a dicho que la musica ante todo La teor a del simbolismo era:

es necesario que solo haya alusion en sonaciones que constituyen el canto; misterio

adivinar un objeto sugeriendolo evocar poco a poco un objeto La asimilacion a la

musica es continua Los modernistas buscaran la revolucion metrica: nueva acentuacion

resucitar formulas clasicas creando el hexametro uso de las sinestesias

La introduccion del s mbolo por el s mbolo lleva a una poes a cada vez mas

subjetiva con lo cual estamos dentro de la poes a que conducira al surrealismo o
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vanguardismo En la literatura hispanoamerica na dominara el simbolismo y mas aun

la combinacion con el parnasianis mo que produce el modernismo

No es propiamente un movimiento Juan Ramon Jimenez dijo que era un movimiento

en busca de la belleza Es el resultado art stico de las contradicciones de fin de siglo

No tiene una escuela Dentro dela renovacion literaria hay que destacar la diversidad

de actitudes que permite el modernismo lo que nos facilita una definicion negativa:

ruptura con lo anterior Otra caracter stica es la libertad individual que persigue el

autor Se pretende originalidad y una creacion estetica perseguida por la busqueda

individual

Obra art stica concebida en la teor a del arte por el arte Es en consecuencia amoral

La religiosidad var a desde el paganismo a un profundo catolicismo

Aristocraticismo Concepcion del arte y del artista como superiores actitud que los

lleva a marginarse

Cosmopolitismo El escritor modernismta considera desplazada la tradicion literaria

espanola Gracias a la revolucion industrial se puede viajar conocer otras culturas

Se hizo urgente la busqueda de una literatura nueva que sustituyese a la de tradicion

hispanica Dentro del cosmopolitismo hay que destacar el escapismo La realidad

americana solo interesa en lo que tiene de exotico de indigenismo concebido como

una posibilidad mas En la busqueda de motivos exoticos tendran importancia los

temas japoneses tambien Europa El modernismta tratara temas nordicos walkirias

dioses nordicos

Vuelta a lo greco latino y el mundo de Versalles del siglo XVIII mundo fr volo de

galanter a

Literatura de base cultural

Literatura donde la preocupacion formal y el caracter descriptivo da lugar a que

muchos poemas sean impersonales desccipoion de ambientes y cuadros

Busqueda de efectos musicales incluso se llegara a establecer equivalencias entre

sonidos de la voz humana con instrumentos musicales con caracter simbolico Mediante

rima ritmo aliteraciones se buscan efectos musicales y al mismo tiempo la preocupacion

musical Se desencadena una revolucion metrica Se prescinde de la rima en algunos

casos Se pken de actualidad la cuaderna v a Se dan ritmos poco usuales a
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EL ATENEO El Ateneo Madrid

Plaza de Espana Madrid Real Academia Espanola～ ～
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determinados versos

Renovacion lingu stica A partir de Mart y Dar o se crea un nuevo lenguaje literario

recurriendo a nuestros clasicos como en el caso de los anteriores antores por la

introduccion de galicismos o palabras nuevas por derivacion adjetivacion abundante

correspondencias sinestesias alusiones culturales metaforas creacion del lenguaje

literario etc

Culto a lo nuevo a la maquina Esto se produce por el progreso del mundo que

esta surgiendo y que tiene importancia como precedente del vanguardismo

Descenso a los infiernos: inmersion en el mal en el subconsciente en situaciones

sicopatologicas que interesan como expresion de cierto nihilismo y orientacion surrealista

En Julio Herrera y Reissig esta caracter stica da lugar a una poes a hermetica

Sentimiento del mal del siglo: hast o tedio sensacion que viene de Goethe pasando

por el romanticismo y desarrollandose plenamente en el simbolismo frances

Tendencia hacia una m stica parasicologica

S mbolos que se repiten: el cisne como objeto decorativo o como s mbolo de belleza

poetica o clave del enigma; la flor de lis como fruto de una tendencia aristocratizante;

el pavo real alude al mundo refinado; tambien se utiliza el flamenco El cisne sera

sustituido por el buho como s mbolo de una poes a mas represiva

Anos Premodernistas : Jose Mart Julian del Casal Salvador D az Miro y

Manuel Gutierrez Najera los dos ultimos en Mejico y el colombiano Jose Asuncion

Silva

Fr vola Prosas profanas de Ruben Dar o

Mundo novismo cantos de vida y esperanza de Ruben Dar o en la que

el cosmopolitismo aristocraticismo se vuelven interiores con preocupaciones americanistas

Tuvo influencia en esta etapa el desastre de Espana frente a Estados Unidos en

lo que supuso la independencia de Cuba Puerto Rico y Filipinas

Terminacion del modernismo A partir de y supondra que a la muerte de

Ruben dar o en el modernismo habra terminado

Despues de un examen atento se ha considerado la primera etapa como la primera

generacion de modernismo pleno Ruben Dar o se convierte en el l der del movimiento

Las etapas posteriores no var an En los primeros anos del siglo se camina a la

desintegrac on del movimiento Las ultimas composiciones de Dar o ser an postomoder

nistas y la terminac on total ser a en ano en que Enrique Gonzalez Mart nez lo
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expresa en un poema al igual que la nueva poetica que acaba de surgir

Jose Mart no adopta ninguna actitud fija se compromete con su tierra pero sin

abandonar la tradicion hispanica y sus seguidores senalan dos tendencias dentro del

modernismo:

Americanista comprometida que acude a las posibilidades netamente hispanicas

para el lenguaje Jose Marti

Propiamente modernista de orientacion francesa Busca esas fuentes en parnasianos

y simbolistas franceses Manuel Gutierrez Najera de esp ritu parisino

La renovacion modernista se inicia em na rpsa en estos dos autores Se puede

retrotraer el comienzo hacia

Area del Caribe El modernismo se da primero de forma discontinua y contradictoria

El grupo esta ligado a Mejico Contraste entre Jose Mart entregado a la independencia

de Cuba y Casal que vive en la poes a neoespanola que da expresion a la sensualidad

del negro abundan referencias a frutas atributos femeninos la mulata se convierte

en s mbolo erotico

Hay que emparentarlo con la vanguardia La procedencia del poeta viene dada

en Heraldos negros de es peruano y su poes a viene del modernismo Se cr a

en una ciudad donde los ecos de la vanguardia llegan con cierto retraso Su punto

de partida es el modernismo de Julio Herrera

Su vida poetica tiene dos etapas:

Peruana hasta

Desde su estancia en Paris en hasta su muerte En esta etapa realiza

viajes a Rusia a Espana y mas tarde en en asistira

al congreso de escritores antifasciastas de Valencia Muerte en en Par s

Poemas humanos y Espana aparte de m este caliz son postumos En sus poemas

de juventud realiza su aprendizaje utiliza desde los poetas romanticos espanoles

Tiene obra como ensayista intentos narrativos una novela El tungsteno de corte

indigenista donde plantea el problema de indios de la mina desde el punto de vista

marxista Algunos art culos que escribe sobre Rusia y en El tungsteno es donde mas

de aprecia su vida politica En Poemas humanos se ve su busqueda humana

Hay interrogaciones en torno al problema de la existencia del ser a los problemas de
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la condicion humana lo que da un tono de busqueda a toda su poes a Tambien hay

un planteamiento de las posibilidades expresivas del lenguaje que le lleva a su destrucion;

esto es un proceso que se inicia en Heraldos hegros donde hay caracter modernista

todav a pero donde ya se rompen algunos moldes Este proceso alcanza su culminacion

en Trince La conciencia de que existe lo inexpresable da lugar a un libro como

Trince dificil de leer y subjetivo en su interpresacion En muchas partes del libro

resulta hermetico En los poemas que siguen hasta Poemas humanos acentua la

preocupacion por el hombre hace que el lenguaje recobre su importancia expresiva en

cierta forma De principio a fin la obra persigue la capatacion del proceso an mico

de lo absurdo tal como eso se produce en el poeta De ah esa poes a deslocada que

plantea el caos el misterio la perplejidad etc

Poemas Humanos es comprensible pero con evidentes caracter sticas vanguardistas

aunque es dif cil adscribirlo a un grupo determinado Esta entroncado dentro de las

ultimas orientaciones pero con unas obsesiones que constituyen su universo poetico

Lo que le define frente al resto de los vanguardistas es una carga existencial que no

tienen paralelo dentro de la poes a de la epoca Esto le hace dif cil de clasificacion

Las preocupaciones mas abundantes son las que giran en torno a la muerte tiempo

destino humano de un hombre cerrado en un universo hostil Esta poes a de corte

existencial esta relacionada con el ser a la busqueda de lo absoluto a la unidad ideal

que integre la hetereogeneidad de la existencia Esta tension entre lo ideal y las

limitaciones del hombre dan lugar a s mbolos poeticos que hacen que la poes a se

remita de las partes a otras

El poeta se interroga sobre el ser sobre lo absoluto la unidad El poeta solo

alcanza a intuir Dios es para el algo impreciso hostil Esta interrogacion se manifiesta

en sus poemas Ligado a estos temas aparece el de la expresion de lo inefable

Rompe el orden del ritmo en un afan de conseguir una expresion nueva

Hay una constatacion del mal de la existencia humana del hecho del sufrimiento

humano de un universo hostil y dif cilmente cognoscible En muchos aspectos esta

poes a podr a ser la continuacion de la romantica

Uno de los temas acuciantes es el tiempo que puede interpretarse de varias formas

aunque generalmente tiene un caracter negativo Sus alusiones al paso del tiempo y

la angustia que le produce la proximidad de la muerte Otras veces aludira

a un tiempo m tico Motivos fundamentales en la axistencia La existencia para Vallejo

es un hecho negativo de sufrimiento de muerte La vida puede aparecer ligada a la

muerte otras veces se puede considerar como un ciliclo etc El hombre constituye
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la preocupacion basica de Vallejo sentido como un huerfano que puede tener esta

actitud un origen biografico; como animal pero al mismo tiempo tiene una parte positiva

ya que el dolor le permite abrirse al mundo La naturaleza tambien esta presente en

Poemas Humanos Otro problema es la radicalizacion ideologica socialista que puede

ofrecer Vallejo Se inclina en hacia la izquierda viaja a Rusia en varias ocasiones

Su teor a marxista esta presente sobre todo en Tugsteno y escasamente en sus poes as

En sus ultimos momentos estaba un poco decepcionado de las teor as marxistas

Vallejo se inicia en el Romanticismo pero su poes a caracter stica se inicia cuando

conoce a los modernistas en Lo que le interesa es su faceta simbolista la

buesqueda de lo inexpresable En los Heraldos negros hay poemas modernistas por

una parte y parte y por otra hayuna iniciacion de la investigacion sobre el lenguaje

En algunos poemas se introducen determinadas rupturas dentro del discurso poetico

Se trata de que la totalidad del 'oema diga o exprese algo no los versos por separado

tambien practica las rupturas r tmicas el uso de metodos utiles para impresionar como

la utilizacion de estrofas binarias La busqueda culmina en Trince que es la maxima

expresion de la angustia existencial y la busqeda poetica a traves de procedimien tos

como; grafias determinadas espacios en blanco repeticion de consonantes la utilizacion

de espacios en blanco equivalen a vacios une palabras y en fin todo lo que pueda

llegar a una impresion de absurdo Esta poes a se acerca en algunas casos al hermetismo

total En Lrince son abundantes sus alusiones a numeros

Aparte de la poes a renovadora discurrw lo que se concoe por poes a postmodernista

que deriva del modernismo avanza por caminos renovadores recupera orientaciones

previas al modernismo Frente a los vanguardistas son individualidades con un estilo

y concepcion de la poes a comunes y que constituyen una transicion hacia la vanguardia

en algunos poetas y otros no se incorporaran jaan Hacen una poe s a m'as conservadora

desde el punto de vista formal ritmo forma estrofica tradicional se prescinde de lo

que alarde ten a el modernismo En general regresan a tematicas que el modernismo

de la torre de marfil hab a desdenado Hay regreso al intimismo a una exqresion de

sentimientoa y emosciones Lo mas representativo de este postmodernismo sean las

figuras femeninas aparte de lo intimista renace una poes a costumbrista sat rica

que recupera lo cotidiano con un cierto prosaismo que va a elegir como tema la ciudad

campo barrio tipos sentimientos familiares amor filial

Lo mas concodio son las poetisas con Gabriela Mistral a la cabeza premio Nobel

Tala es su libro mas maduro con anterioridad Desolacion en donde abunda la

tematica amorosa el deslumbramiento amoroso del adolescente En Tala la poes a se
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hace mas profunda con inquietudes metaf sicas y con cierto grado de experimentacion

el lenguaje y formas metricas empleadas ritmos poco corrientes sensacion malsonante

pretendida uso de expresiones coloquiales que acercan la poes a a lo cotidiano se

canta la naturaleza el hombre en sus caracter sticas locales se busca la expresion

autoctona

Lagar poemas dedicados a la tierra chilena y otros poemas infanttiles aparecen

en Ternura que ya hab an aparecidos dispersos en sus libros

Delmira Agustini proxima a la segunda etapa modernista y erotica por excelencia

escribe como obra cumbre Los calices vac os

Juana de Ibarburo uruguaya y a partir de Lenguas de diamente tiene tematica

amorosa canto a la juventud belleza Fue consagrada como la poetisa de America

Pais Salvaje es otra de sus obras

Alfonsina Storni se suicido en Ataca al varon reivindica la condicion

femenina La inquietud del rosal de Irremediablemente de Despues

de los anos evoluciona hacia la vanguardia De esta etapa es Ocre y su ultima

etapavanguadista Otras obras son El mundo de pozos y Mascarilla y Trebol

En Argentina tenemos a Enrique Bans quien publica a principios de siglo A

partir de Baldomero Fernandez Romero sencillismo busca una poes a depurada

de retorica

Evarisco Carriedo poes a popular proxima al tango

El sencillismo influye tambien en Borges

Otros movimientos aparecen como vanguardistas o como conservadores

Lo mas caracter stico de la segunda decada del siglo es un cambio de actitud

buscando una expresion totalmente americana A falta de novela vanguardista es esta

novela criollista o tradicionalista lo que domina Pretende llevar a la narrativa temas

americano independizandose de las escuelas europeas Paralelamente muestra una

creciente conciencia pol tica social y basicamente realista Se aspira a una originalidad

tematica

En la busqueda de lo autoctono los escenarios preferidos son rurales y el motivo

es la naturaleza americana

En cuanto al estilo es una novela decimononica se advierte en las abundantes

intromisiones del autor Esta falta de rigor en los puntos de vista de la narracion es

una de sus caracter sticas Se usa el relato en primera o tercera persona en tercera
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persona sobre todo en la novela indigenista Se acude al lenguaje t pico de cada zona

Empiezan a aparecer acontecimientos pol ticos contemporaneos situaciones sociales del

gaucho r o de la Plata llaneros Venezuela indio zona andina y en un lugar

aparte Mejico

De acuerdo con esta busqueda se pueden hacer grupos de novelas atendiendo a la

tematica La cr tica ha hecho las siguientes divisiones:

Novelist ca revolucion mejicana Mejico se desarrolla a partir delano con

Los de abajo Catedra de Mariano Azuela

Atendiendo a tipos humanos el que se desarrolla en torno al indio constituye la

llamada novela indigenista Basicamente se dara en Ecuador Peru Bolivia Es la

de mayores preocupaciones sociales Obras principales son: Raza de Bronce de

Arguedas; Huasipungo de Jorge Icazar

Dentro de este grupo hay que destacar distintas actitudes respecto del indio La

primera novela es un producto de la literatura del siglo XIX donde el indio aparece

idealizado heroico indianismo Sigue luego un tipo de novela que denuncia la

explotacion del indio Tiene antecedentes en Ave sin nido de Mata El ejemplo mas

representativo es Huasipungo indigenismo La tercera etapa llamada neoindigenismo

no pretende la denuncia externa y paternalista de los autores anteriores sino mostrar

la problematica interior del indio

Novela de la tierra: es la que hace de los escenarios naturales el protagonista

principal Se pueden citar como ejemplos: Don segundo sombra recomendable de

Ricardo Guiraldes novela de la Pampa que nos habla del gaucho desaparecido es

del ano es criollista y nacionalista; Dona Barbara de Romulo Gallego venezolano

se desarrolla en los llanos venezolanos es simbolica plantea el conflicto que con relacion

a la realidad argentina hab a planteado Sarmiento El dilema que se plantea es:

civilizacion naturaleza; La voragine de Ribera la novela de la naturaleza por excelencia

Horacio Quiroga uruguayo que se inicia dentro del Modernismo sigue la evolucion

de la literatura y en los anos esta publicando todav a dentro de la narrativa de

caracter selvatico Es sobre todo autor de cuentos Cuentos de amor locura y muerte

de de Cuentos de la Selva y de Los desterrados Losada o Alianza

Sus cuentos se refieren al terror muerte y su propia vida De sus experiencias en

la selva nacen estos relatos donde queda patente la fuerza de la naturaleza con la

cual el hombre debe batirse Los desterrados tiene dos partes: una dedicada al
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ambiente y otra a los tipos de las misiones

Jose Eustasio Rivera colombiano tiene su punto de partida en El Modernismo

y dentro de la poes a que va derivando al criollismo publica Tierra de promision

de y en aparece La voragine la que ha contribuido a dar una vision

desfigurada de America Plantea el conflicto del hombre en una naturaleza indomable

La desconfianza en el futuro se traduce en America en esta vision negativa de la

naturaleza Pedro Grasses en dijo que la naturaleza era un elemento fundamental

en la novela hispanoamericana

La novela pretende la denuncia social una de las preocupaciones basicas del autor

En esta novela se orienta a la situacion de los caucheros El relato esta enmarcado

en el que se acude a unos presuntos documentos con el fin de dar verosimilitud La

cr tica ha senalado que el personaje principal de la novela es la naturaleza en s Otro

punto a tener en cuenta es la estructura narrativa interrumpida por digresiones La

eleccion de un personaje da pie a los alardes de estido que tienen exaltacion romantica

Tambien se pone uno al tanto de la confluencia de estilos Los efectos r tmicos en la

primera edicion daban lugar a una prosa poetica En descripciones de pajaros es

donde mas se nota la naturaleza modernista Tambien hay rasgos naturalistas Otro

aspecto mas t pico es el netamente criollista con la busquede de un lenguaje autoctono

mezclado con el lenguaje culto del narrador En este aspecto criollista habr a que

incluir la descripcion de leyendas y costumbres Algunos han comparado el viaje a la

selva con el descenso a los infiernos recordando la Divina Comedia La voragine es

la novela mas representativa del criollismo

La novela criollista se extiende desde el ano y domina sobretodo hasta el ano

por oposicion a la novela contemporanea El hito que marca la diferencia podr a

ser El mundo es ancho y ajeno coincidiendo con la aparicion de las novelas de Onetti

una narrativa que afecta a la tecnica y la tematica En ambos aspectos se podr an

senalar antecedentes El cambio en la tecnica se produce cuando el autor adquiere

conciencia de la narrativa como el problema en s mismo y no en funcion de una

denuncia Se buscan nuevas posibilidades en la utilizacion del punto de vista del

tiempo de monologos interiores directos incluso utilizacion de recuersos que tienen su

inspiracion en la musica y el cine

En cuanto a los temas los autores prescindiran de la obligacion de escribir sobre

temas americano El nuevo autor adoptara tema mas libre Borges Todo autor

pretende dotar a sus temas de un alcance universal no como expresion exotica sino

como problematica comun a la humanidad Aunque en buena parte se siga utilizando
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el tema criollo se escriben novelas de tema urbano En el caso de Borges la narracion

se eleva a un campo metaf sico

Hay busqueda consciente en el tratamiento novel stico de una ambiguedad en

sentidos multiples No son novelas de tesis no hay clases estaticas enfrentadas sino

que la vision de la sociedad es mas compleja Otra novedad es que la fantas a gana

prestigio La fantas a por v a surrealista cobra un valor semejante al de la verosimilitud

lo magico es una forma de expresion caracter sticamente americana A partir de aqu

va a ser posible lo que Carpentier llama realismo magico

Otras caracter sticas son la profesionalizacion del escritor este toma mas en serio

su profesion hara de la literatura su modo de existir

La primera generacion de escritores surge en A esta generacion que rompe

con la narrativa criollista bajo el influjo de movimientos de vanguardia pertenecen:

Borgues Asturias Carpentier Agustin Yanez Leopoldo Marechal argentino Eduardo

Mallea argentino y en linea mas tradicional Enrique Amor n y Manuel Rojas

Sus relatos famosos son El jard n de los senderos que se bifurcan mas una

segunda parte que se llama Art ficios Estos dos escritos dicron lugar a Ficciones y

luego Aleph Su fama de narrador descansa en estas dos colecciones

Lo sorpendente era el hecho de que estos relatos constitu an una novedad pues

en muchos casos no senalan diferencias n tidas con los ensayos y por otra parte el

tratamiento era ajeno a la literatura de la epoca

Los relatos como sus ensayos responden a la plasmacion literaria de una

serie de inquietudes y planteamientos filosoficos Hay que tener en cuenta su

pensamiento para descifrar su literatura Es de tradicion nominalista inglesa lo que

le sirve para extraer su concepcion del mundo: no sabemos lo que es el Universo

entre nuestro conocimiento y la realidad hay un abismo leer el primer relato

Borges sigue una filosof a de ndole nominalista corriente que viene de la anitigua

Grecia: no sabemos quienes somos La realidad es multiple e inescrutable por eso

nuestras explicaciones del Universo son teor as y en ultimo termino ficciones Nosotros

hacemos una clasificacion conjetural de lo que nos rodea haciendo ciencia filosof a

teolog a de ah las diversas religiones y teor as filosoficas

Una tendencia de Borges se dirige a valorar en consecuencia todasl as teor as

filosoficas y religosas por su valor logico y no por la verdad dudosa que descubre

Hay un planteamiento de las herej as agnosticas de la cristiandad que dice la posibilidad
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de que el mundo sea un caos y las teor as que hagamos tendran entonces utilidad

Borges es de un escepticismo total No desecha la ciencia

La filosof a y teolog a le interesan por su valor estetico y rigor Utiliza fuentes

de todo tipo sobre todo de base idealista agnostico para montar un mundo donde no

existen los objetos reales sino terminos referenciales no a objetos en s sino las variaciones

espaciales de esos objetos Esto esta sacado de la teor a de Hume

Por una parte para Borges dado su escepticismo a cerca de nuestra existencia

descree todas las religiones sintiendo simpat a por herejes m sticos y aplicando estas

teor as a sus textos crea un genero fantastico filosofico traducion literaria de su

concepcion de la filosof a Dira que sus preferencias sobre teolog a y filosof a son de

orden estetico y que estas artes son ramas de la literatura fantastica Esta concepcion

nes pone la pista de otros de los grandes problemas; el del lenguaje Las ficciones

de filosofos y teologos son sobre todo lenguaje Mas alla de nuestro conocimiento esta

el Universo y en medio de el lenguaje con el que proyectamos nuestros esquemas

mentales Se trata de hacer una literatura que sea ficcion que de este caracter a lo

que yaera solo ficcion De ah ese genero de ensayos relatos de caracter ambiguo

Hay una novedad en los relatos de Borges sino conocemos la realidad es inutil hacer

literatura realista con lo que rompe con la tradicion con el topico regionalista da

tambien un golpe decisivo a la delimitacion de los generos desaparece la division entre

ensay o y literatura de ficcion porque todo esta dentro de nuestro deseo de expresar

algo Otra aportacion cuando adquirimos conciencia de la existencia del lenguaje no

como medio de contar algo sino como algo que limita nuestras posibilidades y la

posibilidad de experimentar sobre ese lenguaje En este sentido la presencia de Borges

en el ano es fundamental Determinadas novelas han pretendido acabar con el

argumento a partir del deuda que tiene con la literatura inglesa Niega la necesidad

de uaa literatura nacional

Borges no se maravilla ante la naturaleza sino ante las teor as que el hombre crea

acerca de ellas Sus escritos evolucionan en un relato mas n tido entre ensayos a

ficcion en los que trata de desarrollar las teor as que lo seducen Si Borges descree

de nuestras facultades para entender de forma directa la realidad del sentimiento s

cree que algo que esa verdad se puede plasmar a traves del tropo De ah su

desconfianza por las teor as tradicionales En esta busqueda estima que la intencion

es buena Todo su mundo literario incluye motivos y problemas bien de caracter

cosmologico y otros de tipo antropologico al hombre como individuo Este aspecto es

punto de partida importante A partir de este momento se vera atacado el topico del
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personaje novelesco

Entre los cosmologicos figura el Universo Aduce teor as que tienden a plantear

el universo como un caos El Inmortal nos remite a esta clase de mundo Otra teor a

es la de Hume segun la cual el mundo esta hecho con materiales innobles por una

divinidad en estado de locura En el volumen Inquisiciones establece este principio

Se repiten los s mbolos: el mundo como caos se traduce como un laberinto motivo de

reflexion El mundo como reflejo de otra realidad las simetr as el mundo como

escritura de Dios pero no sotros notememos la clave de la voluntad divina Aliado

con el problema de la divinidad esta el concepto de infinito destructor mas malefico

que el problema del mal Aqu infinito se refiere a lo inacabado a lo mal hecho

Esto se traduce en la variada gama de vocables referidos a lo infinito Otro problema

que le preocupa es el del tiempo Partiendo de una base pante sta el uno lo es todo

Borges llega a la teor a de que un instante puede reunir la complejidad de una vida

o de un destino juega con el aspecto vulgar del tiempo; en El milagro del tiempo

aparecera la referencia al tiempo para la divinidad y para el hombre la posibilidad de

que el tiempo pueda avanzar convergente o divergentemente un tiempo circular que

se relaciona con Pitagoras o Nieztche En la otra muerte aparece el problema de

la posible variacion del tiempo pasado Aliado esta el problema de la causalidad De

base panteista es la idea de que el uno presupone el todo y el Universo ser a una red

infinita de causas y efectos El problema de la verdad unido al del conocimiento

Problemas que afectan al hombre o a su concepcion predomina la negacion de la

individualidad Recoge tradicion literaria de los platonicos toma la idea de que un

hombre es todos los hombres y esta idea se liga a otras de caracter panteista La filosof a

de Huge hace que sobre los personajes de Borges actue una accion despersonalizadora

El ceoncepto del mundo como espectaculo que Dios escribe opera de forma desrealizadora

sobre la individualidad Los personajes aparecen desposeidos de personalidad individual

Los personajes aparecen de forma difuminada Descubrimiento de uno mismo en un

momento culminante de la vida

Borges extrae concepciones panteistas del Universo Hay relatos en que se habla de

existencia de un hombre reducida a un momento determinado con derivaciones notables

lo que hace que el esp ritu argentino se decida a un coraje definitivo La vida de

muchos hombres se reduce a un instante S mbolos: espejo gnostico platonico

deformaciones multiplicaciones s mbolo terrible que se perfila como un peligro e

lsueno Dentro de una vision desrealizada del mundo intervienen recursos como apelar

a libros ficticios mezclar autores reales con irreales textos autenticos y no autenticos
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Ayuntamiento Badajoz JOSE DE ESPRONCEDA

Badajoz
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cuando ha hecho un relato de ficcion dos remite a las fuentes El inmortal los

parentesis pretenden romper la pretendida realidad del relato En el Borges maduro

se busca una literatura de expresion clasica en un estilo clasico prescinde del

metaforismo audaz busca un lenguaje depurado narrativo l rico ensayista retorico

en forma de parodia presencia de adjetivos y sustantivos finito infinito remoto

caotico misteriosos perplejo alusiones a una realidad laber ntica: espejo laberinto

rueda s mbolo red enigma Utiliza tres procedimientos:

adjetivos meton micos: perplejos corredores

hipolage: se cambia la palabra de orden en la frase: en una camara de bronce

ante el panuelo silencioso del estrangulador

osimoro: union de dos palabras aparentemente irreconciliables muy usado en la

m stica: misterio diafano innumerables numeros
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Su redaccion responde al interes de Cortazar por poner de manifiesto la opinion

de absurdo de la vida contemporanea acentuando hasta la exageracion la presencia

de lo fortuito casual que es una cr tica a la concepcion tradicional de la causalidad

Trata de romper con la logica tradicional La novela constituye una busqueda de la

existencia del personaje El t tulo responde al juego del mismo mombre Hay que

destacar la autocr tica constante con una iron a a veces cruel y la utilizacion de una

imaginacion exaltada que nos situa dentro de lo grotesco

Cortazar sabe que lo que pretende decir no puede expresarse con palabras como

Borges Nos queda solo la v a literaria Rayuela es una larga metafora de la busqueda

del hombre nuevo de lo que teoricamente es una verdad mas alla de nuestros valores

convencionales a lo que se alude de forma metaforica que en ultima instancia remite

a un deseo de contradiccion del absurdo en que vive el hombre contemporaneo:

intuiciones fugaces encuentros fortuitos circunstancias fuera de toda logica pretenden

lograr una revelacion de la fatalidad del ser

Se ha reprochado a Cortazar que a traves de las elucubraciones de los personajes

no llega a plasmarse en un cauce metaf sico todas las aventuras de Oliveiras estas no

son mas que etapas de esa busqueda m stica de una armon a que por otra parte no

esta fuera de s mismo encontrandose en este punto dentro de la tradicion judeo

cristiana La presencia de la Maga que vive en la armon a que Oliveira busca que

solo pretende vivir contrasta con la tragedia de Oliveira: reflexionar pero no vivir

Cortazar rompe con los canones de lo tradicional Las conclusiones son bastante

pesimistas Oliveira parece econtrar lo que busca sumergiendose en situaciones absurdas

logra una intuicion fugaz que se deshace inmediatamente A traves de las experiencias

amorosas juegos autocr tica reflexiones sobre la literatura los personajes tratan de

acercarse a la revelacion

Hay una valoracion del camino hacia la expresion en s misma Fusion de lo

racional e intuitivo real y fantastico cient fico y poetico Cortazar pertenece a

generacion de desenganados de las posibilidades del raciocinio para buscar el conocimiento

autentico

Las ausencias respecto a la literatura contemporanea: de la trama convencional

del suspense e intriga de construcciones sicologicas tradicionales de descripciones

Predomina lo que tiene que ver con la destruccion de la narrativa con la cr tica de

la propia novela

Dentro de la obra de Cortazar hay que citar tambien Los premios de

novela interesante para la comprension de Rayuela con cr tica sobre los estratos de
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la sociedad bonaerense Es una novela de transito Hay intervenciones sobre la

novela

Despues de Rayuela en siguiendo una idea del cap tulo de Rayuela aparece

modelo para amar la novela mas dif cil de Cortazar Intenta suprimir la

causalidad de los hechos los personajes se intercambian los papeles convirtiendose en

interpretaciones individuales de la colectividad Segun esta novela no existir a la

busqueda de Oliveira sino que ser a algo que desconocemos lo que busca manifestarse

la humanidad progresando hacia una epifan a destruccion del individuo en favor de la

colectividad

En publica Libro de Manuel especie de Rayuela con unas implicaciones

pol ticas donde desarrollar a el secuestro de un torturador hispanoamericano por

guerrilleros en Paris Es el texto de ficcion mas comprometido pol ticamente Cortazar

siempre ha mantenido una postural personal en cuento a la posicion del escritor frente

a la revolucion Esta a favor de los movimientos revolucionarios hispanoamericanos

defendiendo que la revolucion del escritor se realiza solo escribiendo Rechaza la

literatura de tema revolucionario didactica y siempre se ha mostrado enemigo del

arte popular realismo socialista al alcance de todos

A la Cortazar se le juzga favorablemente en su faceta de redactor de cuentos

Hay que citar: Bestiario de Final del juego de recomendable Las

armas secretas de y Todos los fuegos de fuego de En los anos setenta

publica Octaedro Alguien que anda por ah de Queremos tanto a

Blenda de La vuelta al d a en mundos etc Los cuentos en general

pertenecen al genero fantastico debe mucho a Borges carecen de lo calizacion concreta

en muchos casos con situaciones anomalas fusiones de tiempo y universo La variacion

va de lo fantastico a lo existencial que en le Perseguidor tiene una de sus creaciones

mas notables En algunos casos se abordan temas pol ticos

Mejico al contrario del resto de los paises sudamericanos hab a desarrollado el

cuento en el modernismo y este cuento de preocupaciones estil sticas halla su expresion

en los miembros del Ateneo mejicano Alfonso Reyes Esta l nea esteticista se prolonga

en la generacion de los anos veinte y treinta en torno a la revista Contemporaneos

Paralelamente hay otra l nea que arranca de los realistas natu ralistas y que

desembocara en la narrativa de la revolucion con predominio de conflictos sociales

sobre lo etico y estetico

Esas dos corrientes confluyen en la generacion posterior Por la l nea esteticista

tenemos a Efren Hernandez uno de los primeros en conocer a Rulfo y por la l nea
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sociopol tica a Agust n Yanez Mas tarde tarde surgiran Jose Revueltas marxista

Juan Jose Arreola y Juan Rulfo

Rulfo debe su fama a dos libros El llano en llamas de y Pedro Paramo

novela de

Los cuentos recogen la preocupacion tecnica y son una mezcla de regionalismo y

universalidad Estan construidos a base de elementos autobiograficos en un contexto

de extraordinaria violencia con recuerdos de juventud en Jalisco decepcion frente a

los resultados del proceso revolucionario etc

En lineas generales los relatos del Llano en llamas presentan un mundo hostil

al hombre que se encuentra inmerso en un entorno con conflictos violentos Otro

aspecto es la resignacion con que se aceptan estas situaciones Tambien tiene interes

el aspecto narrativo Predomina el relato en segunda persona pero con gran originalidad

otro procedimiento es que el personaje narra para un interlocutor que permanece callado

El lenguaje es de sustrato popular de estilo criollista Los cuentos suelen caracterizarse

por ser un conjunto de recuerdos desfigurados del pasado Tienen un clima magico

realista de misterio de fantas a logra evocaciones paisaj sticas unicas en la literatura

contemporanea el paisaje se capta sin apenas sugerirse

Pedro Paramo tiene un primer aspecto llamativo aparentemente es un rompecabezas

se alterna la primera la tercera personas y los monologos interiores No sigue una

temporalidad lineal lo cual complica la comprension de la obra Se termina por

descubrir que todos los personajes estan muertos y que los dialogos son los de sus

fantasmas Utiliza creencias populares como la de las animas narra el regreso de

un hombre en busca de su padre Pedro Paramo cacique local La novela es suceptible

de multiples interpretaciones La ciudad puede ser una vision dantesca del infierno

y el viaje de Juan Preciado un nuevo descenso a los infiernos Se perfila una especie

de paraiso perdido La novela puede ser una indagacion de identidad en la realidad

mejicana con una vision desencantada del proceso revolucionario Tiene realismo

magico a base de murmullos

Es uno de los protagonistas del boom de la narrativa hispanoamericana Hombre

de gran capacidad publicitaria Garc a Marquez Vargas Llosa y Cortazar son los

otros componentes de esta generacion

Fuentes como novelista tuvo exito con La muerte de Artemio Cruz Aparece en

La novela es llamativa en su forma En un principio desconcerto a la cr tica
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Se narra en primera segunda y tercera personas En la primera persona el autor

realiza un largo monologo interior en el que el protagonista nos transmite sus sensaciones

desde el lecho de muerte con una notable experimentacion en el lenguaje que va

perdiendo coherencia en la medida en que el personaje avanza hacia la defuncion

Los fragmentos intercambiados se narran en segunda persona dif cil de sostener

de forma continua desde una especie de otro yo capaz de ver las cosas desde fuera

y que va examinando las distintas posibilidades que el protagonista pod a haber elegido

La tercera persona representa la parte narrativa constituye la biograf a del

protagonista a traves de momentos trascendentales de su vida Enlaza con la tematica

de la revolucion con una reflexion negativa la corrupcion progresiva del protagonista

Alusion a la guerra de Espana con posibilidades de conducta heroica

Fuentes nos traza un panorama de la historia contemporanea de Mejico con

ingredientes mas elementales Temas paralelos: la soledad la incomunicacion

existencialista que deriva de la vision de la corrupcion implacable Analisis sicologico

y una indagacion sobre la identidad mejicana Relacion con El laberinto de la soledad

de Octavio Paz: analisis sobre la chingada: frustraciones en la historia de Mejico ya

que la historia de este pa s nace de la violacion colectiva de las ind genas por los

espanoles Se enlaza tambien con Todos los gatos son pardos de Fuentes Marina

ser a el s mbolo del mestizaje De este mestizaje nace la incapacidad de Mejico para

superar sus contradicciones

Como aspectos llamativos hay que destacar el erotismo en los primeros pasajes

Fuentes es un novelista de amplia obra Los d as enmascarados cuentos le

dieron a conocer en Esta obra fue el punto de partida sobre la polemica acerca

de las condiciones que deb a reunir la literatura nacional Eran relatos de tipo fantastico

con predominio del horror El mas conocido es Chac Mool La region mas transparente

de ofrece un lenguaje cinematografico a traves del cual se intenta mostrar la imagen

urbana de la ciudad de Mejico Otros son Zonasangrada Cambio de piel etc

Surge la novela de reencarnaciones: Cambio de piel es experimental con intercambio

de personajes; Zona sagrada es un intento de novelar atendiendo a teor as francesas

Es buen ensayista escribio sobre Par s la revolucion de mayo Se le achaco

haber favorecido la revuelta en Mejico la cual acabo con la matanza de estudiantes

en la plaza de Las tres culturas

Escribio tambien teatro Todos los gatos son pardos con el tema del melindrismo
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En escribe Cien anos de soledad Fundacion de Macondo desde Arcadio

Aureliano termina con el cataclismo Teoricamente no participa de la vanguardia de

los experimentos tecnicos Lo que ha buscado Garc a Marquez es utilizar una tecnica

que deriva de su abuelo al relatar las leyendas del pasado

El relato se narra en tercera persona por un narrador omnisciente aunque este es

distinto de la narrativa tradicional El narrador omnisciente se muestra desde el

principio conocedor absoluto de la totalidad de la historia En La mala hora utiliza

recursos de lo grotesco en Cien anos de Soledad estos recursos son utilizados con

mas libertad

Macondo es la humanidad Podr a ser una parabola de la humanidad Temor

al incesto mundo griego Tiene anecdotas de tipo m tico posible relacion con

Hispanoamerica y con la historia de Colombia

En Cien anos de soledad se da una vision pesimista de la historia del proceso de

la vida humana: personajes amenazados que remiten a lo negativo de la historia Esta

actitud se le ha reprochada al autor desde la izquierda

Recreacion de aspectos como guerras entre conservadores y liberales las bananera

en un contexto que remite a la violencia en el mundo colombiano

La cr tica ha resaltado la capacidad de fabular mezclando los mitos con la realidad

historica sin recurrir a procedimientos que dificultan la recepcion del mensaje: le

preocupa ante todo narrar Uso de la exageracion recuersos fantacruelicos Rabelais

utilizacion de humor tragico gusto por contrastes antagonismos bifurcaciones en el

desarrollo de la anecdota Los personajes tienen una evolucion grotesca y cambiable

La obra de Garc a Marquez esta constituida por: relatos como Funerales de la

mama grande de donde inaugura la negacion comica que lo caracteriza; La

incre ble y triste historia de la candida Eredile de y Ojos de perro azul

Entre las novelas El coronel no tiene quien le escriba de obra mas madura

que La hojarasca de eminentemente experimental; La mala hora de

El otono del patriarca Cronica de una muerte anunciada de

Esta obra responde a unas inquietudes constantes de acuerdo con la teor a de

Vargas Llosa a proposito de las obsesiones de Garc a Marquez los demonios

Estas obsesiones pueden ser de tres tipos:

Personales: elementos de caracter autobiografico: recuerdos de la ninez Macondo

ser a producto del efecto que en Marquez pudo ejercer una vision de una ciudad

destruida de Colombia; la obsesion de la muerte omnipresente en su narrativa la de

1967 . ,

, .

.

.

.

.

,

.

. .

. ,

.

,

.

.

,

.

,

. , ,

, , ,

. .

, 1962,

, 1972, .

, 1959,

1955, , 1966,

, , 1981.

, .

1 .

, ,

～

～

～

～

～

“ ”

（ ）

（ ）

“

” “

” “ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ”“ ”

（ ）

）



― ―203

（ ）185

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

～ ～

la lluvia o el mar por los antepasados y una vision general de un universo en decadencia

en lo que todo lo que deriva del agua es destructivo y afectan a la tecnica narrativa

empleada pues opina que la narracion se asemeja a la forma de narrar de su abuela

Los historicos: tienen que ver con la experiencia historica y los conocimientos de

America tendr an que ver con la realidad historica colombiana: guerras civiles entre

las cuales tuvo que vivir la propia historia americana desde que existen referencias

epocas de prosperidad positivistas de desconfianza de destruccion con un elemento

fundamental: la violencia

Culturales: lecturas y preocupaciones culturales del ambiente de Garc a Marquez

Influencias literarias: en La hojarasca hay influencias de Kafka Falkner en cuanto a

las tecnicas narrativas sobre todo en la epoca de aprendizaje Hay influencias de

Rabelais Gargantua y Pantacruel influencia de Borges Ciudad de los espejos que

pueden venir de fuentes surrealistas

Es el mas joven del boom y el que tiene mas que ver con el exito editorial En

la editorial Seix Barral le concede el premio Biblioteca breve por su obra La

ciudad y los perros

Por oposicion al resto de los componentes del boom es defensor de la novela

burguesa realista Por esta conservacion se divide su obra en dos etapas:

La realista hasta con Conversacion en la catedral La ciuddad y los

perros La casa verde Los cachorros En estas novelas predomina la obsesion

por las tecnicas narrativas del siglo XIX

Esta etapa ser a la compuesta por Pantaleon y las visitadoras de La

t a Julia y el escribidor de En ellas se hace uso de un humor grotesco La

utlima obra La guerra del fin del mundo vuelve a lo tradicional en la narracion

El alcance de su narrativa es mas limitado dif cilmente se pueden encontrar

alegorismos metaf sica Solo combate los falsos valores contemporaneos No hay

elementos fantasticos ni magicos Tiene una constante de la novela hispanoamericana

anterior por esa relacion que trata de mantener con la realidad por lo que no faltan

restos de telurismo de la novela de la selva o aspectos regionalistas

Con respecto a lo tradicional ha tratado de superar el caracter documental ya que

en los anos la realidad no se ve tan coherente como treinta anos antes Trata de

llevar a sus novelas la realidad abordable desde distintos puntos de vista a traves

de los tecnicas narrativas adaptadas pues a pesar de mantener el realismo tecnicamente
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sus novelas son muy experimentales

Tambien elabora la novela sobre sus propias vivencias a partir de sus demonios

personales Esto se plasma en buena parte de sus relatos que tienen caracter auto

biografico Es tambien autor de obras dramaticas

En La ciudad y los perros muestra su educacion en un colegio militar contada a

traves de las versiones que dan distintos protagonistas de la vida estudiantil Queda

de manifieisto la objetividad de la nueva verosimilitud y sirve para la cr tica social

Aparece el lenguaje coloquial y la pretension totalizadora de la sociedad peruana codigo

gusto por elementos melodramaticos tragicos muertes castraciones etc

A pesar del realismo el juego del punto de vista hace a su obra no tan sencilla

como aparece a primera vista: datos escondidos hasta el final el juego con los tiempos

y las personas verbales acotaciones dramaticas en Pantaleon es obsesivo el lenguaje

de los partes militares; en La t a Julia el lenguaje t pico de los seriales Otra tecnica

es la que llama recurso de cajas chinas que consiste en un acontecimiento que va

pasando por distintas versiones; otro es vasos comunicantes que tendr a que ver

con la mezcla de episodios

Sus obras estan inspiradas en anecdotas personales en la historia o en la geograf a

tambien en esto es un poco decimononico En La casa verde se narran varias historias

con base geografica concreta

En Conversacion en la catedral trata de ofrecer un acontecimiento historico

en Peru: vida bajo la dictadura

En la segunda etapa la novedad mas importante es la satira a traves del humor

En Pantaleon los blancos de la cr tica siguen siendo los mismos: machismo hipocres a

valores militares etc

La t a Julia presenta juegos; Vargas Llosa pasa revision a su obra literaria teoriza

las diferencias entre la realidad y la ficcion y ofrece una relativa novedad en el uso

de lenguajes subliterarios que es caracter stica de la novela hisponamericana de los

novela rosa textos period sticos cine etc

Para Vargas Llosa la novela es una experiencia sin l mites ya que el medio social

en toda su complejidad puede transformarse en arte por el escritor Es la realidad lo

que se debe llevar a la novela Para Vargas Llosa es contrario a la literatura fantastica

Respecto a los demonios personales de Vargas Llosa tenemos: inevitabilidad de una

obra los temas eligen al escritor La literatura ha de tener caracter autobiografico

el escritor debe ser social y comodo pero no revolucionario El escritor ha de ser la

conciencia social El lector es un elemento a tener en cuenta por el escritor Sus
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novelas pretenden llegar a un publico amplio

Otros escritores: Guillermo Cabrera Infante Sarduy cubanos en Argentina

Mujica Lainez en Chile Jose Donoso

Desde Poemas Humanos hay un cambio en la poes a Los anos constituyen el

fin de las vanguardias o al menos de su furor La actitud de ruptura con la tradicion

se atenua Hay factores que contribuyen a esta perdida algunos externos guerra

espanola que formo parte de las vivencias de Guillen Huidobro Paz Neruda y a

continuacion la segunda Guerra Mundial crisis en la cultura occidental y arraigo del

existencialismo

Para America fue fundamental el numero de exiliados espanoles Alberti Cernuda

Leon Felipe casi toda la generacion del acumulandose el neopopularismo de Lorca

Alberti Juan Ramon Jimenez

Antes de la guerra espanola la presencia de Juan Ramon Jimenez fue decisiva en

el nacimiento de la poes a cubana Con el grupo mejicano la generacion del exiliada

fue importante Leon Felipe ha influido en Ernesto Cardenal o en los nadaistas

colombianos

Hasta la actualidad se producen grupos que pretenden romper con lo tradicional

En Venezuela los baneneros en torno a El techo de la banera y en Ecuador aparecen

los tzantzicos que alud an a su actitud destructiva de lo convencional En Argentina

estan los bujados

Se pueden observar grandes orientaciones en torno a la poes a contemporanea:

La corriente mas tradicional y que tendr a que ver con la poes a pura y la tradicion

espanola del Opera como una fuerza regresiva a conceptos tradicionales de belleza

poetica y busqueda de lo sublime rompiendo con el hermetismo de la vanguardia

Incluir a al grupo de los contemporaneos mejicanos que inician su labor entre

en torno a los Contemporaneos : Jaime Tones Bodet Jose Gonostiza Muerte

sin fin Salvador Novo y fuera de Mejico el peruano Mart n Adan o el argentino

Ricardo Molinari Son ajenos a preocupaciones sociales creen en la interporalidad

del arte En esta l nea se inician Octavio Paz Jose Lezama Lima que dirige Or

genes en Cuba y que es gran ensayista y novelista O Paradiso El momento de

brillo maximo estan entre

A partir de la guerra espanola una corriente politizada Esta poes a tiene su

ra z en la necesidad de adoptar una actitud practica utilizando poesia como arma social
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Vallejo de Espana aparta de m este caliz o Neruda de Espana en Mi Gorazon Canto

General Tercera Residencia Las unas y el viento etc

Aprovecha las aportaciones surrealistas a partir de los anos y va hasta nuestros

d as En prinicpio hubo nucleos de surrealismo ortodoxo bajo la ingluencia de Andre

Breton Eran pequenos grupos que colaboraban con el surrealismo frances En Chile

tenemos el grupo de la Mandragora Enrique Gomez Correa Braulio Arenas En

el Peru hay dos poetas: Cesar Moro y Emilio Adolfo Westphalen En Argentina

tenemos a Enrique Molina Aldo Pellegrini

Hay un surrealismo muy personal que llega a Octavio Paz y a autores como Marco

Antonio Montes de Oca Homero Aridjis o Alejandra Pizarnik Se puede encontrar en

ellos fantas a metaforas surrealistas introduccion de cierta angustia existencial Esta

tradicion surrealista muestra una actitud diferente a la senalada anteriormente exigen

la ruptura con la tradicion niegan la autoridad estetica y el valor a todo tipo de

racionalismo Hay algunos autores en los que predomina el existencialismo: Giri

Alberto Argentino que har a una poes a enlazada con el existencialismo el desarraigo

lo absurdo Todos estos podr an encuadrarse en un neorromanticismo: capacidad

redentora del arte idealismo un mundo nuevo armon a del hombre nuevo superacion

del absurdo a traves del hecho poetico Todos coinciden en el rechazo de la vulgaridad

de lo cotidiano y todos se consideran seres elegidos

En poes a contemporanea se desarrolla la posicion antipoetica que tiene su principal

impulsor en Nicanor Parra con Poemas y antipoemas el cual incio la tradicion

prosaica traduc a los desajustes entre cualquier tipo de actitud idealista en contraste

con la realidad americana deshumanizada y sin salida El antirromanticismo se traduce

en ruptura con la tradicion poetica con lenguaje prosaico evitando cultismo y metaforas

naciendo la poes a narrativa no epica anecdotica de circunstancias diferente a la

heroica anterior antisacerdotal tomando una actitud cr tica desprovista de toda grandeza

con el humor como formula fundamental

La poes a prosaica es imitada y adaptada Se podr an incluir: Ernesto Cardenal

nicaraguense que ofrece distintas variantes poes a de plegaria epigramas o la

tradicion nicaraguense El estilo de Cardenal esta desprovisto de retorica es de

cronica

Otros poetas notables en esta l nea: Carlos German Belli chileno Enrique Linh

en Mejico Jose Emilio Pacheco y el uruguayo Mario Benedetti

Hay otra corriente cubana a la que pertenecen Roberto Fernandez Retamar Fayad

Jamis etc Esta corriente revolucionaria es fiel a las teor as esteticas del realismo
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socialista carece de actitud cr tica

La poes a se enriquece con la recuperacion definitiva de Huidobro Vallejo tambien

se ha desarrollado una nueva etapa con Borges Oliverio Girondo Jorge Carrera Andrade

ecuatoriano el dominicano Manuel del Cabral y Pablo Antonio Cuadra nicaraguense

La obra de Neruda se inicia en los anos y se concluye en aunque despues

han seguido apareciendo poemarios y prosa Ha recorrido todas las corrientes poeticas

Se inicia con poemarios postmodernistas: Crepusculario Veinte poemas de amor y

una cancion desesperada en ellos se manifiesta la tendencia neorromantica que

constituye uno de los ingredientes del postmodernismo moderado

En la decada de los Neruda se inclina hacia una poes a barroca con creciente

influencia del surrealismo que tiene su resultado en Residencia en la tierra de

En ese tiempo hab a sido diplomatico en Asia y esa poes a era el fruto de esa experiencia

En los anos viene a Espana y cambia de rumbo se pone en contacto con los poetas

del traba amistad con Alberti y Lorca sobre todo con Alberti por su ideolog a

y tambien con Raul Gonzalez argentino Produce una poes a impura y que teoriza

desde la revista Caballo verde para la poes a En oposicion con la poes a pura

defendida por Juan Ramon Jimenez Neruda defiende una poes a de aproximacion al

hombre a sus sufrimientos Cada vez adopta posturas mas radicales sobre todo por

la Guerra Civil Neruda sienta la poes a como un deber y la dota del elemento etico

de modo que lo que antes era una teor a poetica pasa a ser un compromiso ante las

circunstancias De aqu deriva La tercera residencia Canto general y Las uvas

del viento La poes a se hace epica narrativa hasta el punto que Neruda es cr tico

de su obra anterior y desde una posicion marxista rechaza el subjetivismo y

aburguesamiento de Redisencia Esta poes a es frecuente en prosaismos y desde

luego se vuelve clara recupera el lexico coloquial Es una poes a politizada el poeta

es el cronista de la Historia y actua con la intransigencia de un autentico converso

Hay contradiccion entre los presupuestos ideologicos analisis desde el punto de vista

marxista y el subjetivismo de la vision de esa Historia A partir de esta epoca Neruda

tiene una produccion abundant sima que podr a dividirse en dos grupos:

Libros donde adopta la actitud odica prosaica cotidiana: Odas elementales

Nuevas odas elementales y algun otro poemario como Navegaciones y regresos en

donde canta las pequenas cosas la humildad con una actitud que deja de ser profetica

para pasar a una de tono bajo coloquial objetivo y con pretensiones antiheroicas que
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CAMILO JOSE CELA Padron es una de las figuras claves de la literatura en lengua
espanola El comjunto de su obra ha obtenido en el Premio Pr ncipe de Asturias de las
Letras y en octubre de el Premio Nobel de Literatura

´ ´
～

～

～

nos har an incluir estos libros en una orientacion proxima a la antipoes a aunque hay

diferencias: Neruda no tiene tono cr tico sino que intenta rescatar los valores de temas

que antes no hubieran sido objeto de poes a en funcion de su utilidad y ademas tiene

intencion didactica con lo que Neruda esta muy lejos de la antipoes a en el fondo

siempre aparece el Neruda barroco

Renace el poeta neorromantico y telurico volcandose hacia lo personal biograf a

erotica y pol tica: Extrabagario Cien sonetos de amor Como las piedras de Chile

Memorial de Isla Negra cinco volumenes Plenos poderes con los cuales Neruda

vuelve sobre su primera concepcion de la poes a como producto de la naturaleza con

lo que el aspecto telurico le acompanara siempre El poeta telurico domina al cronista

A partir de los tenemos Poemarios postumos con una recopilacion de lo

anterior Invitacion a Nixonicidio Alabanza revolucion chilena Neruda hab a sido

representante en el Parlamento en los anos cuarenta a favor del comunismo

Con frecuencia su poes a es moralizadora desde el punto de vista de la epoca

revolucionaria Los ultimos libros abundan en notas humor sticas

Canto General es una obra compleja resultado del concepto de la poes a como
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Estructuralismo Este
Formalismo ruso
Estructuralismo checho
Semiotica sovietica

Estructuralismo frances
linea cr tica
comentario de textos
narratolog a

Teor a marxista

Los fundadores Marx Engels
Cr tica marxista Lukacs
cr tica neomarxista W Benjam n
L Goldman T W Adorno

servicio al hombre americano con todos los estilos: epico l rico actitudes profeticas y

pretensiones cosmologicas Constituye una cumbre en la poes a de Neruda

Estructuralismo

Hay dos l neas la de los paises del Este y las del Oeste:

Teor a de la recepcion: Incorpora al lector:

Perspectivas futuras

Formalismo ruso estudio de las formas en el texto morfolog a

Los formalistas conectan un poco con los romanticos del siglo XIX Propp dice

que el objeto de la morfolog a es la estructura las formas y su relacion

Comparan el texto con un ser vivo: conjunto de partes unidas por la estructura

del texto Nace el movimiento en En forman una sociedad: Sociedad para

el estudio del lenguaje literario Propp al principio no forma parte del grupo comparte

sus teor as pero no es miembro El formalismo nace con el proposito de dotar a los

estudios lingu sticos de un caracter cient fico Antes se explicaba un autor por su

vida tiempo en que vivio etc dominaba el principio de analog a A por B El

estructuralismo impone el principio inmanente A por A el texto por s mismo

La Revolucion rusa corto la corriente y continua en y termina

En Checoslovaquia algunos linguistas huidos forman otra corriente Para los

formalistas la literatura debe descubrir las leyes que subyacen en un texto literario

como elevar el lenguaje a lenguaje literario La forma es mas importante para ellos

que el contenido La forma se puede analizar el sentido se escapa porque en literatura

no se opera con el sentido normal de las palabras
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Hay dos preocupaciones a la hora de analizar un texto:

Se fijan en la construccion como esta organizado

Se ocupan de las palabras mediante las cuales se forma o teje el texto

Pretenden saber la intencion formal no de contenido que subyace en todo texto:

a traves de la construccion y del tejido lingu stico

Para el formalismo el texto es un compuesto de partes dominadas por la relacion

o funcion todo tiene funcion todo esta relacionado Desde el punto de vista formal

del tejido verbal se afanan por encontrar los mecanismos que conducen el lenguaje

literario a lenguaje poetico: el lenguaje poetico es un desv o y con este desv o se

pretende llamar la atencion del lector Toda obra literaria se encuadra en una serie

literaria es decir: el Lazarillo novela picaresca etc por aqu llegaremos a los

generos literarios

Formalismo ruso metodo inmanente

Literatura ciencia

estructura

relacion

funcion

construccion

mecanismos literarios

desv o

motivacion

Estructura: Or genes: padre madre motivo de la composicion del texto

El ciego

toro despertar a la vida

jarro de vino

uvas

la longaniza

los cuernos

vino

la venganza

el momento inicial de aprendijaze es el que vive con el ciego

Construccion: la viga maestra de este cap tulo es el yo

Mecanismos literarios: metaforas iron a que apunta a la cr tica
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cabeza
la ropa

Motivos los pies Tacaner a: elemento definitorio
bonete
cuello

Desv o: muy corriente en la poes a menos en la prosa El desv o se realiza aqu

por la metafora para llamar la atencion del lector

Personajes: ciego y lazarillo El ciego tiene como cualidad especial la astucia que

trasmite al lazarillo La cualidad del lazarillo es la ingenuidad La funcion de los

dos es antitetica

Pasaje del domine Cabra

Descripcion

La tacaner a esta hiperbolizada para que el personaje produzca risa El elemento

de exageracion la hiperbole es el centro del texto y sin ella es incompresible el

texto El desv o viene dado por las figuras: exageracion de adjetivos metafora o

metonimia personificacion de los dientes comparacion como compas o tenedor

muerte de Beatriz Viterbo

Carlos Argentino poeta

Solucion Aleph

Apendice

Beatriz introductor

PoetaCarlos

Pedante

Barroco

inauguracion de la cafeter a alephtelefono alpeh

pequena novela policiaca

Postdata: explica lo que piensa del Aleph y termina con una pregunta

?

lo v

o no lo v ? El final es abierto recurso de la novela policiaca o cuentos infantiles

Beatriz es el marco de la historia autentica

El personaje de Carlos esta considerado como una marioneta utilizando la ant tesis

b entronca con a

La pequena novela policiaca
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La postdata funciona como desenlace

Beatriz cierra la historia

Por tanto:

Hay relacion formal entre Beatriz Carlos Postdata

Cr tica de la poes a de Carlos mediante la iron a y la ant tesis

Desde el punto de vista del lenguaje es un tipo experimental donde el autor intenta

jugar con el lector y esto es primordial para el formalismo ruso que concibe la literatura

como un juego Hay enumeracion el autor es barroco abundante adjetivacion cae

en el mismo barroquismo que ha criticado a Carlos

V Schklosvski dice que la esencia del lenguaje poetico es la desautomatizacion del

lenguaje normal El lenguaje normal esta dominado por decir el maximo con el m nimo

de palabras La poes a por el contrario busca esta desautomatizacion se tienen que

utilizar las palabras en un orden diferente tiene que haber un lenguaje desviado Dice

que el elemento esencial del la poes a metrificada es el ritmo que habitualmente no

tiene la prosa El ritmo se apoya en los acentos fundamentalmente Las fronteras

entre la prosa y la poes a no son munca n tidas para Sohjklosvski los acentos las

aliteraciones y la rima contribuyen al ritmo de la poes a

- -´
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Tus ojos son los de tu madre, claros

antes de concebirte, sin el fuego

de la ciencia del alma, en el sosiego

del virg neo candor; ojos no avaros

de su luz dulce, dos mellizos faros

que nos regalan su miral cual riego

de paz, y a los que el alma entrego

sin recelar tropiezo. Son ya raros

ojos en que malicia no escudrina

secreto alguno en la secreta vena,

claros y abiertos como la campina

sin sierpe, abierta al sol, clara y serena;

guardalos bien, son tu tesoro, nina

esos ojos de virgen Magdalena

～

～
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Estructuralismo checo

El formalismo no respond a a los ideales de la revolucion rusa y tuvieron que

emigrar los linguistas de esta escuala a paises distintos como por ejemplo Jackobson

que primero estuvo en Checoslovaquia y luego paso a Estados Unidos

El estructuralismo checho presenta como teorico mas importante a Jan Mukarovski

que dice: todo texto es una estructura autonoma por tanto analizable en s mismo

pero cumple al mismo tiempo una funcion de comunicacion por lo tanto todo texto se

puede considerar como hecho semiologico Un texto literario es arte y arte es toda

actividad humana caracterizada por la funcion poetica Cuando en un texto no hay

funcion poetica prescindimos de toda consideracion art stica Toda obra art stica es:

Un signo compuesto por significante significado El arte en cuanto signo es

un elemento de comunicacion entre el emisor y el receptor es el codigo en posesion

del cual debe estar el receptor y el emisor

Una estructura compuesta por partes solidarias y subordinadas a un elemento

constructivo dominante

Un valor que se relaciona con el signo Cuando alguien hace algo el resultado

es un artefacto que no tendra valor hasta que el receptor mediante la estimacion

lo convierta en objeto art stico Mukaroski incorpora por tanto el receptor a la obra

literaria Los estructuralistas checos reciben ademas del formalismo ruso la tradicion

filosofica alemana K Buhler y E Husserl y la aportacion del estructuralismo lingu stico

del suizo Saussure

Para el formalismo el caracter estetico del texto esta en el mismo texto mientras

que para el estructuralismo checo es el receptor el que da valor de funcion poetica

al texto

Para el estructuralismo checo el arte es un desv o de la norma Por eso para

estudiar un texto tienen en cuenta:

Funcion poetica

Norma

Valor

El desv o la estructura y la funcion poetica son comunes al formalismo ruso y al

estructuralismo

La teor a de la recepcion aprovecha un % de las teor as de Mukaroski Dentro

del estructuralismo del Este tenemos tambien la Semiotica Sovietica Es un movimiento

moderno que nace como consecuencia del cambio experimentado a la muerte de Stalain

La literatura no ira toda unida al carro de la ortodoxia sovietica a partir de ese
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momento Hacia surge este movimiento su creador es Juri Lotman que se

apoya en la teor a de la informacion de la cibernetica y en general los sistemas de

traduccion automatica Para Lotman es importante basicamente el signo iconico

Para Lotman los elementos del signo son inseparables del concepto del siglo El texto

es un elemento insepararable del contenido del mismo Entre los formalistas hay dos

excepciones Brik y Tiniarov que dijeron que los rasgos formales del texto pod an

dar informacion sobre el contenido del mismo Para Lotman todo lo que es formal

en un texto es inseparable del contenido Dice que la rima que es un elemento

formal aporta contenido significativo Igual que Mukaroski Lotman dice que un

texto literario es arte pero el arte para Lotman es una forma de comunicar cosas y

cuanto mas extrano es un mensaje mas informacion aporta Cuando mas se desv a

un texto de lo habitual mas informacion aporta En la lengua literaria es donde hay

un maximo de informacion Es importante por tanto el concepto de desv o

Otro elemento importante es que para Lotman la base de la comunicacion es el

codigo Dice que tanto el emisor como el receptor como el mensaje suponen una

realidad previa Para que el emisor y el receptor puedan entenderse deben poseer

el mismo codigo Hay mas de un codigo: literario historico etc En la interpretacion

de un texto hay:

codigo lingu stico

codigo de la historia literaria realismo naturalismo etc

codigo de la historia general epoca en que se escribe la obra literaria

Para Lotman el texto es autonomo pero hay que encuadrarlo en el concepto de

la comunicacion Del formalismo ruso utiliza tambien el concepto de estructura y

desv a Pero Lotman prescinde por completo de la funcion poetica Un texto literario

es para el sobre todo informacion No distingue entre lengua literaria y no literaria

Solo dice que aquella se aparta de la lengua de uso y que aporta mas imformacion

Analisis de El Fardo desde el punto de vista formal :

Introduccion: descripicion del escenario anochece en el muelleorganizar

T o Lucas: pescador lanchero

origen m seroLa muerte del hijo

perdida de la canoa

lancheros

enfermedad del padre

muerte del hijo

Despedida del poeta

. 1960 , ,

,

. .

.

.

, ,

.

, . ,

, . ,

,

, .

, .

. .

. ,

.

. , , .

-

- , , .

- .

.

. .

. .

.

1 .

2 .

-

-

-

-

-

3 .

´ ´ ´

´ ´ ´ ´

´

´ ´ ´ ´

´ ´

´ ´

´

´

´ ´ ´ ´ ´

´ ¨

´

´ ´

´

´ ´

´ ´

´ ´

´ ´

´

´ ´

´

“ ”

（

）

（ ）

（ ）

（

）

（ ）

） （ ）

）

）

～

-



― ―215

（ ）197

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

La introduccion y la despedida no tienen mucho que ver con el contenido del cuento

El poeta tiene una actitud evasiva El marco es muy modernista

Salutacion del iptimista

Incluitas Esperanza

Palidas Siglos

Abominad Triptolimica

Un continente Infinita

Analisis elementos formales

Ritmo

Aliteracion s r

Aliteracion

Aliteracion n

abundancia de adjetivos en un poema en que la estetica es mas importante que el

contenido

Uso de metonimia

As ndeton

Encabalgamiento

Hiperbaton

Personificacion

La teor a de la literatura marxista pertenece a la teor a general del marxismo

Para so Pecado Redencion Para so

Igualdad Propiedad privada Alienacion Lucha de clases Igualdad

Para mantener el dominio del capitalismo la propiedad privada cuenta con lo que

el marxismo llama ideolog a:

Religion

Filosof a

Literatura

La literatura es un instrumento mas de opresion del proletariado

La literatura ayuda a la alienacion

Materiarismo dialectico: Marx se inspiro en Hegel Marx dice que al principio hab a

la materia y todo es evolucion de la materia mediante tesis ant tesis s ntesis Este
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concepto de materialismo dialectico es determinista: todo tiene que provenir de la

materia por tanto el esp ritu y las grandes creaciones literarias son una evolucion de

la materia

Materialismo historico: si los marxistas mantienen el concepto de materialismo

dialectico el hombre no puede cambiar las cosas Segun el materialismo historico el

individuo puede cambiar la situacion creada por la propiedad privada mediante la

Lucha de clases para llegar al paraiso comunista

Para Marx el realismo es el movimiento mas adecuado a la estetica marxista Dice

que el metodo de Balzac refleja el entorno del hombre que es el punto inicial de la

toma de conciencia Marx dice que no siempre las condiciones materiales se adecuan

a los movimientos art sticos Sin embargo la literatura barroca espanola se da en

una epoca decadente

Engels desarrolla el pensamiento de Marx y habla del compromiso del escritor con

la realidad La literatura dirigida por las consignas del partido Esto es basico en la

literatura sovietica La lucha de clases es mas importante que la libertad del escritor

Dice que un escritor burgues no tiene por que hacer obras burguesas por ejemplo

Balzac burgues hace obra que se ajustan al ideal marxista del escritor

Lenin habla de dos enfoques en la obra de arte producida en el pasado:

historicista: no es posible ver un autor del siglo XV con ojos del siglo XX

Un autor debe ser estudiado en su epoca

socialista: estudio de los autores del pasado con vision moderna socialista e

intentar extraer un valor pol tico de cualquier autor

En los anos posteriores a la revolucion mas o menos hasta hay lucha entre

dos tendencias: la representada por los que quieren continuar con la tradicion de la

literatura rusa y la de los que quieren hablar de literatura como compromiso: esta

situacion se discuta en en el Primer Congreso de escritores sovieticos Hay una

afirmacion de la ortodoxia marxista y una definicion del metodo del marxismo posterior:

realismo socialista Una de las conclusiones es: el realismo socialista metodo de la

literatura y cr tica literarias sovietica pide del artista la representacion historicamente

concreta de la realidad en su desarrollo revolucionario al mismo tiempo la verdad y

la concrecion historica de la representacion art stica de la realidad tiene que combinarse

con el objetivo de remodelacion ideologica y de educacion de la clase trabajadora en

el esp ritu del socialismo

Posteriormente a ra z de la muerte de Stalin en hay un cambio importante

en el enfoque de los problemas literarios hay liberalizacion dentro del marxismo y en
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se celebra el Segundo congreso de escritores sovieticos donde se matiza la

definicion de realismo socialista El matiz es importante: el realismo socialista demanda

del escritor la representacion veros mil de la realidad en su desarrollo revolucionario

Despues de este concreto hay un editorial de la revista Kommunista titulado

Sobre el problema de lo t pico en la literatura y el arte donde se plantean tres

ideas importantes:

la literatura es tipificacion es decir interpretacion de la realidad mediante imagenes

que hablen tanto a la razon como a los sentimientos

El esp ritu de partido: el principio basico y el criterio de actuacion del escritor es

el esp ritu de partido lo cual supone una fuerte censura o autocensura

?

Que es literatura? Recurren a un autor anterior Belinski romantico para el

cual el arte es pensar con imagenes

Literatura es pensar con imagenes el Marxismo es tambien idea pensamiento La

literatura es un instrumento mas de la lucha de clases Es una forma de conocimiento

de la realidad mediante imagenes

Fue introducido en el marxismo como consecuencia de la revolucion del de

mayo Tres caracter sticas que pueden sintetizar el rechazo:

Rechazaron la dependencia ideologica frenta a la revolucion sovietica

Rechazo de la tradicion cultural occidental

Rechazo de la tradicion del propio pa s

Rechazan la definicion del realismo marxista eliminan la palabra veros mil del

realismo socialista Debe ser combinacion de realismo y romanticismo revolucionarios

El marxismo tiene un atractivo: romanticismo revolucionario Admite una ideolog a

de un autor y su obra concreta Balzac ironiza sobre la burgues a el que es burgues

El maximo formulador chino es Mao intenta implantar un marxismo puro Para

el la literatura es un arma de la lucha de clases Hay dos congresos importantes

El primero en y ha sido publicado bajo el t tulo Conversaciones sobre literatura

y arte en el Forum de Yenan En nuevo Congreso Sumario del Forum sobre

el trabajo en literatura y arte en las fuerzas armadas que el camarada entrego a la

camarada Chiang Ch mujer de Mao Se repiten principios generales del primer

congreso Pero en este ano a partir de este congreso son depurados del partido los

dos El tema es aislable de la forma separar del contenido Se admite supremac a

del partido y a el se debe someter el escritor No es lo mismo literatura que propaganda
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la diferencia es el grado de belleza que las separa

En se produce la revolucion cultural china autentico fracaso No hab a

sustituto no se pod a hacer cultura en pocos anos Quer an partir de la negacion

anterior y esto es dif cil

G Lukacs Adorno Benjam n Goldman Llevan a cabo una transformacion del realismo

socialista

Neomarxistas disidentes: Adorno Benjam n y Goldamn Luckacs Debate sobre el

expresionismo y el realismo Tema del compromiso del escritor Luckacs recoge la

tradicion de los clasicos y los reelabora Defiende el realismo como el movimiento

que mejor se ajusta a las exigencias del marxismo porque mediante el realismo podemos

captar las esencias del devenir historico mientras que el expresionismo solo capta la

superficie de este movimiento

En cuanto al compromiso defiende esp ritu del partido El primero en reaccionar

fue E Bloch filosofo marxista aleman Dice que en el marxismo hay una esperanza:

destruccion de la desigualdad El expresionismo dira es tan valido para conocer la

realidad como el realismo La diferencia entre el conocimiento art stico es cientifico

Luckacs: ciencia y arte representan conocimiento objetivo de la realidad la diferencia

es que la ciencia busca el maximo de generalidad mientras que el arte encarna lo

general en lo particular mediante la tipificacion La ciencia es un tipo de conocimiento

antropomorfico sale del hombre y se dirige a otro hombre

B Brecht no esta de aucuerdo tampoco con Luckacs

Adorno: todo arte de vanguardia es en parte revolucionario

El introductor fue un antropologo C Levi Strauss Surge por desencanto de las

dos corrientes existentes: la fenomenolog a y el existencialismo toma al individuo como

criterio decisivo Estas dos tendencias carecen de lo esencial una ideolog a Levi

Strauss lleva una confrontacion entre Bergson y Saussure Para Bergson el lenguaje

es un elemento utilizado por todos los hombres que destruye lo que es mas peculiar

al individuo ya que la lengua al ser comun a todos destruye la individualidad los

matices que el individuo aporta a la palabra

Saussure defiende el lenguaje como estructura con todos los elementos relacionados

y prescinde del individuo se ocupa prinicipalmente de la lengua Chomski tambien
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se ocupa de la lengua en general generativismo

En Strauss se encuentra con Jackobson en Nueva York Jackobson le informa

de la tradicion checa y L Strauss ve que el metodo estructural es facilmente incorporable

a los mitos tradiciones etc Strauss compara el metodo estructural a la energ a

atomica En sus primeros estudios se empieza a generar un movimiento de contestacion

contra la forma de ensenar literatura Se produce un gran antiacademicismo y se

asimila el estructuralismo lingu stico de la escuela de Praga Se entronca con las

grandes ideolog as francesas del momento existencialismo sicoanalisis etc Este

grupo de personas distingue dos momentos en el analisis de la obra literaria:

la descripcion de la obra estudio del texto personajes

la interpretacion de la obra Aqu entra la interpretacion de la obra art stica

desde un punto de vista determinado Se entabla una polemica entre el mundo

universitario y los representantes de esta corriente llamada Nouvelle critique cuyos

representantes mas significaticos son R Picardy R Barthes

Barthes publica Historia o literatura y Sur Racine Picard le responde con

Nueva cr tica nueva impostura y Barthes responde a su vez con Cr tica y verdad

Barthes dice que la cr tica universitaria utiliza el principio de analog a es decir se

explica al autor por su ideolog a o contexto P ejemplo: Lope por sus amor os Alarcon

por su joroba y que segun la cr tica universitaria los autores escriben por una

necesidad ntima que es lo que explica toda la literatura Para Barthes la necesidad

no es la misma en todos los autores la necesidad cambia a traves del tiempo

Picard dice La literatura ensena la verdad Barthes responde que lo maximo

que se puede pedir a la literatura no es verdad sino validez El texto es una realidad

abierta an multiples interpretaciones

Barthes dice que el cr tico puede elegir un punto de vista a la hora de criticar

una obra pero no es l cito tomar dos puntos de vista

Dentro de la Nouvelle Critique se pueden distinguir tres direcciones:

Cr tica estructuralista R Barthes

Narratolog a

Comentario lingu stico estructural de textos

Cr tica estructuralista

Barthes parte de

el estructuralismo antropologico de Levi Strauss

el concepto de percepcion como lo entiende Merlau Ponty

Para Barthes el objeto de la investigacion literaria es el descubrimiento del sentido
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de la obra es decir el texto es un mensaje codificado que el cr tico tiene que

descodificar y a traves del significante llegar al significado de la obra Merlan dice la

percepcion es un elemento esencialmente inestable El valor de los objetos depende

esencialmente del entorno porque todo elemento forma parte de un sistema Barthes

dice la obra es el elemento constante no cambia lo que cambia es la respuesta del

lector ante ese texto y esa reaccion var a de epoca en epoca El Quijote tuvo en el

siglo XVII un sentido de juego que no tiene en el siglo XX De esto se deduce que

el texto literario no es autonomo totalmente sino que forma parte de otras series

extraliterarias historia general historia literaria O sea que el texto literario forma

parte de un sistema general y por eso cada obra es interpretable de acuerdo con un

punto de vista

Narratolog a

Tambien nace bajo las ideas de Levi Strauss que hizo una introduccion a la

Morfolog a del cuento de Propp Hay tres nombres importantes Greimas Bremond

Todorov para los cuales la descripcion de un texto es el paso para comprender la

genesis del mismo Hay que descomponer el texto para ver los mecanismos utilizados

por el autor Conciben la funcion como la unidad m nima narrativa Consideran el

texto como un organismo vivo El texto es una estructura compuesta por multiples

elementos relacionados entre s El objetivo ultimo es descubrir las leyes basicas de

la narracion es dedir construir una gramatica de la narracion y el ejemplo es La

gramatica del Decameron de Todorov Greimas y Bremond hacen pura logica

Comentario lingu stico estructural

Levi Strauss y Jackobson suponen que el lenguaje lingu stico y el antropologico es

similar y suceptible del mismo analisis Aplican la poetica de Jackobson al analisis de

textos La literatura es concebida como desv o de la lengua coloquial

Estos metodos han sido criticados por:

Marginar el significado

Porque la definicion de funcion poetica no se da unicamente en la poes a sino que

tambien se da en la lengua comun

Por su falta de referencia al tiempo entendiendose tiempo como tradicion literaria

Pone enfasis en el texto literario El texto es signo de s mismo y es un elemento

autonomo
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Estructuralismo checo

Marxismo

Teor a o estetica de la recepcion

Enmarcaban el texto en un contexto semiologico El texto es signo del contexto

Estructuralismo frances o la Nouvelle critique:

Describir el texto

Interpretacion

El texto es signo de la ideolog a de la epoca

El texto es un instrumento de lucha y tambien es un instrumento el compromiso

del escritor Autor receptor y texto son importantes

El texto es signo de las circunstancias socioeconomicas

Esta nueva corriente que nacio en Alemania es una especia de s ntesis de todas

las anteriores El metodo es eclectico y supone una notable ampliacion del punto de

vista en el analisis de una obra literaria

Los teoricos: recepcion prescinde del autor Reducen la importancia del texto y

centran todo su interes en el receptor Les interesa la reaccion del receptor de un

determinado texto Segun ellos el proceso literario no se termina hasta que ese texto

llega a la mano del lector y le atribuye un VALOR

Segun Lotman la realidad historica y cultural que llamamos obra literaria

no se acaba con el texto El texto es solo uno de los elementos de una relacion

Verdaderamente la obra literaria consiste en el texto sistema de relaciones intratextuales

en su relacion con la realidad extratextual: las normas literarias la tradicion y la

imaginacion

Segun J S Schmitcht La recepcion tiene lugar como un proceso creador

de sentido que lleva a cabo los instrucciones dadas en la apariencia lingu stica del

texto En esta teor a confluyen cuatro teor as:

Historiograf a Var a la reaccion del lector a traves de la Historia El texto en s

es invariable La cr tica sara la suma de las reacciones de la Historia

Estructuralismo Mukarosky Cada obra forma parte de una estructura genero

literario con el cual conecta

Hermeneutica W Iser El receptor lo que hace es interpretar Por eso es de

la ciencia que se ocupa de la interpretacion

Lingu stica El texto codificado con signos lingu sticos
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La Historiograf a

El estructuralismo. - El concepto de relacion.

Todo teorico de la recepcion debe huir del objetivismo historico y del clasicismo

Objetivismo historico: la historia de la literatura es una parte de la historia general y

puede diluirse en ella

Clasicismo: es la actitud que considera el texto literario como un monumento fuera

del tiempo Niega la relatividad de la interpretacion de una obra literaria Lo esencial

es la relacion entre el hecho literario y su reaccion en el lector La historia de la

literacura ser a la suma distintas reacciones que se han ido produciendo al traves de

la historia

Toda obra concreta aparece enmarcada en una tradicion literaria y la individualidad

de este texto se deduce de su oposicion es decir de sus peculiaridades en relacion

con otras

Admiten un doble punto de vista en la obra literaria:

sincronica: relacion relacion de unos elementos con otros dentro de una estructura

diacronica: buscar la genesis de esos elementos o estructura Ver como se ha

generado un determinado elemento

La diferencia entre artefacto y objeto estetico Mukarosky y H Gunther hablan

de un estructuralismo dinamico La obra de arte establece multiples relaciones con la

realidad extratextual Ej : realidad social psicologica del escritor etc Dice el que

en cada epoca nos encontramos con una interpretacion distinta de un determinado

texto

La gran cr tica es que caemos en un relativismo muy fuerte Es un planteamiento

del texto teorico

La estetica de la recepcion pon a su enfasis en la reaccion del lector ante un texto

El otro elemento es la hermeneutica obra de W Iser

Todo lector esta siempre decodificando interpretando un texto Iser dice que el

proceso que el autor inicia al escribir no se cierra mas que al interpretarlo un lector

La caracter stica fundamental de un texto literario es su apertura Cuando es le do

el texto el texto se cierra al ser interpretado Es un texto abierto es decir indeter

minado suceptible de multiples interpretaciones

Otro concepto importante dentro de la estetica de la recepcion es Horizonte de

expectativas de Robert Mandelkow que significa que la expectativa lo que un lector

se espera encontrar es defraudado Incluso el lector preparado el cr tico tambien
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ve sus expectativas frustadas ya que el escritor da otro sentido segun los formalistas esto

es el desv o Para medir este desv o Mandelkow aconseja un proceso que comienza:

Analisis de la estructura de la obra

Comparar con las normas imperantes de la epoca

Conectarla con la tradicion literaria

Contrastarla con la respuesta del lector

Reaccion del lector

Con esto se puede medir el grado de desv o

Introduce un cambio de rumbo en la estetica de la recepcion Dice que en lugar

de la correlacion texto lector es mas interesante estudiar la correlacion lector lector

Hay un proceso textual Cuando el texto es considerado como producto antes de

ser leido tenemos un texto O Despues de ser le do pasa a ser texto con un sentido

que el lector le atribuye texto

Va dirigida contra W Iser Dice que la indeterminacion no es fruto del texto o

de los signos con los cuales se fija el texto sino que es algo voluntariamente querido

por el escritor que vuelve a la forma ambigua para atraer la atencion del lector sobre

el mensaje Por tanto la indeterminacion no esta en el texto sino en la intencion

del escritor

Hay dos tendencias:

Lingu stica: Charles Balle Se centra en el estilo de la lengua de uso

Literaria: Descripcion del estilo de un escritor Estilo es la seleccion que un

hablante hace de las posibilidades que le ofrece el lenguaje El fundador de la escuela

idealista fue B Croce que se basa en ideas de Guillermo Humbol que dice que la

lengua es una expresion del esp ritu de los pueblos Esta idea es recogida por Croce

que distingue en el lenguaje:

expresion

creacion

Mediante el lenguaje el individuo manifiesta ideas deseos etc pero tambien es

creacion pues cuando el hablante habla o escribe esta seleccionando elementos Dice
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que todo hablante es un artista La diferenc a entre hablante normal y el artista es

el grado de seleccion

El continuador de Croce es K Wossler que dice:

lenguaje es creacion en el plano sincronico

lenguaje es evolucion en el plano diacronico

la estil stica tiene como objeto el estudio de los estilos individuales

Dentro de la estil stica tenemos Leo Spitzer Devoto y en Espana Damaso y

Amado Alonso que conectan con las ideas de Croce y Vossler D Alonso pertenece

a la estil stica genetica para el el texto es el punto de partida y nos ofrece elementos

para reconstruir el proceso de creacion del libro mediante la intuicion intuicion

significa leer dentro de conocimiento por simpat a Amado Alonso dice: Materia y

forma en poes a Gredos la intuicion consiste en una vision penetrante de la realidad

El hallazgo de un sentido de las cosas mas hondo que el practico que les da nuestro

intelecto Intuicion y sentimiento son el anverso y reverso de una misma medalla y

nos llevan a una realidad representada de un modo peculiar por la fantas a creadora

Lo que es importante en el texto es el placer estetico que produce en quien lo les

Este grupo de la estil stica ha sido criticado por el estructuralismo americano

sobre todo por Bloomfield por ser un proceso subjetivo al ser intuitivo Pero el

estructuralismo americano se atiene a los datos objetivos del texto reduciendo el texto

a una mera estad stica

Nace en los anos en el sur de los Estados Unidos conoce su auge en los anos

Sus principales representantes son: T S Elliot Richards Empson Allen Tate

C Brooks Es muy paralelo al formalismo ruso con muchos puntos de contacto

El precedente mas importante es un escritor americano Coleridge Segun

este todo escritor debe ser estudiado en s mismo prescindiendo de las circunstancias

exteriores El cr tico debe centrarse en la estructura de la obra literaria Toda obra

literaria es como un todo compuesto de varias partes y el cr tico debe descubrir la

estructura de ese todo

Los nuevos cr ticos recogen esto y elaboran su propio dogma cr tico Son bastante

conservadores anticomunistas % centran su atencion en el analisis de la poes a

La primera idea importante es que la literatura es un signo de conocimiento

autonomo para ellos y la literatura es una forma de conocimiento para un cierto tipo

de realidades que no pueden ser aprehendidas por otras v as Otra idea es la defensa
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de un metodo inmanente en el analisis de la obra literaria

No es l cito separar el contenido de la expresion lingu stica ambos se dan

conjuntamente

El lenguaje y especialmente el poetico es esencialmente ambiguo y de esta

ambiguedad nace la riqueza de esta lenguaje

En el analisis del texto se fijan en las tecnicas que usa el autor iron a paradojas

ant tesis la figura maxima para ellos es la metafora

El significado global de un texto poetico no se aprehende si no espor v a intuitiva

Hacen oposicion entre lenguaje poetico y cient fico

Hay dos corrientes:

nuevos cr ticos formalistas los anteriormente nombrados que defienden esas ideas

nuevos cr ticos neo humanistas: I Babit y T S Elliot en su segunda epoca

Elliot dice: la literatura no puede ser puro juego Babit dice: la literatura tiene

un papel importante en la educaion de la sociedad Para Elliot el papel de la literatura

es infundir ideas religiosas

Literatura letra littera traduccion del griego que significaba arte de leer y escribir

ademas del concepto de gramatica Este concepto se introduce a finales del siglo XV

en Europa y llega hasta el siglo XVIII En este siglo se reflexiona sobre el termino

y se establecen las caracter sticas generales Literatura es un termino polisemico

Desde el punto de vista del emisor: actividad creativa

mensaje: gcuto de la actividad producto estetico

receptor: valor y actividad de analisis

literatura: conjunto de obras literarias

literatura: profesion

subtipo de: francesa femenina de fantas a etc

Ingleses y alemanes dicen literatura a la bibliograf a sobre obras literarias

La literatura puede considerarse como sinfron a simpat a : comunidad de sentimiento

sinton a emotiva Dicen que lo principal es conseguir en el lector un tono emocional

similar al que tuvo el creador El fruto literario busca reaccion en el lector que

sintonice con el creador

Azor n dice: un clasico es un reflejo de nuestra sensibilidad Lo clasico no lo

escriben los autores sino la posteridad Lo esencial es la identificacion entre creador

y lector Esta identificacion se produce al margen del tiempo y espacio La tematica
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es lo fundamental de esta corriente pues es lo que despierta la reaccion en el lector

El autor es un creador y el lector un recreador Du Bos dice

?

que es literatura? y

se contesta: el encuentro de dos almas

El primero fue Platon pero superficialmente Kant es el primero en hablar de

literatura como juego: la creacion art stica y el juego tienen en comun que toda actividad

humana se produce en funcion de algo pero en el juego y en la literatura no hay

esta finalidad exterior que tienen en s mismos su finalidad

Schiller: en el hombre hay un triple impulso: sensible que vincula el hombre a la

materia; ideal que descubre al hombre las formas puras; estetico que anima al hombre

a jugar El juego y la belleza se identifican El juego no busca lo material sino las

apariencias el aspecto exterior de las realidades la forma es el elemento esencial

El arte es la forma superior de juego

S: Spencer: siglo XIX : perpectiva evolucionista El juego desempena papel

importante en la evolucion de los seres vivios Responde aun instinto fundamental en

el hombre el de victoria o triunfo El triunfo produce un placer Gran parte de las

actividades humanas estan movidad por este instinto El placer estetico es desinteresado

frente a otro tipo de actividades

Guyau: el juego es antiestetico El trabajo es la forma mas refinada de juego Es

aquella actividad en que el hombre se diferencia de los animales por tanto trabajo

puede ser considerado como juego con valor estetico Niega que el arte sea igual a

juego pues el juego es algo instintivo natural mientras arte es la creacion y exige

planificacion

Huizinga: Analiza el papel de juego en la cultura humana el juego es anterior a

la cultura porque el juego es algo instintivo implicado en la naturaleza humana La

literatura es un juego con palabras formal La literatura como juego tiene mucho de

misterio entendido como adivinanza o acertijo El elemento fundamental de juego

literario son las imagenes Poes a es la maxima expresion del juego

Antonio Machado dice: mas arte? es puro juego

Paul Valery: un poema debe ser una fiesta del intelecto Fiesta: es un juego

pero solemne reglado significativo

juglar play jouer spielen nos indican la vinculacion primitiva de juego y arte

En Grecia y Roma los juegos ol mpicos eran motivo de certamenes poeticos luego

se daban al mismo tiempo eran actividades complementarias
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El formalismo ruso dice que literatura es puro juego con palabras

El termino evasion va asociado al de literatura generalmente Evasion puede ser

la catarsis relajacion limpieza purificacion Evasion segun Freud tiene que ver

con el subconsciente Cuando estamos despiertos controlamos nuestros instintos El

deposito de estos instintos es el subconsciente y el elemento central del subconsciente

es la libido Para Freud el subconsciente es un deposito de frustraciones El

subconsciente se libera a traves del sueno y el arte Freud establece parentesco entre

literatura y sueno porque a traves de los dos el subconsciente se libera Segun

Freud el arte es basura con un barniz bello Insiste en la idea de literatura como

juego: el poeta y el nino se parecen mucho porque ambos viven en un mundo de

ficcion Tanto el juego del nino como el literario son creacion pero el nino y el

hombre distinguen entre ficcion y realidad

?

Por que el hombre se evade? Porque el mundo que le rodea no le gusta Para

Proust la finalidad de la evasion es la creacion de un mundo paralelo al real

Esta concepcion ha ido asociada al marxismo al existencialismo en general a la

literatura de izquierdad aunque tambien ha habido literatura comprometida de derechas

Dionisio Ridruejo milito en los dos bandos

Sartre se pregunta:

?

Que es literatura? y se hace ademas tres preguntas:

?

Que es escribir? Un escritor escribe para revelar el mundo y especialmente el

hombre a los demas hombres para que estos ante el objeto as puesto al desnudo

asuman todas sus responsabilidad La labor de creacion es por tanto labor de conocimiento

del mundo y del hombre La literatura es para Sartre una militancia las palabras el

instrumento del combate y da gran importancia al contenido Prescinde de la poes a

todas sus afirmaciones van dirigidas a la prosa; para el la belleza es algo accidental y

no muy perceptible en la obra literaria

?

Por que escribir? Todo autor escribe para sentirse esencial importante Seleccion

como tecnica importante en literatura La labor literaria consiste en seleccionar una

serie de notas de la realidad objetiva de forma que el objeto resultante no es nunca

identico al objeto que ha servido de inspiracion

?

Para quien escribir? El destinatario es el hombre contemporaneo Hubo una

polemica entre Sartre y Julien Brenda a finales de la Segunda Guerra Mundial Prenda
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defiente el arte por el arte para el el papel del escritor es la defensa de la justicia

de la igualdad en un plano general Gran parte de los escritores franceses se definieron

por una de las dos posturas durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales El

tomar partirdo segun Brenda es traicionar El escritor nunca debe bajar a la lucha

concreta por unos ideales Sartre lucho en la resistencia

Segun Sartre:

Todo escritor quiera o no quiera se encuentra comprometido

Ningun escritor puede evadirse de la realidad que le rodea Hay otros mundos

posibles otras epocas pero el escritor vive en un tiempo concreto y de una manera

u otra esta comprometido con el La pasividad es una forma de compromiso No cabe

lavarse las manos

La inmortalidad del escritor es una terrible coartada No se puede vivir con unpie

en este mundo y otro pie en el otro

El objetivo del escritor: colaborar a un cambio social y humano

Hay que sustituir el esp ritu de analisis que es la caracter stica de la sociedad

burguesa por el esp ritu de s ntesis El analisis supone separacion La burgues a

separa los individuos para hacer mas facil la explotacion La s ntesis supone relacion

entre los individuos lo que implicia solidaridad

Uno de los defensores de esta teor a es Goethe que dice todo escritor se mueve

buscando la recompensa y tambien Heine y Azor n piensan as

Para definir la literatura hay que rescindir del concepto de valor el cual se refiere

a un sujeto receptor ya que de esta forma tendremos tantas definiciones de literatura

como individuos ya que este concepto ser a relativo Una posible definicion de literatura

ser a considerarla igual a comunicacion es decir como un lenguaje Este planteamiento

es en principio aceptable Esta perspectiva nace del estructuralismo checo Mas

tarde sera ampliada por Jackobson

Moukarosky dice: la obra art stica no debe ser identificada como ha pretendido la

estetica sicologista con el estado de alma de un autor ni con los que produce en los

sujetos receptores Esta destinada a servir de intermediaria entre su autor y la

colectividad

Jackobson divide el acto comunicativo en los siguientes apartados que aplicados

a la literatura tienen las siguientes caracter sticas:

Emisor: en literatura el emisor es un ser aislado y se llama autor palabra que viene
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de augeo aumentar amplificar ya que la literatura es ficcion

Receptor: es un receptor universal e indiferenciado No siempre pertenece al mismo

tiempo que el autor El autor de la Celestina es del siglo XV y el receptor puede

pertenecer al siglo XX

Mensaje: no tiene por que ser util o practico Y tampoco tiene porque ser verdadero

basta con que sea veros mil Su cualidad principal es la ambiguedad lo que origina

diversas interpretaciones Cuanto mas poetico es un texto mas ambiguo es

Referente: en lenguaje usual es el tema En una obra literaria es el mundo exterior

pasado por el tamiz de autor o no existe es autonomo No se pueden buscar en el

exterior las claves para interpretar una obra literaria todas las claves estan en la

misma obra

Codigo: el lenguaje El codigo literario es arbitrario la accion de codificar autor

y decodificar receptor puede o no coincidir En Poes a generalmente no coincide

El lenguaje poetico es sobre todo connotativo lo que el autor siente cuando escribe

no siempre lo siente el lector

Canal: papel o libro

En definitiva puede decirse que la lengua literaria es totalmente diferente a la de

uso La literatura pertenece a un tipo de mensajes llamados literales Es decir tienen

que ser reproducidos exactamente en sus propios terminos El introducir una alteracion

puede suponer la destruccion total del poema La literatura tiene que ser reproducida

por tanto literalmente Otra diferencia es que en la lengua de uso pensar y hablar se

producen simultaneamente mientras en literatura esto es diferente El autor planifica

su obra antes de componerla De ello se deduce que el lenguaje literario es eminentemente

estructurado:

porque dota a la obra de una jerarqu a I II III partes etc

porque el autor selecciona los materiales tiene en cuenta el valor fonico de las

palabras sus acepciones

Y que yo me la lleve al r o

creyendo que era mozuela

pero ten a marido

si sustituimos r o por arroyo mozuela por chica o marido por esposo se rompe el

ritmo y tambien el significado del poema
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Lengua literaria con peculiariaridades diferenciales

El caracter literal es esencial pero no esclusivo de la literatura Literatura

lenguaje figurado desv o Es muy antiguo procede de Grecia Esta apoyado por

el formalismo ruso

La Academia en propone el criterio de naturalidad se aparta con las figuras

se pierde la naturalidad

Coll y Vehi Cat habla de sencillez La Academia en habla de

regular

Dentro de los formalistas hay gente que no comparte la idea de desv o Zirmunski

y Slovski dicen que lo que separa la lengua de uso de la literararia no es el desv o

sino que las figuras buscan el extranamiento llamar la atencion del lector sobre el

mensaje Los defectos que vemos todos los d as no los percibimos Las figuras tienen

como funcion desautomatizar el lenguaje

Jakobson El criterio para separar ambos tipos de lengua es la funcion poetica

que para el es el principio de equivalencia es decir que el hablante y el escritor

seleccionan entre varios elementos El problema es que si la funcion poetica se reduce

al principio de equivalencia esto no es exclusivo de la lengua literaria porque en la

lengua corriente tambien se da

La cr tica dice que en poes a hay una funcion poetica equivalente pero esta funcion

es utilizada por la lengua de uso Para Jakobson es parte de la lingu stica la poetica

Gramatica Generativa Continuan con la idea de desv o Se proponen describir

la competencia de un hablante que es el conocimiento intuitivo que un hablante tiene

de su lengua Intetan describir la competencia de cada obra o autor Por ejemplo:

la gramatica de El Decameron de Teodorov

Werner Winter La literatura es una forma de dialecto dialecto es lo que se desv a

de la norma Esto es incorrecto porque el escritor no siempre se desv a Luego no

siempre es dialecto

Registro Variaciones que sufre la lengua de acuerdo con la situacion o estilo

Esta concepcion es incorrecta porque utiliza materiales de la lengua normal y en parte

se aparta El problema es:

?

el registro como parte de la lengua general? Jakobson defiende esta teor a

de la no autonom a de la literatura

?

dependiente pero autonomo? El escritor maneja elementos de la lengua de

uso de una forma autonoma Esta idea la defienden los integrantes de la lingu stica

del texto los cuales dicen que el trabajo del teorico literario tiene dos objetivos:
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describir reglas generales de la lengua de uso y literaria

describir aquellas reglas que son espec ficas de la lengua literaria

En este caso el cr tico se convierte en linguista Esto ser a diluir la lingu stica en

la poetica

?

independiente? F W Beatson H Friedich La lengua literaria usa palabras

de la lengua comun pero viola las normas de la lengua de uso Es mas interesante

considerarla como lengua independiente porque el lenguaje literario no puede explicarse

teniendo en cuenta unicamente las normas de uso

Asesinado por el cielo

entre las formas que van hacia la sierpe

y las formas que buscan el cristal

dejare crecer mis cabellos

Con el arbol de munones que no canta

y el nino con el blanco rostro de huevo

con los animalitos de cabeza rota

y el agua harapienta de los pies secos

Con todo lo que tiene cansancio sordomudo

y mariposa ahogada en el tintero

Tropezando con mi rostro distinto de cada d a

!

Asesinado por el cielo!

La sintaxis y semantica en este texto estan alteradas cansancio sordomudo es un

ejemplo de sinestesia

La definicion de mensaje literario como la oposicion lengua escrita hablada desde

el punto de vista de los recursos es incorrecta

Saussure Sapir y Bloomfield no toman en consideracion diferencias entre lengua

hablada y escrita Para Saussure la lengua escrita es igual a la hablada solo que

esta representada por signos

La oposcion correcta sor a lenguaje literal lenguaje no literal

Vygotski ha desarrollado diferencias entre lengua de uso y hablada La lengua

oral es lengua simbolica la escrita utiliza otro tipo de signos por lo tanto la lengua

escrita es mas compleja y abstracta que la de uso

La lengua literal puede ser oral o escrita y la no literal tembien Lo que subyace

es la intencion del hablante al utilizar la lengua
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Caracteres de la lengua literal
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Se cifra con un afan de perduracion El que escribe lo hace para que lo escrito

no se destruya En esto se diferencia de la de uso en la que el mensaje se destruya

cuando ha alcanzado su objetivo

Inalterabilidad El lenguaje literal es inalterable porque se reproduce en sus

propios terminos en cambio dana el mensaje

Estructurado planificado Cuando hablamos la accion de pensar y hablar son

simultaneas El lenguaje escrito supone mayor planificacion y en el lenguaje literario

la estructuracion se lleva al grado maximo

El lenguaje literal esta fuertemente condicionado tiene muchas restricciones de

las que la mayor a proceden del genero al cual se acoge el escritor el escritor de un

soneto se tiene que cenir a las normas metricas dosificar el contenido etc

Los recursos no son exclusivos de la lengua literaria decir que la literatura es

lenguaje figurado

?

es valido solo en la literatura? No es compartirdo por otros

lenguajes y a estos se les llama lenguajes literales

Otra definicion de literatura puede tomarse como literatura funcion poetica

O como dice Jakobson la literatura es la lengua en su funcion poetica La funcion

poetica aparece con los formalistas rusos Mukarosky es elprimero que define la

funcion poetica que el llama estetica Antes de Jakobson y Mukarosky Tyniarov

dijo que en todo acto lingu stico hay un elemento dominante que informa todo ese acto

lingu stico y que subordina o deforma a todos los demas

Mukarosky dice que el valor de una palabra depende esencialmento del contexto:

tambor Luis toca el tambor no poetico ; el jinete ven a tocando el tambor del valle

poetico Lo que convierte a una palabra en elemento art stico es su contexto La

veracidad o coherencia logica no es esencial al lenguaje poetico La razon es: en la

lengua de uso se aspira a representar la realidad exterior por tanto los mensajes deben

ser logicos para ser entendidos La lengua poetica no tiene por que ser logica porque

no aspira a ser mediadora entre la realidad exterior y el lector La atencion en la

lengua poetica recae sobre el poropio mensaje

La funcion estetica se opone a las demas Es contradictora con la expresiva

simbolica fatica metalingu sta Esta oposicion viene dada porque no es practica La

funcion expresiva busca comunicar algo que hay en el individuo La estetica se centra

sobre el lenguaje mismo

En todo acto lingu stico estan presentes todas la funciones En un acto comunicativo

normal puede privar la funcion apelativa por ejemplo La funcion dominante en el

´ ´

´

´

´ ´

´ ´

´

´

´

´

´

´ ´ ´

´ ´ ´

´

´ ´ ´ ´

¨

¨ ´

´

´

´ ´ ´

´ ´ ´ ´

´

´

´ ´ ´

´ ´ ¨ ´ ´

´ ´

¨ ´

´ ´

～

～

=

=



― ―233

（ ）215

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

lenguaje poetico es la estetica pero no la excluyente

Lingu stica: aparece en todo acto de comunicacion

Emotiva: lo que priva es un tipo de emociones pero mas bien forma de expresarlas

no la emotividad como objeto

No es ajena a la realidad objetiva exterior

La razon es que sin realidad no hay poes a no hay arte Todo escritor cuando

escribe esta expresando una vision del mundo de la realidad

Dice que es un topico decir que la literatura maneja un tipo de lenguaje literario

En un sentido el lenguaje literario es figurado comparado con el de uso pero en otro

puede ser lenguaje concreto El poeta juega con el lenguaje figurado y de significacion

propia

Esta teor a sera recogida por Jakobson que en lleva a cabo una redefinicion

de la Poetica como ciencia de lenguaje literario y ve que es lo que transforma la lengua

de uso en art stica Funcion poetica la define como la que proyecta el principio de

equivalencia del eje de seleccion sobre el eje de combinacion El recurso fundamental

de la funcion poetica es la recurrencia o repeticion El objetivo de la recurrencia

es llamar la atencion sobre el mensaje

Las recurrencias aparecen en todos los planos del lenguaje: fonico lexico

redundancia metonimia etc lo sintactico simetrias paralelismos ant tesis Hay

que disntiguir:

Poes a de la gramatica Son aquellos morfologicos o sintacticos que el poeta

puede utilizar para lograr recurrencias todas las partes de la oracion

La gramatica de la poes a El resultado que aparece en un poema de la

aplicacion de estos recursos

La funcion poetica ser a para Jakobson fundamentalmente recurrente

G Mounin: Jakobson prescinde del significado no mantiene los l mites entre retorica

y poetica Se ocupa solo de la elocucion Jakobson responde: en toda ciencia se

escapa algo En poes a queda algo que no es aprehensible

Lazaro Carreter: la funcion poetica como la entiende Lazaro no es exclusiva de la

literatura aparece en la lengua de uso en lenguajes especiales publicidad refranes

plegarias luego no es exclusiva de la literatura De esta forma todos estos lenguajes
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formar an un conjunto unitario denominado lenguaje literal Lo que los diferencia es

su intencion subyacente
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T. Todorov

Caracter sticas de la lengua literaria

Se pregunta por el criterio para delimitar las fronteras entre lo literario y lo no

literario

Antes de formular su tesis ofrece dos respuestas:

literatura ficcion Esta definicion no es exclusiva de la literatura Esta idea

se remonta a Aristoteles Dentro de la literatura la ficcion ser a valida para la prosa

narrativa pero no para la poes a El poeta normalmente expresa sus sentimientos

no hay ficcion

literatura realidad autotelica f n en si misma La idea es que frente a

otros productos la literatura no tiene fin pragmatico como el lenguaje publicitario

los refranes etc Esta definicion arranca de los romanticos alemanes que acunan la

forma de el arte por el arte Esta formula sera adoptada por parnasianos y simbolistas

y en Espana por los modernistas El lenguaje literario es un lenguaje estructurado

El fallo proviene de que esta definicion no es exclusiva de la literatura pues el rasgo

de la sistematizacion aparece en el lenguaje jur dico etc En poes a s puede aplicarse

esta definicion pero en la prosa ser a discutible

Todorov aporta su propia definicion introduciendo el concepto de discurso Discurso

es la combinacion de palabras mediante reglas El escritor tiene ante el una serie de

posibilidades formas del discurso que son en realidad los generos literarios Estos son

los moldes a los que el escritor puede acogerse cuando empieza a escribir Todorov

dice: antes de definir lo que es literatura hay que centrarse en las formas del discurso

y a partir de esta tipolog a del genero procurar extraer lo que es la esencia del genero

literario Entre los generos literarios hay muchas diferencias por ejemplo entre poes a

l rica y plegaria hay mas elementos comunes que entre la poes a l rica y la novela

En el fondo Todorov apunta la posibilidad de estudiar cada genero y a partir de

ah llegar a lo que es literatura

Emotiva: rasgo que comparte con la lengua de uso

Connotativa: rasgo que comparte con la lengua de uso lenguaje delos chistes

adivinanzas etc

Ficcion Esta caracter stica la comparte con otros lenguajes

Altamente estructurada cualquier persona que escribe esta estructurando

Tiene generos en el lenguaje jur dico hay generos espec ficos as como en el

periodismo etc
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Ambigua Esta ambiguedad aparece con mucha frecuencia en la lengua de uso el

argot

Figurada Es compartida esta cualidad con otros lenguajes

Funcion poetica Esta cualidad es compartida por otros lenguajes

Autotelica No todo el lenguaje literario lo es por ejemplo en la prosa es dif cil

encontrar este fin en s mismo En poes a es correcto

Inalterable

?

Que es lo exclusivo de la literatura entonces? El poeta aun conpartiendo recursos

con otros lenguajes no literarios tendr a intenciones diferentes Esta intencion del

escritor es lo que nos puede dar una pista de lo que puede ser la lengua literaria

?

Para que? Han sido definidas cuando hablamos de la naturaleza de la literatura

Las primeras definiciones generales sobre literatura Finalidad segun esta concepcion

desde el punto de vista sinfronico la literatura despierta en el lector los mismos

sentimientos que tuvo el autor al crear la obra Tambien tenemos la literatura como

juego Si es de evasion divertimento Si es compromiso tomar partido colaborar

Desde el punto de vista religioso sirve para difundir las ideas Tambien el afan de

supervivencia del escritor la gloria

Concepcion formar de la literatura y sus funciones

De acuerdo con esta concepcion la literatura no tiene un para que ella misma

Como belleza tiene en s misma su propia finalidad que consistir a en su percepcion

y disfrute

Kant dice que el sentimiento art stico no es practico

Estas ideas seran recogidas por los romanticos alemanes para los que Hegel

sobre todo la literatura es un tipo de religion y al igual que ella no hay nada por

encima Estos romanticos acunaran una expresion: el arte por el arte

Despues de los romanticos habr a que citar a parnasianos y simbolistas: T Gautier

Lecomte Baudelaire Verlain Rimbaud

Gautier dice: solo es verdaderamente bello lo que no puede servir para nada Todo

lo util es feo porque es la expresion de alguna necesidad y esta es innoble El lugar

mas util de una casa es el retrete

En la misma epoca un movimiento europeo y americano En America Edgar Allan
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Poe cr tico defiende que en poes a hay una sensiblidad pero sobre todo un trabajo

matematico

Edgar Allan Poe La filosof a de la composicion y el prinicipio poetico

Oscar Wilde tambien esta en esta l nea En Espana Juan R Jimenez y el

formalismo ruso

Estos cr ticos tienen en comun:

la obra de arte es inutil desde el punto de vista practico

expresan su escepticismo ante el mito del progreso

el arte es para las minor as

la literatura no imita la realidad sino que esta imita la realidad El mundo es una

realidad impura lo que hace bella la realidad es el trabajo del artista que le da una

forma En el caso del escritor esa forma es la palabra

La poes a es una fuente valida de conocimiento Hay dos precedentes:

Ar stoteles: la poes a forma de conocer

Platon: considera la poes a como algo impuro pues cuando el poeta crea es un

enajenado El poeta es un loco y por tanto hay que controlarlo El poeta debe estar

subordinado a la ciudad

El poeta es un vidente tiene acceso a unas capas de la realidad vedadas al comun

de los hombres La literatura es autotelica Su fin es la belleza

Moral o utilitaria

Su punto de vista es que la literatura tiene una funcion exterior a ella misma

Horacio dice que el poeta debe ensenar deleitando

En el siglo XX hay dos corrientes:

Existencialismo

Marxismo Transformar la realidad Esta postura tiene precedentes en Platon:

?

Cuales son las funciones de la literatura? No hay un objeto en el mundo que

tenga una unica finalidad La literatura puede tener como finalidades la diversion la

evasion instruir etc

Hasta hace poco se estudiaba la literatura a traves de nombres fechas t tulos

etc

Los primeros intentos de definir la esencia de la literatura se producen en una

epoca en que despierta la conciencia historica en la segunda mitad del siglo XVIII

En el siglo XIX el sentido historico de la vida se acentuara a traves de Darwin Spencer
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etc y el concepto de evolucion que hab a servido a las ciencias naturales se aplica

a las ciencias humanas y entre ellas a la literatura

El estudio de la literatura tiene antecedentes clasicos El primero en usar un

lenguaje naturalista para hablar de literatura es Aristoteles

Con el auge de las ciencias experimentales se aplica su paradigma explicativo a

las ciencias humanas Se ponen de moda metaforas organicistas: toda lengua es como

una planta y al igual que los seres vivos los productos art sticos estan sometidos a

un proceso vital: nacen crecen maduran decaen mueren Esta proceso esta regido

por leyes inexorables La literatura se convierte as en un elemento autonomo

independiente del hombre Los principales defensores de esta concepcion son: F

Schlegel Hermanos Grimm Herder

A principios del siglo XIX durante algun tiempo se impone un modelo diferente

el de Hegel el cual presenta un modelo de evolucion basado en la dialectica: evolucion

lucha oposicion de elementos contrarios La perspectiva de Hegel sera aprovechada

por los formalistas rusos

Darwin naturalista sienta los supuestos del evolucionismo natural Segun Darwin:

Todo evoluciona necesariamente

En la evolucion solo sobrevive el individuo mas apto mejor adaptado

Evolucion no supone destruccion sino transformacion

Su creador fue Comte Tiene los siguientes postulados:

teologico: el mundo se explicaba por la religion

metaf sico: ideas abstractas sustancia y forma

positivista: la ciencia debe atenerse a lo concreto lo que entra por los sentidos y

puede palparse en el laboratorio Rechaza explicaciones religiosas o etereas

Esta influido por el positivismo pero esta marcado por la concepcion hegeliana de

evolucion La historia de la literatura se puede explicar mediante tres elementos:

la raza

el medio: los productos literarios responden al medio en que se mueve el autor

la epoca
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F. Brunetiere

G. Lanson
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Su posicion es menos positivista Representa el intento mas interesante de aplicar

el darwinismo a los generos literarios Dice los generos literarios se transforman

luchando unos contra otros

Tanbien intenta explicar la historia de la literatura mediante causas internas a ella

misma Piensa que de todas las influencias que se dan en toda obra literaria las mas

importantes son las de otra obra literaria Esta influencia es de doble signo:

positiva: una obra acepta elementos de otra anterior

negativa: rechazo frente a lementos de la tradicion anterior

La historia de la literatura se mueve entre ambas influencias

La historia de la literatura no es mas que una parte de la historia general de un

pa s y en concreto de la historia de la civilizacion de ese pa s porque para el toda

obra literaria refleja en gran medida el esp ritu nacional Las consecuencias de esta

afirmacion es que la historia literaria se considera accesoria de la historia general pero

hay diferencia entre ambas La historia general aspira a reconstruir el pasado uniendo

elementos fragmentarios mientras que en la historia literaria el pasado no ha muerto

se conserva porque tenemos el texto

El metodo que sigue es; buscar originalidades individuales estudiar autor por

autor pero para apreciar la originalidad de un autor es preciso ademas enmarcarlo

dentro de la tradicion y tener en cuenta corrientes ideologicas literarias etc que

dominan el presente

El escritor es un catalizador del pasado y del presente El objeto de estudio

preferible son unicamente las obras maestras porque es en ellas donde se revela al

autentico genio

El impresionismo o subjetivismo es un elemento muy importante para explicar una

obra literaria Toda obra literaria aspira a conseguir un efecto en el lector Dada la

naturaleza de toda obra literaria en que el autor intenta revivir sus propios sentimientos

no es posible prescindir del subjetivismo El subjetivismo es connatural con toda obra

literaria dice primero hay que sentir y este sentimiento sera el camino para saber

Del corazon a la inteligencia
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VALORES ETICOS CRISTIANOS´ *

La pureza tiene un gran valor en el cristianismo. La actitud cristiana es la de la persona

que aunque vive en un mundo corrompido no quiere lesionar su candor ni siquiera con un

pensamiento pecaminoso. Se conoce el pecado para expiarlo y para apiadarse de los pecadores

rogando por su redencion.

La Sabidur a esta ligada a la pureza del corazon que se manifiesta mejor en el corazon

de los ninos ( Dejad que los ninos vengan a m , porque el Reino de los Cielos es de ellos,

y quien no se haga como ellos no tendran parte en mi Reino ).

La actitud justa es siempre sabia. Se busca en la companera no tanto belleza y riqueza

cuanto virtud: la sabidur a de Dios contenida dentro del corazon de la mujer justa. En la

rectitud se halla la alegr a de las familias. Los hijos son la gloria de la mujer casada,

justificacion del v nculo matrimonial.

Incluso en la vejez para el marido la mujer sigue siendo la esposa de su juventud, su

alegr a, cuyas caricias tienen siempre el fresco encanto de la primera noche nupcial. En las

aflicciones, preocupaciones y fatigas rec procamente se dicen palabras de consuelo.

Entre los esposos cristianos es importante la castidad, ya que no es necesario ser v rgenes

para ser castos. Los hijos buenos provienen de padres castos que hacen de dicha virtud

norma para su vida. Ahora se suele no desear hijos pero no se desea tampoco la castidad.

Segun la manera de razonar humana se suele decir que el hombre progresa y camina

hacia el superhombre", pero desde el punto de vista cristiano hacia lo que se va es hacia

el super-demonio .

El unico medio para ir hacia el superhombre ser a dejar a Dios la administracion de

la vida, del conocimiento, del bien para poder engendrar en una continua evolucion hacia lo

perfecto hombres en el cuerpo y en el esp ritu: hijos de la Inteligencia y triunfadores contra

Satanas y el mal.
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El prototipo de mujer ideal cristiano es Mar a. La creacion del hombre se justifica para

tener a la Virgen santa e inmaculada como corredentora del genero humano. La vida es

digna de vivirse a pesar de ser tan severa a causa de la maldad humana para conocer y

admirar la belleza infinita que Dios ha sembrado en el universo.

Todo lo existente (cielo, agua, animales, minerales...) fue creado para que los gozara el

hijo de Dios: el hombre. Dios se basta a s mismo y no necesitaba nada de ello por lo que

todo lo hizo para la criatura. Solamente por ver la obra de la Creacion ya merece la pena

de vivir y manifestarle reconocimiento a Dios. El hecho solamente de vivir produce una actitud

cristiana de agradecimiento.

La razon es un don de Dios que mas nos asemeja a su Esp ritu inteligente. Razon e

inteligencia fueron gracias otorgadas al hombre y estaban vivas cuando la gracia moraba

intacta y operante antes de la ca da. A medida que el ser humano viene a menos en la

honestidad la inteligencia decae y empieza a ofrecer lagunas por falta de cumplimiento del

deber.

Mostrar un inteligencia superior y al mismo tiempo mantenerse en los l mites convenientes

para no despertar la atencion satanica es senal de sabidur a.

Para la actitud cristiana la confianza en Dios lo es todo. La perfeccion de la confianza

pasa de la de una pobre criatura, siempre una nada, a la de la posesion de una confianza

divina en la que se es uno con Dios. No para gloria personal sino para amarle en una

union total.

El creyente cristiano confia a Dios la tutela de su buen nombre y de los intereses afectivos.

Se pone atencion en la costumbre constante de reservar siempre el primer puesto a la oracion.

Ni el cansancio ni la prisa ni los pesares ni las ocupaciones pueden impedir la oracion; antes

al contrario, favorecerla.

Un valor fundamental cristiano es el de la caridad hacia el projimo (dar siempre prioridad

a las necesidades de nuestro projimo) incluso en las cosas l citas. Si nos damos prioridad a

nosotros mismos mas que a los demas, ya no somos caritativos somos ego stas.

La conciencia cristiana no busca el provecho personal sino que siempre busca el honor

y gloria de Dios con una intencion recta. Es una conciencia sensibil sima, afinada por una

atencion constante y una aguda introspeccion que refleja los hechos cotidianos. Sentir en s

misma que no hay nada contrario a Dios.

Para el cristiano uno de los valores esenciales es la humildad pues en la medida que
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uno es mas humilde es mas grande ( es humilde porque es realmente grande ).

El que es santo es siempre sumiso y humilde. No importa posponer la propia labor y

trabajar para otro sin dejarse llevar del miedo a la falta de tiempo pues la confianza en Dios

dice que El proveera las necesidades. El ego smo retarda mientras que la caridad acelera.

La amargura en la vida siempre se mezcla con la dulzura pero para el cristiano el

sufrimiento y el dolor son experiencias que consolida a los debiles y un medio de santificacion.

Es algo valioso porque es don de Dios. Es en el sufrimiento donde se conquista la paz y

toda gracia. Sufrir humillaciones sin defenderse. Mar a conocio la tristeza y el dolor de los

frutos de la culpa pero quedo exenta de engendrar con dolor.

La actitud cristiana frente a la duda debe ser de reaccion ante el peligro pues la duda

es letal para el esp ritu como elemento agente de la enfermedad mortal de la desesperacion .

Como ser humano el cristiano debe elevarse hacia la perfeccion con todo el peso gravoso

de la humanidad a costa del esfuerzo continuo de todas sus facultades. Para que se manifieste

la verdad el esp ritu no debe estar ausente ni sonoliento. Es necesario intuir la verdad para

lo cual se necesita un esp ritu vivo, de buena voluntad mas que de merito suficiente.

En una casa cristiana no hay nerviosismos, caras largas o sombr as, como tampoco hay

el echarse en cara rec procamente nada. La preocupacion de uno no es el propio bienestar,

sino la del conyuge. Se valora la frugalidad y se come para vivir, no para gozo de la gula.

Tambien se tiene amor por el trabajo porque trabajando, el hombre obedece el mandato de

Dios y se libera del vicio.

En una casa cristiana se respeta el orden: sobrenatural, moral y material pues se adora

a Dios, se respeta al cabeza de familia y se recibe con gratitud la casa y el vestido. El

cabeza de familia cristiano tiene una clara e indiscutible autoridad familiar ante la que se

plega la esposa y se sujeta el hijo. Todo lo que decide, bien hecho esta; sin discusiones, sin

obstinaciones, sin resistencia alguna. Jamas abusa de su poder ni dictamina cosa alguna

contra todo canon por el hecho de ser el jefe.

La esposa asume el rol de dulce consejera y pedagogicamente se inculca al hijo a realizar

trabajos que sean utiles a la mama inculcando el debido respeto y haciendo amar el trabajo

como medio para realizar algo grato a los padres.

El progreso no puede demoler la verdad de la familia sin provocar un desastre. La

autonom a de los miembros de la familia en donde cada uno ignora al otro quebranta las

formas mas santa de la vida social. Nadie tiene mas deber y derecho que un padre y una
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madre de formar la mente, el corazon y el esp ritu de los hijos.

El trabajador que labora en cualquier actividad debe trabajar sin pausas pero con sosiego.

No haber en el ningun movimiento desordenado o impaciente y trabajar con continuidad y

precision. Tambien es importante no perder la paciencia por nada. El trabajo es un medio

de cumplir la voluntad divina.

La gloria del creyente cristiano no es de la tierra sino del Cielo y se conquista con virtud

y sacrificio. Todo aspirante a seguir a Cristo necesita primero sopesarse a s mismo antes

de presumir y alardear de su propia capacidad. Es preferible tener temor que presuncion

pues la presuncion es negativa pero el temor, si viene de la humildad, viene a ser una ayuda.

El impulso que mueve a una persona puede ser igual al impulso de otra en apariencia,

no obstante, ambas pueden diferir en el fin, pues el fin que impulsa a uno puede tener

motivacion de gloria humana en cuyo caso sera mas imperfecto que el que no lo tiene. La

esperanza del creyente cristiano es la de ser perfecto permaneciendo en la voluntad de amor

divina: a mayor perfeccion mayor anonadarse.

El creyente cristiano no aspira a llevar a cabo obras de hombre sino que desea llevar

a cabo obras del esp ritu. Debe matar para ello al hombre y hacer que vuelva a nacer.

Comprender lo verdadero que viene del esp ritu de los hechos humanos.

La actitud cristiana esta, no obstante, destinada a defraudar a muchos que quisieran

imponerse o disputar algun poder a los poderosos. El objetivo no es triunfar pol tica, economica

o socialmente, sino cumplir la voluntad de Dios.

Cuando suceda que una persona haya actuado mal no se la debe insultar pues cada uno

tiene su pecado; mas bien debemos sentir dolor viendo que uno haya faltado a la ley.

Segun la manera de pensar humana ciertos delitos no deben perdonarse sin embargo,

desde el punto de vista cristiano cualquier culpable del maximo delito si corriera a los pies

de Dios suplicando que le perdonase ofreciendose a la expiacion sin desesperacion, Dios le

dar a el modo de expiar para merecerse el perdon y salvar el esp ritu.

Ademas no podemos juzgar ligeramente las conductas de las personas sin conocer todo:

intencion, fin, circunstancias... Cuando uno juzga equivocadamente (en realidad es un error)

pero considerandolo juicio imperfecto al suponer que no hay malicia es que no se es capaz

de discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo.
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No hace falta ser poderoso o tener una alta posicion para ser honrado y justo pues lo

digno y lo indigno estan en todas las clases sociales. Incluso puede decirse que lo indigno

se halla frecuentemente en las clases altas.

?

Son respetados los hombres poderosos que a la vista de todos cometen injusticias? No.

Lo que sucede es que los ciudadanos los soportan al mismo tiempo que los maldicen. No se

trata de despreciar a los poderosos pues el cristiano ira tanto a los pobres como a los ricos,

dando siempre preferencia a lo humilde.

Por otra parte no podemos disminuir a Dios hasta el punto de hacer de El solo un

poderoso de las cosas materiales terrenas. Deseamos seguir a Cristo porque queremos ser

como El quiere, no como nosotros o el mundo quiere.

Cuando una persona odia y desea el mal es mejor dejarle en su odio pues Dios no entra

donde hay rencor.

El alma es lo que hace del hombre un dios y no un animal. El vicio y el pecado la

matan.Todo ser humano tiene un alma que lo distingue del animal y es lo que hace al hombre

ser hombre.

El ser humano solo sera algo cuando reconozca que es necesario la purificacion de su

corazon para que Dios pueda hacer su morada.

La actitud cristiana se basa en la honestidad y sinceridad. No se puede mentir para

atraerse la simpat a de los poderosos. Mentir supone renegar de la alegr a y matar la

esperanza.

Hay que actuar insistiendo en los principios en los que se cree. Ir hacia adelante, sin

cansancios pues el cansancio como la prisa son raices de la soberbia humana. Hay que actuar

serenamente, por tiempos sucesivos y valorando la paciencia que se opone a cualquier tipo de

violencia o desorden.

El ser humano suele llamar estupido a un hecho que en realidad ha supuesto una gracia

para un verdadero fiel. Lo que para el hombre es una perdida de tiempo, un estupido

contratiempo que aparentemente ha echado a perder un proyecto humano, es visto desde la

actitud cristiana como una respuesta de Dios para ayudar a diferenciar lo que es del hombre

de lo que es de Dios.

Cuando una persona esta en la red de la completa ignorancia, del vicio y del paganismo

si logra acoger las necesarias verdades fundamentales y comprenderlas podra comenzar la

primera purificacion que es recibir la Misericordia que pasa. Entonces el alma confronta su
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ser con el Ser que se ha revelado y comienza la segunda purificacion. Operacion larga y de

voluntad del alma que necesita de cierta paz y sosiego.

Se suele caer en el error generalizado de confundir el obrero con el patron, los apostoles

con el Maestro sin percatarse de que es el patron el que instruye al obrero y le habilita para

su trabajo. El obrero solo puede interceder pero no conceder.

Para la manera de pensar cristiana todo ser humano es portador de una gran mision

para la que ha de prepararse pues las cosas bien preparadas salen bien.

La mision de Jesucristo fue la de hacer comprender a los hombres lo que es el Senor y,

a traves de esta comprension, hacer que le amaran en esp ritu y verdad.

El yo es el pequeno reino individual en el que la persona es libre de hacer lo que quiera

si bien desde el punto de vista cristiano todo ser humano tiene un destino (la santidad de ser

hijos del Padre), este destino debe ser elegido libremente y de ninguna manera ser impuesto.

Para la actitud cristiana existen santas pasiones tales como las del amor filial, del amor

patrio, de las amistades, del trabajo y de todo lo que sea optimo y santo.

El estar tristes si la hora es penosa no es pecado, pero s lo es ceder mas alla de la

tristeza y caer en desesperacion. Satanas enseguida acude cuando ve a uno en languidez de

esp ritu.

Cuando un cristiano vuelve adonde la familia y los amigos despues de haber sido rechazado

y tratado con dureza su actitud sera la de no hablarles de tal experiencia pues sabe que les

har a sufrir demasiado por esta crueldad del hombre.

La incoherencia humana ve en el dinero que se desea algo maldito. No obstante, para

el cristiano toda riqueza material mal habida y por tanto maldita puede santificarse sirviendo

para quien es pobre y santo. Si se trata de realizar el bien cuando se realiza una transaccion

debe sacarsele el mayor partido posible teniendo siempre en cuenta no mentir, ni siquiera para

alcanzar una accion buena.

Si bien es verdad que en el corazon de ciertas personas suele haber muchos pliegues

tambien hay que reconocer que tambien tiene lados buenos y positivos que hay que elevarlos
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a una bondad espiritual. Cualquier persona por muy dif cil que sea cuanto mas se le ame

mas bondadosa aparecera ante nuestros ojos.

Conviene no esforzarse demasiado en definir a los demas pues conocer ciertas verdades

perjudica y podr amos errar en el conocimiento.

La actitud cristiana ante los animales es de amor: no hacer a los animales lo que no

querr amos que nos hicieran a nosotros. Como criaturas de Dios debemos respetar en ellos

al Padre que los creo. La misericordia no solo se ejerce para con los hombres sino tambien

para con los animales siervos y amigos.

Desde el punto de vista cristiano el dolor es un bien. Aumenta los meritos de los justos

que lo sufren sin desesperacion y rebelion. Ofreciendose a s mismos con su resignacion y

como sacrificio de expiacion por las propias faltas y las culpas del mundo. La experiencia

del dolor ofrecida a Dios es redencion para los no justos.

Segun la doctrina cristiana el dolor vino por la culpa y aunque durase toda la vida es

mucho mas beneficioso que sufrir en el Purgatorio o para siempre en el Infierno. As pues,

no se deber a maldecir sino bendecir el sufrimiento y llamarlo gracia y piedad .

Desde un punto de vista humano puede aparecer contradictorio que el cristiano no aleje

de s la fuente del dolor rechazando a la persona que la origina, pero el hecho de rechazar

a ese otro ser a en realidad inutil humanamente y ademas ser a anticaridad.

Es dif cil soportar a un embustero que siempre miente y se comporta falsamente pero

ser a inutil alejarle pues lo que debe ser sera y esa persona es parte de este mismo futuro

en el que se debe de estar.

As pues, el cristiano debe soportar al que es la causa del sufrimiento pues esta destinado

a ser una parte de tal trama. La persona que se comporta mal viene a ser la escuela en la

que el cristiano mas madurara. Ser bueno con los hombres justos es virtud de tontos pero

ser bueno con quien nos ofende sabiendo entenderlo y siendo a la vez medico y sacerdote es

lo dif cil. La persona que se comporta mal es la ensenanza viviente para el cristiano pues

es necesario aprender estudiando a dicha persona si bien es cierto que cuando mas se progresa

en la bondad mas se sufre pues se perciben mas claramente a los traidores y a los ingratos

como lo que son: autenticos cadaveres espirituales.

Nada sucede sea una invasion, dominacion o guerra sin que Dios la haya permitido.

Todo pueblo dominado si se examina con rectitud reconocera que el mismo lo ha querido con
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sus modos de vivir contrarios a Dios. Ni la rebelion ni la guerra logran que sanen las

heridas sino el vivir como justos. Dios interviene cuando hay un modo de vivir honesto.

Un pueblo puede estar sometido pero al mismo tiempo ser mas grande que el dominador

pues al predicar a Dios con las acciones de una vida santa puede convertirse en maestro para

los pueblos gentiles y paganos.

A un cristiano solo la responsabilidad en un acto inadecuado o delictivo (la culpa) es lo

que le repugna, no la nacionalidad, la raza o las creencias.

Lo que hace al hombre diferente del animal es el alma que no tiene cuerpo pero existe

en el ser humano proveniente de Aquel que creo el mundo y al que volvera despues de la

muerte del cuerpo para recibir premio o castigo segun su comportamiento en la Tierra.

Hay que estar en guardia contra el desanimo en el apostolado donde suele haber mas

derrotas que victorias. Para Dios lo importante es la buena voluntad aunque no cuaje el

trabajo en un fruto. Perseverancia e ir hacia delante sin cansancios. El cansancio como la

prisa son todav a una ra z de la soberbia humana. Es el orgullo lo que hace sentir fastidio

por los fracasos e inquietud por la lentitud.

Si meditamos sobre el progreso del hombre y pensamos en su origen observando la

Creacion veremos que lo creado es obra de serena accion creadora. Dios-Padre no hizo

desordenadamente todo, sino que hizo el universo por tiempos sucesivos.

Todo lo que aprendio el hombre de la Naturaleza fue paso a paso y no se hizo docto de

repente. En realidad su historia es un cumulo de fracasos antes de obtener algun resultado.

Pero al final lo obtuvo y siguio progresando aunque no puede decirse que haya sido mas feliz

por eso. No siempre el comportamiento moral acompano a dicho progreso. Pero en todo

fue necesario la paciencia.

Dios hizo todo ordenadamente por lo que nada debe ser violencia pues la violencia es

siempre contraria al orden. No se debe querer valer mas que Dios.

El amor cristiano es el amor a Cristo por amor sin mezcla de otra cosa. Como una

semilla intrepida que ha sabido nacer, resistir al sol, la sequ a, crecer, desarrollar los primeros

brotes y echar espiga. La caridad de sus granos alimentara a otros.

Ante situaciones inhumanas la doctrina cristiana aconseja no dar pie a castigos inhumanos

por la prisa del propio deseo, sino saber esperar. No obstante esto esta actitud no supone

un abandono por su parte sino que promete una espera muy breve no sin antes poner un
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sigilo sobre todas las cosas para que los malvados no puedan perjudicar.

Ciertamente es una angustia ver sufrir a los buenos, a los justos pero si Dios remediase

todo privar a de la facultad de ser misericordioso y de obedecer el mandamiento del amor.

Para un cristiano el contacto con el mundo es como quien va por un camino fetido y

fangoso, que, aunque camine con cuidado, un poco de lodo le salpica y el hedor penetra

aunque se esfuerce en no respirar.

Cuando uno recuerda experiencias pasadas crueles e inhumanas dicho recuerdo que

permanece en nuestra memoria deber a servir para hacer mas hermosa la alegr a de estar

participando en el camino de la doctrina cristiana.

Sucede que el cristiano ha estado instalado dentro de una religion que, degenerada por

demasiadas razones, de religion no tiene sino el nombre. Muchos que se dicen cristianos no

son mas que idolatras que han confundido la verdadera, santa y eterna Ley del Dios de

Abraham, Isaac y Jacob entre nieblas de mil pequenas religiones humanas.

Segun la doctrina cristiana todos son iguales (ricos, pobres, cultos, incultos...), todos

tienen las mismas deficiencias y la necesidad de la misma instruccion. Todos hermanos tanto

en los defectos como en el conocimiento de la Verdad y en el esfuerzo de practicarla.

La familia cristiana prospera y es admirada cuando esta unida y se manifiesta concorde.

Si no hay union los esfuerzos del padre de familia quedan sin resultados. Cuando existe la

disgresion las dificultades aumentan y tanto el mundo como los enemigos de la familia se

aprovechan para acelerar su ruina. La union del amor hace la fuerza.

Cuando uno es injusto en un reproche hacia otra persona en realidad a s mismo se

acusa, dejandose llevar de la ira y de la envidia.

No es lo mismo actuar con perfecta intencion que actuar por simple bondad humana .

Cuando uno actua por bondad humana desea que los hombres la conozcan y se amarga viendo

que pasa desapercibida.

En cambio cuando uno actua con perfecta intencion se complace ofreciendoselo al Senor

que sabra darlo a conocer si es bueno para el no anulando dicho comportamiento justo bajo

un reflejo de complacencia orgullosa. Nada de cuanto esta escondido permanece siempre

oculto.

Jamas se debe juzgar por las apariencias. No siempre un acto que presenta feo aspecto

exterior contiene motivos reprobables. Rechazar a un familiar o amigo puede parecer crueldad

o incumplimiento de los deberes pero sin conocer las causas profundas facilmente se puede

caer en el prejuicio.
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El rechazo que esta sazonado con llanto amargu simo puede celar motivos de justicia,

en cambio sera distinto si el rechazo se produce porque en su ego smo se juzga superior a

Dios.

Cada uno es responsable de lo que hace o dice y por tanto nadie debe echar la culpa

a los otros de lo que ve en uno o en s mismo. Cada cual anade a las ensenanzas que recibe

lo que tiene en el corazon y ello pesa hacia el bien o hacia el mal. No ser a justo recriminar

al profesor que tiene la misma palabra para todos los estudiantes del delito de algunos de

sus estudiantes.

No debemos dejarnos vencer nunca, al juzgar, por motivos personales. Un amor excesi-

vamente injusto hacia la tierra natal o de afecto hacia las personas reflejar a una estimacion

injusta y desviada que proyectar a en los demas, desorientando de la meta que es Dios.

Por otra parte, cuando uno comete una injusticia o un error tampoco debemos ser

intransigentes porque

?

quien no ha cometido un error alguna vez? Velar, vigilar para no

caer en falta pues solo los que vigilen resultaron vencedores. El que no vigile respecto a s

mismo y al Enemigo vendra a ser una cosa con el. Los hijos de las tinieblas en vano han

estado en contacto con la luz.

Las discordias sirven para llegar a un conocimiento mas exacto y a una clarificacion;

si no, ser an solo maldad.

Libertad y fortaleza son dos objetivos basicos del cristiano. Enderezar ideas equivocadas,

controlar las pasiones, sostener debilidades, cortar incluso si fuera necesario tendencias, desligar

las esclavitudes y las timideces. Seguir la voz que nos llama.

Jesucristo creo la nueva planta de la fe en el Dios Uno y Trino. Permitio que la voluntad

de Dios se cumpliese y que el cristianismo llegara a ser la religion perfecta, eterna, divina.

El cristiano respeta la honestidad del creyente aunque tenga una fe desviada y se suela

rebajar la realeza sobrenatural del Salvador a una pobre idea de soberan a humana.

Pecar quiere decir tener el esp ritu oscurecido impidiendole comprender la palabra de

Dios sin poder percibir en el corazon el recuerdo del rostro de Dios. El pecado entenebrece

las santas inspiraciones y decisiones produciendo humareda y confusion.

No obstante, cuando el corazon (porque alguien le ayuda a ello) logra darse cuenta de

su fealdad exclama como el rey David: Ten piedad de m , Senor, segun tu gran misericordia;

por tu infinita bondad, lavame de mi pecado.
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El perdon exige la voluntad de abandonar el pecado evitando lo que le induce a el.

Hay que evitar la causa del pecado que es lo que hace perder el animo y entregarse vencido

al Enemigo. Fidelidad a los principios cristianos.

Por otra parte la actitud del cristiano ante el pecador arrepentido es la de misericordia

y piedad. Nadie debe murmurar ni acusar al arrepentido que vuelve sino que cada cual debe

ponerse frente a su corazon a sus acciones en nombre de la Justicia. Tampoco se debe

ensanarse uno con el que ya ha sido castigado.

La actitud cristiana de perdon se lleva a cabo ante la correspondiente de arrepentimiento,

un arrepentimiento no solo verbal sino acompanado de una verdadera mutacion espiritual.

No puede haber arrepentimiento mientras dura el apetito hacia el objeto por el que se produjo

el pecado.

La gracia no puede actuar donde no se cree pues no ser a justo que en la familia en

que vive un santo esta exenta de las inevitables desventuras de la vida. En ese caso Jesus

deber a haber sido eterno sobre la tierra.

Si en todo los litigios el mas prudente supiera ceder y, en lugar de empenarse en llevar

la razon, tratase de conciliar para conseguir la paz, aunque fuera diviendo por la mitad lo

que le perteneciera por derecho, el resultado siempre ser a mejor y mas santo.

La actitud cristiana trata de hacer la paz con el mismo objeto de la guerra aunque

probablemente no se logre si falta la voluntad de establecer la paz.

Los cristianos son un grupo de personas pero forman un nucleo, o sea, una sola cosa.

Son un complejo que se forma como ente y que debe ser estudiado en sus caracter sticas

singulares para enriquecerlo y hacer de el una unica cosa perfecta.

Los cristianos son como la sal de la tierra con la que se preservan las carnes de la

corrupcion. La salinidad celeste al mezclarse con la dulzura humana pierde su fuerza y suele

desparramarse en avalanchas de sentido y sentimientos humanos.

Ser cristiano es tener el tremendo compromiso de la aceptacion de una sola cosa: la

santidad. Ser cristiano es tener el objetivo de la santidad lo que supone un esfuerzo heroico.

Las l neas esenciales de la doctrina cristiana senalan este sublime destino a los de voluntad

honesta: vigilancia y preparacion como de alguien que de un momento a otro tiene que partir

o acudir al encuentro de uno que llega.

Como incansables peregrinos que van en busca de los errantes y manteniendo alta la
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lampara encendida para indicar el camino hacia Cristo perseveraran hasta que la muerte la

apague. Que la muerte siempre sorprenda al cristiano en estado de gracia.

Siempre atentos contra la hipocres a o el pensar actuar de dos modos opuestos pues de

Dios nadie se burla ni se le engana. Comportarse con los hombres como con Dios.

El mundo para el cristiano se conquista con humildad y paciencia, no con violencia y

fuerza. Es preferible utilizar la violencia contra los propios vicios arrancandolos de ra z, a

costa incluso de dejar desgarrados pedazos de corazon. Para ello vigilar las miradas, ser

sinceros y autenticos

?

por que jugar con engano?

Hacer el bien castamente sin orgullo y con humildad. Mantenerse al margen del hambre

del oro, de la carne y del poder. Contentarse con poco pues Dios da lo necesario.

No juzgar pues el mal juicio es ofensa y solo los verdaderos santos no vuelven ofensa

por ofensa. Esforzarse en hacerse mejores con paciencia, firmeza y heroicidad pues merece

la pena consumirse en ese esfuerzo.

Ante la muerte o la enfermedad el cristiano no impreca, ni acusa o se queja en medio

de arrebatos de colera que son tan injustos, impotentes, penosos de ver y dolorosos de

padecer. Si bien la muerte es dolorosa, para el cristiano que mantiene una actitud resignada

viene a ser una experiencia menos traumatica.

Se puede morir siendo incredulo, ridiculizando incluso a Cristo llamandole loco pero no

odiandole. Morir con rencor y odio es perder el alma. La muerte es lazo para los verdaderos

afectos. El corazonn del cristiano arde por el deseo de venerar y honrar los restos mortales

de los fallecidos.

Es doloroso que todos esperen de Jesus un bien humano, un bien que, aunque no sea

humano, es ego sta. Pero es que el pecado esta en el ser humano son su triple concupiscencia:

material, sensual y de poder.

La humanidad, los deseos humanos, son verdaderos bloques de piedra que aunque graviten

hacia el suelo, deben ser alzados hacia el Cielo. El sentimiento humano ansia siempre, a

pesar de todo, la gloria que deslumbra, como un espejismo hasta en las cosas celestes pues

siempre parece quedar un cierto deseo humano de que la santidad sea conocida. Por un poco

de amor que se le ofrece a Dios se pretende conseguir un alto puesto en el Cielo, sin desear

beber previamente todo el caliz que Jesus bebio.

Una vez ejercitada la caridad como respuesta al odio, la castidad contra los sentidos, la

heroicidad en las pruebas e incluso el ofrecer la vida por a amor a Dios y a los hermanos

hay que estar dispuestos a mantener la actitud de siervos inutiles aguardando lo que el

Padre conceda, por su bondad, como respuesta al deseo santo de aspiracion al Para so.
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Para la actitud cristiana es la disposicion al amor lo que hace facil toda empresa, en

cambio, el odio del mundo solo supone cansancio.

Todo trabajo, si es honesto, merece bendicion por parte del Senor. La honestidad en

todas las acciones es la primera condicion para obtener de Dios bendiciones. El trabajo ha

sido puesto por Dios como medio de santificacion por su valor formativo y mortificante. Se

trabaja para ayudar al projimo, para hacer resplandecer los prodigios de Dios pues hace del

hombre, una pobre nada sacada de la nada por voluntad suya, un ayudante suyo en la

poblacion de la Tierra.

Un trabajo deshonesto, en cambio, vendr a expresado por ejemplo, en el hecho de trabajar

sin otra religion aparte de la de aumentar las riquezas sin preocuparles las necesidades del

projimo.

Otro tipo de trabajo sumamente deshonesto ser a el que obligase a trabajar a otros

atesorando dinero con el sudor ajeno.

El ser humano es ego sta porque el amor fue estrangulado en el Para so Terrenal.

Jesus vino a aflojar el lazo y dar nueva vida al amor. Amar a los semejantes es amar a

todos los hombres, sean ricos o pobres, conocidos o desconocidos, cultos o incultos, buenos

o malvados. Pues efectivamente tambien hay que amar a los malvados no por su maldad sino

por piedad hacia su alma, herida de muerte por ellos mismos. Es un amor de suplica al

Padre para curarlos y redimirlos.

Una actitud rebelde contra Dios extrema puede hacer que el Amor de Cristo le abandone

y remitirlo a su Justicia. La Justicia sera extasis para los buenos y rayo para los perversos

pues ser leproso, esclavo, mendigo es felicidad al lado de una hora de castigo divino.

Entre los hombres el amor mutuo debe realizarse dando cada uno lo que pueda, incluso

el trabajo. Practica la misericordia quien no se encierra en el rencor del ego smo y de la

envidia, sino que acepta la doctrina cristiana y la pone en practica.

Por otra parte Dios no mira la pompa del recibimiento y de la comida, mira el sentimiento

del corazon. Mas que el cuerpo tiene valor el esp ritu.

Para el cristiano la posesion diabolica es una enfermedad del esp ritu. Ciertas perver-

siones humanas no son sino h bridos en las que se encuentran fundidas el hombre, el animal

y el demonio.

No hay hombre que no esta impregnado de idolatr a, ya sea idolatr a de la belleza y la

elegancia, el orgullo de su saber, la esperanza de llegar a ser importante humanamente, la
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MARIA VALTORTA´

idolatr a de la mujer, la del dinero... un creyente cristiano sigue siendo voluntariamente pagano

si mantiene esas secuelas.

Incluso hay paganos con las vestiduras limpias del sacerdocio que infiltrandose ponen su

intencion en echar por tierra a Jesucristo con el objeto de triunfar ellos.

Cuando una persona lucha entre el pecado y la sed de redimirse advienen heridas y llanto.

Tal conciencia despertada de nuevo comienza una terrible lucha con la carne que fue pecado

para destruirla y triunfar con el esp ritu. Debe forzosamente consumir todo aquello que fue

atraccion para la carne lo que la hace languidecer y envejecer bajo la llamarada de ese fuego

taladrador.

Completada la redencion (liberacion) se compone de nuevo una segunda, santa y mas

perfecta belleza del alma que aflora con una honesta dignidad de la frente sobre la cual se

ha depositado resplandenciente la diadema del perdon de Dios.

A la doctrina cristiana pueden acudir personas de todas las sectas y de todos los niveles

deseosas de o r la voz de Dios y capaces de crecer. El verdadero secreto para creer que

Jesus de Nazaret es el Mes as del Senor, la Palabra del Padre encarnada para instruir y

redimir al mundo es saber nacer nuevamente, con un esp ritu nuevo, libre de cualquier cadena,
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virgen de toda idea que permita comprender a Dios.

No existe la reencarnacion pues no hay mas que una existencia de la carne sobre la

Tierra y una eterna vida del esp ritu mas alla de la Tierra. El esp ritu inmortal puede

renacer a la vida por el agua y por el Esp ritu ya que el agua sin el esp ritu no es mas que

un s mbolo.

La doctrina cristiana tiene como ideal sublime el de llegar a la edad espiritual perfecta.

Para lo cual se hace necesario saber renacer poniendo el yo bien sea en la hoguera del amor

(como el apostol Juan) o en la hoz de la meditacion honesta (como el apostol Pedro) arrancando

la vieja planta del viejo pensamiento y dejando la buena voluntad de la cual nacera el nuevo

pensamiento. Cada uno tiene su metodo para llegar al puerto de la perfeccion.

Para el cristiano la vida no es existencia y la existencia no es vida. La existencia de

los arboles, de los animales no es propiamente la vida. La vida no empieza con la existencia

ni termina con la muerte f sica. La verdadera vida tiene su principio cuando el Pensamiento
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de Dios crea un alma para habitar en un cuerpo y termina cuando el pecado la mata. La

vida es un don de Dios y como tal algo santo.

En la concepcion cristiana no solo existe un corazon que palpita sino que vive segun

el Pensamiento creador y ese todo (cuerpo y alma) es el hombre, creado a imagen y semejanza

de Dios. La vida comienza antes del nacimiento y el alma no muere, no tiene fin.

No basta con ser buenos segun las leyes del mundo sino que se requiere ser buenos

segun las leyes del esp ritu, para obtener de Dios la gracia. Hacer el bien en secreto por

un natural impulso a la humildad, por una natural bondad es algo que se impregna de perfeccion

sobrenatural. Es el amor el redentor individual pues quien ama empieza su redencion.

Cuando el Senor se manifesto en la cima del Sina para expresar su voluntad los Cielos

estaban cerrados pero desde la venida de Jesucristo la Palabra divina habla al hombre para

darle Gracia y Vida.

Todo en la naturaleza dice continuamente que Dios existe: la luz y las tinieblas, la salud

y la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Todo obedece a la voluntad del Senor y llama en

las conciencias: Yo soy el Senor Dios tuyo .

Nada puede acallar esta conciencia ya sea justo y bueno o perverso y culpable. Solamente

a los reprobos (presublimente condenados) les es concedido el separarse de Dios, destino

insaciable y eterno.

Jesucristo nos libera de nuestras cadenas dominadas por Satanas, nos arranca de su

esclavitud que es la esclavitud de la Culpa y nos reviste de Gracia.

Toda persona que se siente llamada a Cristo siente la necesidad de purificacion, de

penitencia y arrepentimiento, pues el llorar tambien es agua de bautismo. Arrepentirse

sinceramente quiere decir responsabilizarse y comprometerse en no volver a tener el mismo

comportamiento pecaminoso. No es l cito pecar para volver a ser perdonados pues nadie se

burla de Dios, abusando de sus dones. Un paso mas adelante en el cristianismo supone un

honor y una obligacion.

La oracion es un don que Dios concede al hombre y que el hombre dona a Dios. La

oracion es sinceridad del corazon pues quien ora solo con lo externo y por dentro esta contra

el bien, es un traidor.

La soberbia de la mente engendra, con la avidez de la carne y del poder, toda la maldad

que hay en el mundo. Hay que abandonar el propio yo, matar la animalidad y el satanismo

en nosotros que no morira mientras haya mentira, orgullo, ira, soberbia, gula, avaricia y acidia

(pereza).

Todos somos pecadores y tenemos conciencia de ello aunque no queramos decirlo; no
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obstante esto no debe desanimarnos si lo aceptamos y pedimos a Dios fortaleza para poder

servirle cada d a.

Todas las acciones del hombre o son pecaminosas o son santas, tienen pues un valor

moral. Quien obra bien, la conciencia de la presencia de Dios es un est mulo para dicho

obrar porque el creyente cristiano cree que El premiara las buenas acciones y en esa seguridad

descansa su comportamiento. Ya en vida ya en muerte el alma se vera consolada por la

amistad de Dios.

El que obra el mal erige otros altares a otro dioses: a la mujer, al oro, al poder, a la

ciencia, al triunfo militar y a otros semejantes. No debemos asombrarnos de que los paganos

adoren animales, reptiles y astros.

!

Cuantos de estos dolos adoramos en nuestros corazones!

El abuso de la conducta humana tiene un l mite mas alla del cual Dios no permite que

se vaya. Dios es celoso, posee un santo celo respecto a sus hijos que los ha creado y los

ama.

El Senor promete castigo sobre los culpables y sobre los hijos de los culpables y Dios

no miente nunca en sus promesas. No obstante no debe deprimirse nuestro animo pues concede

misericordia a los que con corazon contrito se confiesan y devuelven a Dios su morada que

esta en los corazones de los hombres.

Cuando una persona va con actitud honesta mas que como hombre va como alma

recubriendose de silencio porque piensa que ante la Palabra de Dios nada significa el status

ni la posicion social.

En Occidente, que tiene tantos dolos en el secreto de los corazones, existe tambien un

hiporita alabar a Dios, un alabar que no queda corroborado por las obras de quienes lo

hacen. Existe en Occidente tambien una tendencia: la de descubrir muchos pecados en las

cosas externas y no querer encontrarlos donde realmente existen, en las cosas internas.

Incluso suele estimarse que el nombre de Dios pronunciado por los labios paganos es

una blasfemia impidiendole a los seres creados sentir atraccion de su Creador. Nadie tiene

derecho a capitalizar el nombre de Dios. Pronuncia el nombre de Dios en vano quien con

el alma impura lo invoca inutilmente e insinceramente.

Segun la manera de pensar cristiana en toda enfermedad espiritual o f sica esta la una

de Satanas el cual crea las enfermedades f sicas para conducir hacia la rebelion y la

desesperacion a traves del sufrimiento de la carne, y las morales para conducir hacia la
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condenacion.

Por Satanas entro la enfermedad y la muerte en el mundo as como el delito y la corrupcion.

Cuando alguien esta atormentado por alguna desventura es que sufre por Satanas y es su

instrumento.

Las enfermedades son un desorden en el orden porque Dios creo al hombre sano y perfecto.

De Adan y Eva ha heredado tanto la mancha original como las tres ramas: la carne, cada

vez mas viciosa, y por tanto, debil y enferma; lo moral, cada vez ma soberbio y, por tanto,

corrompido; el esp ritu, cada vez mas incredulo, o sea, cada vez mas idolatra.

Por consiguiente es necesario ensenar el Nombre del que huye Satanas, esculpirlo en la

mente y en el corazon, ponerlo en el yo como un sigilo de propiedad para poder ser sanado.

El amor no se demuestra con palabras sino con hechos por lo que aquel que cierra su

corazon a su semejante tiene corazon de Ca n. Hay que aprender ya desde la primera edad

el respeto hacia la familia, que es el mas pequeno y a la vez el mas grande organismo del

mundo. El mas pequeno respecto a una ciudad, region, nacion o continente; pero el mayor

porque es el mas antiguo, pues lo puso Dios cuando conceptos como el de patria o pa s no

exist an.

El nucleo familiar, manantial de la raza humana y de las distintas razas es un pequeno

reino en el que el hombre es el rey, la mujer la reina y los subditos son los hijos. Una

familia no puede subsistir sino hay obediencia, respeto, econom a, buena voluntad, laboriosidad,

amor.

Para el cristiano la identidad de las personas es una identidad espiritual: almas. Hombres,

mujeres, ancianos, ninos, jovenes, justos, pecadores son solo almas. Los rostros, los cuerpos...

nada. El cristiano conoce e identifica por el alma.

Se debe hacer el bien por el bien, sin curiosidades o deseos de recibir del bien realizado

un motivo de diversion o cualquier otra cosa. Si alguien es culpable, un infeliz que busca

a Dios el amor demostrado hacia esa persona sera la mas hermosa leccion, la mas poderosa

palabra, el mas claro indicador del camino de Dios.

Las almas no cambian si solo oyen palabras de los maestros pues tambien ven sus acciones

que pueden destruir lo que dicen. Cuando un maestro hace lo que dice y se comporta

santamente en todas sus acciones (aunque sean materiales) obtiene mas resultados de las almas

pues son sus mismas acciones las que dicen Dios existe .
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Lo que debe preocupar no es tanto la cr tica humana como el que la conciencia personal

nos salve del juicio de Dios.

Los mandamientos no son preceptos estupidos sino imperativos saludables, tanto en el

orden f sico como en el moral y el esp ritu.

Todo en la creacion tiene sus momentos de reposo, desde lo animales que trabajan y nos

transportan hasta la tierra de los campos de labor que obedecen a leyes eternas de una

sabia generacion.

De la misma manera el hombre que no es superior a Dios debe imitarle trabajando

honestamente seis d as y descansando el septimo.

En el orden moral se trata de realizarse como padre, como marido, como hermano o

como hijo que cuida la vejez de sus padres.

En el orden espiritual si el trabajo es santo mas santo es el amor por eso debe dedicarse

un d a a nuestro Santo Padre que nos ha dado la vida y nos la conserva.

La honradez en el trabajo se inscribe en el amor al projimo. Quien es honrado en su

trabajo no roba en las transacciones, no le substrae al trabajador su salario, no le explota

de manera culpable, tiene presente que quien esta a su servicio y quien trabaja para el son

una carne y un alma como las suyas, y no los trata como si fueran pedazos de piedra sin

vida que es l cito romper o golpear con el pie o con el hierro. Quien no actua as no ama

al projimo y peca por ello ante los ojos de Dios. Dios quiere obras vivas, no simulacros de

obras.

Para un cristiano la vida de un hombre tiene un valor por s misma puesto que es un

don recibido de Dios sin pensar en la clase social (rico o pobre) ni en el estado (libre o

esclavo).

Para Cristo no existen esclavos u hombres de poder sino solo hombres creados por el

unico Dios ante el cual son todos iguales.

Ante Dios solo existe una sola esclavitud y esa es la del pecado, por tanto, la de estar

bajo Satanas. Quienquiera que mate a un semejante suyo peca, peca con el hombre y contra

Dios.

El hombre es la criatura predilecta de Dios, su alma espiritual es el signo innegable de

la paternidad divina y por tanto solo a Dios le corresponde el dar o quitar la vida y la

muerte. Matar es una violencia contra Dios y contra el hombre. Quien mata no ama al

´

´

´

´

´

´

´ ´

´

´

´

´

´ ´

´

´



― ― 福岡大学研究部論集 Ａ （ ）260 2004

（ ）242

３ ４

projimo, porque le priva de aquello que el homicida quiere para s : la vida. Matar es no

poder tener piedad del hermano porque el asesino, siendo un satanas, es odio. Ademas no

solo se peca de homicidio con un arma o veneno sino tambien calumniando.

Hay personas hipocritas que se fingen santos y agudizan el ingenio solo para sacar el

maximo provecho y eludir la Ley de Dios. Incluso acusan de falsos delitos a sus semejantes

para justificar su propio sadismo satanico. Ni el poder de Dios ni la santidad de la v ctima

convierte su alma retorcida. No puede ser convertida. El bien no entra donde hay saturacion

de mal. Pero Dios ve, y dice:

!

Basta! .

No es l cito arremeter contra Dios pues El sin concurso ajeno, se toma venganza. Dios

no es objeto de risa ni de burla pues si bien se muestra lleno de compasion con quien se

arrepiente, se muestra, por el contrario, lleno de severidad con el impenitente que no se

modifica a s mismo.

No obstante debemos abstenernos de juzgar a quien ha sido fulminado por el fuego de la

divina indignacion. Cualquier hecho milagroso debe hacer meditar acerca de como hay que

actuar para tener a Dios como amigo. El fin del cristiano debe ser su pobre alma no el

cuerpo o lo material.

No se puede pedir el bautismo como una practica magica sino con esp ritu sobrenatural.

Con el deseo de vivir y de tener mucho dinero no puede pedirse el bautismo pues ser a

re rse de Dios y tentarle.

Hay personas impenitentes que no habiendo amado nunca a nadie aparte de s mismo

llegan incluso a odiarse a s mismo.

El arrepentimiento implica alejarse del pecado, hacer penitencia, pedir con los hechos el

perdon. Una actitud hipocrita es como invitar a Dios a que se haga complice de las malas

acciones del hombre. Es re rse de Dios.

Mejor ser a que en vez de llorar por la muerte de los demas, el hombre que teniendo

muerta el alma, llorase por s mismo, de modo que, por ese llanto de contrito y humilde

corazon, le devolviera al alma la vida con el perdon de Dios. A los ojos de Dios es todav a

mas inmundo el pecador impenitente que el leproso arrepentido. Jesucristo necesita la

humillacion del pecador para tener piedad.

La tentacion es obra del Maligno pero se transforma en gloria para quien la vence. El

marido que va a otros amores es un asesino de su esposa, de sus hijos, de s mismo. Quien

entra en morada ajena para cometer adulterio es un ladron y de los mas viles.

La lujuria al cristiano le produce una sensacion de asco y se siente nauseado. Hay una
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al pecador lo ama con esfuerzo y dolor.

No es en vano que una persona pagana acuda a Jesucristo pues el alma, creada por un

solo Dios, unico y Trino es un ente divino que Dios crea para cada uno de los hombres:

companera en la existencia, superviviente mas alla de la existencia. El alma esta en lo profundo

del yo y es un ente verdadero y digno de todo respeto. El alma no es un ente divino porque

meramente supere lo humano sino porque procede de Dios.

La filosof a cuando es verdadera y honesta es la elevacion de la humana razon hacia la

Sabidur a y la Potencia infinitas, o sea, hacia Dios. Ir al Dios verdadero y su divino esp ritu

quiere decir llegar a ser docto en la verdadera sabidur a y piedad, que es conocerse a

s mismo y dar culto de adoracion a la Verdad .

Hay dos tipos de demonios: el que habla y el mudo, es decir, el que engana con razones

con color de verdad y el que solo crea desorden mental. El primero es el mas completo y

peligroso.

Donde existe el concepto de Dios y el de esp ritu as como el deseo de llegar a ellos,

nacen los arbole de la fe, esperanza, caridad, justicia, templanza, fortaleza, prudencia. Del

mismo modo que Cristo dice caridad dice tambien caridad enteramente moral . Los

paganos son parvulos y desconocen las palabras santas, no comprenden el concepto de

esp ritu .

El mentiroso que lo es en cosas graves es cruel; mata el aprecio con su lengua, y, por

tanto, no se diferencia del asesino siendo incluso mas que un asesino pues mata el buen

nombre, el recuerdo de un hombre, por tanto, es dos veces asesino. Asesino que no esparce

sangre, asesino impune, dana la reputacion de la persona calumniada, y, con ella, toda su

familia.

Uno miente por odio sin motivo, o ambicionando tener lo que el otro tiene, o tambien

por miedo. El odio es el testimonio que de s misma da un alma perdida, y el testimonio

mas hermoso en favor del inocente. Tiene odio solo quien es amigo de Satanas.

El mentiroso bajo el orgullo y la avidez tiene los ojos tapados al posible desenmascara-

miento pues se ha entregado a la Mentira y se f a neciamente de su proteccion.

El mentiroso como ha hecho el mal teme que se descubra y lo reconozcan como suyo.

´

´ ´ ´

´ ´

´

´ ´

´

´

´

´

´

´

´ ´ ´

´

～

～

～

“

”

“ ” “ ”

“ ”



― ― 福岡大学研究部論集 Ａ （ ）262 2004

（ ）244

３ ４

Usa y abusa de la estima en que nos tienen los otros invirtiendo los hechos.

El que actua bien no necesita de mentiras. El que miente se coloca un yugo pesado,

hecho de sujecion al demonio, de perpetuo miedo a quedar desmentidos y de la necesidad de

recordar la mentira.

La sinceridad de la persona es mas regia que el oro o la diadema. La presencia del

hombre sincero alivia y da seguridad, mientras que la amistad con el insincero produce desazon;

el simple hecho de tenerle cerca da un sentido de desazon.

Al hombre le es necesario un techo, un pan, un vestido; lo indispensable para vivir.

Los que honradamente viven y trabajan son los mas alegres y los mas sanos. Tienen deseos

rectos y no hay en ellos veneno de lujuria, de gula, ni de envidias. No ambicionan tener

cada vez mas y no se consume en la llama del odio o del abuso.

El envidioso se une a Satanas pues el primero que deseo lo ajeno fue Lucifer. Era

el mas hermoso de los arcangeles, gozaba de Dios y en vez de sentirse contento de ello

envidio a Dios y quiso ser el Dios viniendo a ser el primer demonio.

El deseo inmoderado hizo de quien lo tuvo un pecador y fue causa de castigo para el

pueblo pues los pecados de los particulares se acumulan y provocan los castigos de las naciones.

Imitemos a los pajaros en su libertad respecto a los deseos. El que vive sin deseo impuro

posee la alegr a del pajaro. Se f a de Dios y le siente como Padre; sonr e al d a naciente

y a la noche que desciende. Mira sin rencor a los hombres y no teme sus venganzas, porque

no les perjudica en modo alguno. No se inquieta ni por su salud ni por su sueno, porque

sabe que una vida honesta mantiene lejos las enfermedades y proporciona dulce descanso.

No teme tampoco la muerte, porque sabe que, habiendo actuado bien, no puede recibir sino

la sonrisa de Dios.

Para Dios solo tiene valor una vida vivida en la Ley. Jesucristo salvara a los que se

arrepientan y vuelvan a Dios. Los impenitentes no tendran redencion.

Nuestro cuerpo lo ha creado Dios para ser templo del alma, que es templo de Dios.

Por tanto, debe ser conservado honesto, si no, el alma se ve despojada de la amistad con

Dios y de la vida eterna.

A quien mas se arrepiente mas le sera perdonado; porque el arrepentimiento es forma de

amor, de operante amor.

El Decalogo es el edificio inmutable de la perfeccion. El Decalogo son las diez columnas
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del templo del alma con sus diez noes; ni uno mas:

No blasfemes, no seas idolatra, no profanes las fiestas, no deshonres a los padres, no

mates, no cometas fornicacion, no robes, no mientas, no envidies las cosas ajenas, no desees

la mujer que a otro pertenece.

El precepto santo entre los santos: Ama a tu Dios, ama a tu projimo. Sin el amor,

uno no podr a prestar obediencia a las diez reglas y caer an las columnas y el templo.

Es in til entrar en sutilezas acerca de las formas. El hombre se purifica con el arre-

pentimiento humilde y sincero. No hay pecado que Dios no perdone si el pecador esta

realmente arrepentido. Hay que tener fe en esta Bondad. Firme voluntad de ser de Dios y

deseo de cancelar del corazon de Dios, durante el resto de la vida, hasta el recuerdo de

nuestro pecado

Cuanto mas pisoteada fuera la carne mas se deber an alzar las alas del alma regocijandose

con el jubilo del Senor.

A los pecadores infelices Dios no los pierde de vista, aunque parezca que lo haga. No

hay mayor miseria que la de quien ha perdido para siempre la amistad de Dios y su Reino.

Deben infundir piedad, solo piedad.

Perdonad. Siempre perdonad. Haced de todo mal un bien. Haced de toda ofensa una

gracia.

Cristo ama y bendice a los enemigos porque por ellos ha podido volver a nosotros.

Una sola cosa es necesaria: conocer a Dios.

Tener a Dios significa esfuerzo no solo contento.

Odiar es perder a Cristo, se ha de deponer en seguida el pensamiento del odio pues la

actitud del cristiano ante la persona pecadora es de oracion, perdon, paciencia y fe en

Jesucristo. En el cieno del pecado Cristo quiere sembrar flores y hacerlas nacer: las flores

del bien. El Senor aprovecha el mal para proporcionar un motivo de alegr a a sus hijos.

El rencor del que practica el mal, no pudiendo ir al Bien que le llama, acusa al Bien

de ser Pecado.

El mundo es de los malos. El Para so es de los buenos. Esta es la verdad y la promesa

en la que se apoya la creencia cristiana con firme vigor. El mundo pasa. El Para so no
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pasa.

Las quejas de Job son las eternas quejas de los buenos que se sienten oprimidos porque

la carne gime, mas no deber a hacerlo, sino que, cuanto mas pisoteada fuera, mas se deber an

alzar las alas del alma regocijandose con el jubilo del Senor.

Los hijos de las tinieblas tienen llenos los graneros, aunque no se sientan felices porque

perciben el sabor de la sangre y de las lagrimas de los demas en todo lo que toman como

alimento. Tambien el lecho aparece como erizado de espinas por lo desgarrador de sus

remordimientos. No dudar en depredar a los pobres, desvalijar a los huerfanos, robar al

projimo para atesorar. Su reino es de este mundo y despues de su muerte nada quedara.

Prefieren caminar a la luz del destello sucio de su oro y de su odio, que resplandece como

un brillo fosforescente.

La realidad es que Dios aunque ha dado tiempo a los pecadores de hacer penitencia

estos no hacen sino abusar de ello para pecar. Y aun Dios no los pierde de vista y con su

amor desgarra su duro corazon produciendoles nausea para que pueda surgir un movimiento

de aspiracion al bien. La persona pecadora quien ha perdido para siempre la amistad de

Dios y su Reino debe infundir piedad, solo piedad y compasion que es el sentimiento que

inspira el sufrimiento ajeno.

Las almas que van buscando amor a tientas creen encontrarle con cualquier amor cuando

en realidad uno solo es el amor del alma: Dios. Encuentran todos los amores, todas las

cosas sucias que el hombre ha bautizado as , mas no encuentran el amor, porque el amor es

Dios y no el oro, el sentido o el poder.

Dios no fuerza la resurreccion en los esp ritus que no son sino esencias capaces de

renacer por voluntad propia. Otorga la primera llamada y la primera ayuda, si el esp ritu

tiene deseos de salir de su sepulcro, sale; si no lo desea, sus tinieblas aumentan y queda

hundido. En cambio si sale ninguno sera mayor que el renacido en su esp ritu. Son los

triunfos de Cristo.

Hay que ser heroicos hasta llegar a perdonarse el no haber sabido amar antes, ser

penitentes hasta saturarse de expiacion.

Al igual que en el cielo existen estrellas y planetas mas o menos grandes y todos poseen

vida y esplendor por Dios as sera tambien en el Cielo. Los redimidos tendran vida por Dios

mas no todos seran luminosos y en igual medida de acuerdo a su amor.

El alma humana aun estando herida por la mancha de origen, posee poderosas fuerzas
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de elevacion y recuerdos para retornar a su dignidad de hija de Dios. La voluntad de

redencion es ya absolucion as pues un alma que hubiera muerto buscando la Verdad, poniendo

bajo sus propios pies el Error estar a perdonada.

La actitud cristiana no es dura, vengativa, murmuradora, violenta ni aprueba ningun acto

brutal. Con respecto a los oponentes o enemigos el cristiano no huye sino que los afronta.

No se comporta mezquinamente sino que trata de hablar con ellos aunque no pueda persuadirlos

pues no debe decirse que el cristiano no haya tratado por todos los medios de atraerlos a

Jesucristo. Cumple con su deber enteramente. Es preciso que la causa de la conducta de

los impenitentes sea unicamente su mala voluntad y no una falta de dedicacion hacia ellos.

Hacer violencia no es sino un pobre sistema humano, que sirve, temporalmente, para

victorias humanas. La opresion dura hasta cuando por s misma, engendra en quienes la

sufren reacciones que, aunandose, dan lugar a una violencia aun mayor que echa abajo el

precedente estado de opresion.

Hay que saber hacerse violencia a uno mismo quebrantando nuestra humanidad entre el

dolor y el arrepentimiento y dejar libre el esp ritu. Se bendice asi el propio sufrimiento porque

proporciona el gozo de seguir a Cristo.

El componente valorativo del orden es muy importante en la doctrina cristiana pues

segun esta hay que cuidar y esforzarse en no ser desordenado. Regular, agrupar y asegurar

ordenadamente con las oportunas protecciones para que no se transformen en causas de

destruccion lo que es bueno.

Inteligencia, intrepidez, instruccion, prontitud, prestancia son cualidades buenas que tienen

que estar en orden y no permitir que esten salvajemente dispuestas para cuando llegue la

ventisca de la tentancion y lo bueno de esas cualidades no se transforme en un mal para uno

mismo y para los demas.

Cuando las tentaciones sean punzantes en vez de esconderse es el momento de buscar el

mundo de los buenos, para recibir ayuda. El contacto con la paz de los buenos calma la

fiebre.

Dado que es el orgullo lo que impulsa a ocultarse para que no le lean a uno su animo

tentado ser a tambien provechoso buscar el mundo de los criticadores como un impulso ante

la debilidad moral, y no se caer a.

Cuando la virtud es poca hay que hacer como la debil hiedra: agarrarse a las ramas de

arboles vigorosas, para subir. El desorden no es nunca una buena cualidad.

Las cualidades para ser buenos son el orden, la paciencia, la constancia, la humildad, la
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caridad. La santidad es lineal, simple, perfecta, y no tiene sino dos extremos, como la recta:

el orden y la caridad.

Por otra parte no se debe provocar la desesperacion a causa de demasiada severidad en

el juicio o de un intransigente rigor. Es necesario recuperar la paz del esp ritu para juzgar

libremente sobre el propio futuro.

No debemos, por temor a que nos molesten, dejar a un hijo de Abraham a merced de su

desolacion pues una persona desolada es un alma que puede perderse o salvarse segun el

tratamiento que se de a su profunda herida. Un alma desolada esta intoxicada, envenenada

de tanta animadversion como ha tenido que tragar y su corazon necesita recobrar la salud.

No se puede evaluar el inmenso mal que un hombre puede hacer a su congenere con

una actitud de hostil intransigencia y Jesus siempre fue muy benigno con los enfermos espirituales.

Sus principales obras, las que mas testifican su naturaleza y su mision son las curaciones de

los corazones, tanto cuando son sanadas de uno o varios vicios capitales como cuando eliminan

la desolacion que abate el animo.

Un alma que pierde la seguridad de la ayuda de Dios es como una planta voluble que

se arrastra por el polvo. Vivir sin esperanza es horroroso y la vida, dentro de sus asperezas,

es bonita si recibe la onda del Sol divino.

Un alma que ha sido rechazada por los hombres pero que en cambio se siente segura,

debe pensar: Dios es justo y bueno, ve las causas de las cosas y es mas benigno, mas que

el mejor de los hombres, infinitamente benigno; por tanto, no me rechazara si apoyo mi rostro

lloroso sobre su pecho y le digo: Padre, solo Tu me quedas; tu hijo esta desconsolado y

abatido: dame tu paz...’ .

Todos los hombres vienen de Dios y todo es de un unico Dios. Si luego un error los

ha dividido, ello no cambia el origen. El error de la division de los cristianos no es ni de

unos ni de otros, error de alguien que hab a perdido de vista caridad y justicia.

Nadie debe ser excluido de la gracia de Dios; incluso un pagano puede tambien ser virtuoso.

Dios, que es justo, le premiara el bien realizado pues entre un fiel en culpa grave y un pagano

sin culpa Dios mira con menos rigor al pagano.

En el campo del esp ritu los cristianos son los segadores que recogen lo que fue sembrado

por Cristo. Solo tiene que recoger pues Jesucristo ha hecho la parte mas dura del trabajo.
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Recoger y una vez recogido todo el trigo los cristianos sembraran tambien por todas partes

cumpliendo la voluntad de Dios.

Cualquier actitud cismatica contiene un pesar eterno, una insatisfaccion perenne. En este

desasosiego todo se calmar a si se atreviese a ir abiertamente a la Verdad. Se hace necesario

persuadir, conducir de nuevo a Dios no con ofensas y maldiciones sino con ejemplo y

caridad.

El perdon, que es la forma mas alta del amor sacara cualquie espina de afrenta que nos

hayan infligido. Maldecir quiere decir no haber perdonado pues el perdon no esta en un

mero acto externo sino en abrir de nuevo el corazon.

Un cristiano no rechaza una oferta de trabajo ofrecida por un pagano por escrupulo de

perder la fe pues nada contamina si uno no quiere ser contaminado. Uno puede vivir en un

pa s pagano y ser del Dios verdadero que le guiara y dara la oportunidad incluso de ser el

benefactor ya que conoceran a Dios a traves de su honradez.

La actitud del pecador idolatra que ha sometido la ley moral a la esclavitud de una

carne viciosa ha de ser la de un alma afligida por la dimension de las desventuras, que

camina encorvada y debil, con los ojos hacia el suelo.

La actitud de oracion que se debe tener en corazones humillados con noble humildad,

que no es degradacion e indolencia sino conocimiento exacto de la propia m sera situacion y

santo deseo de hallar el medio de mejorar espiritualmente.

Cuando se temen cosas contrarias y no se quiere hacer nada ante una dif cil situacion

es cuando mas se deber a actuar pues existe la posibilidad de encontrar la oportunidad que

estamos esperando. No se debe tener miedo ante las dificultades pues como dice un viejo

refran que Jesus segu a: Quien esta pendiente del viento no siembra, quien esta pendiente de

las nubes no recoge nunca .

Aunque Dios conoce todos los pensamientos de los hombres, Dios Padre quiere que el

hombre muestre la confidencia de exponer las propias necesidades y de pedir ayuda.

El alma tiende a la adoracion, espontaneamente, porque se acuerda del Cielo y tiene los

mismos deberes y derechos respecto al Bien, es decir, el Dios verdadero.

El dios o los dioses a los que hasta ahora los gentiles y pecadores han adorado no es

el Dios verdadero, que es Amor y Piedad y cuya segura existencia nos declara Jesucristo.
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Los dominadores, los poderosos son junto con aquellos a quienes la desventura ha puesto

en sus manos una unica planta. Seamos humanos con los presos pues no hay ninguno exento

de culpas mas o menos celadas. La justicia humana adolece gravemente de exactitud cuando

juzga pues hay inocentes que se juzgan reos y reos que no parecen tales. Indagar la razon

ser a acusacion demasiado grave para el hombre injusto y lleno de odio hacia su semejante.

Dado, pues, que por encima de la justicia humana hay una Justicia divina que es mucho

mas alta comportemonos humanamente pues es necesario no exceder la medida. Quien hoy

es poderoso manana puede ser un miserable.

Los prisioneros son un signo de verguenza para el hombre que olvida la medida del rigor

de la guerra y de la justicia. Jesucristo nos da una libertad y una patria mas altas que la

terrena.

Las palabras de Jesus nos hace pensar en cosas en las que nunca habr amos pensado y

que sentimos verdaderas. Si el hombre usase su pensamiento no llegar a a la comision del

delito.

Dice Jesus: Llegara el d a en que no habra esclavos; pero ya antes mis disc pulos habran

descendido a los galeotes y esclavos para llamarlos hermanos. 1547.

El alma constituye la verdadera nobleza del hombre pues todo linaje humano aunque

glorioso tuvo origen y tendra fin; en cambio, el alma es la sangre espiritual del Creador del

hombre: de Dios eterno, potente, santo. El hombre es, pues, eterno, potente, santo, por el

alma que hay en el y que vive mientras esta unida a Dios. Los paganos, ateos y pecadores

tienen el alma sumida en letargo y se hace necesario despertarla a la Verdad y la Vida.

El secreto para amar es ser bueno; si se es bueno se ama, sin pensar si este es o no

de una determinada fe.

El mundo deber a ser impresionante en santidad y sin embargo, lo impresionante del

mundo es su iniquidad en la manifestacion del vicio. Todos los pecados estan asentados en

el mundo y esta presente de forma especial el pecado de claro signo satanico: el odio.

El mundo odia, y quien odia ve -y quiere hacerselo ver a quien no lo ve- el mal en lo

mas santo. Cualquier disc pulo o disc pula elegido por Cristo han de soportar burlas y

calumnias; seran escupidos y pisoteados y recibiran desprecio, mentira y la crueldad del mundo.

Han de ser capaces de recibir todas estas heridas sin gritar de indignacion maldiciendo a

quienes hieren. Deben sentirse con fuerzas de afrontar el martirio moral de la calumnia sin

llegar a odiar a los calumniadores.
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Cualquier gracia milagrosamente concedida debe ser considerada como moneda que puede

producir intereses y que al saber trabajarla se pasa de la gratitud humana a la sobrenatural,

del deseo terreno al ultraterreno.

No hay nada mas mutable que el pensamiento humano, pues en un momento determinado

piensa de una manera y se muestra sincero en lo que dice y en otro cede a mezcolanzas.

Ser autenticos en la fe eligiendo con sinceridad al verdadero Dios no casa con la mezcla de

otras fes. No se puede mezclar la observancia de la Ley con lo que la Ley proh be, ser fieles

a la Ley unas veces y otras a las ganancias humanas.

Las creencias religiosas se convierten as en una astuta pol tica para triunfar sobre los

demas, un poder contra los semejantes mezclando al Dios cristiano con los dioses extranjeros.

El Dios cristiano vela con el santo celo del Padre de su voluntad de ser amado con

exclusividad, con la totalidad de nosotros mismos y su justicia castiga la mentira. Dios castiga

de la misma forma que favorece y llama de una manera severa (que no es odio ni rencor ni

intransigencia sino amor) cuando ve que su pueblo se hunde en las mas sacr lega de las

idolatr as o en el abismo por el que se va a despenar por persistir en las mismas culpas.

Jesus, la Piedra angular, no puede ser destruido y es digno de amor no por los prodigios

y milagros que haya realizado sino porque por medio de el alzanzaremos el Todo, o sea, al

Padre siendo dioses por participacion. Jesus como Mes as desea obrar en nosotros el milagro

ntimo y sublime de nuestra santificacion.

Todo hombre procede de un unico Dios y es deber cristiano llevar su verbo a todos los

hombres, hijos del Padre universal. Por lo que se refiere a la Gracia los paganos no son

hijos de Dios porque la Mancha de origen es obstaculo para que descienda a sus corazones.

Pero por la creacion el hombre es siempre hijo de Dios que dio su semejanza espiritual a

Adan que es cabeza de toda la humanidad.

Tratar con benignidad a los paganos mostrandoles amistad no es malo cuando la intencion

es llevarlos al Senor Dios nuestro. La cordialidad obtiene muchas veces lo que no consigue

el rigorismo.

El cristiano no debe tener el aguijon que punza generalmente a los humanos con respecto

a las ganancias, es decir, el interes. Jesucristo no pose a nada y viv a de la bondad del

projimo y amandolos. No ten a objetos de oro, ni campos ni vinas ni casas, aparte de la

casita materna de Nazaret, que era tan pequena y pobre, que el fisco ni la consideraba. Por

eso a Jesus no le punzaba el temor a ser descubierto en declaracion mendaz. Solo pose a la
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Palabra que Dios le hab a dado y que el a su vez daba.

Se debe actuar sin lesionar la santa verdad que es siempre una sublime virtud aunque se

aplique a cosas tan humanas cono son los impuestos. Si Dios concede mucho, en proporcion,

mucho debemos dar para que el pobre no reciba tasacion desproporcionada.

Nuestra mente humana debe aprehender la ensenanza de la planta que sabe que en el

lugar que se ha producido un corte nacera un rebrote que dara origen a una nueva y

hacer de este amor un poco sensual hacia las flores un est mulo para un pensamiento mas

elevado: de la misma forma que la planta no muere totalmente aunque falten algunos tallos,

as la humanidad tampoco muere porque algunos seres fallezcan, sino que siempre nacen y se

reproducen. Es dulce creer en la vida eterna.

Las almas creyentes salen con una fuerza nueva en la mente y en el corazon que proviene

del completo abandono en Dios.

Los que mas dan a los demas son los que mas se han olvidado de s , que es cosa ardua.

El hombre esta hecho de recuerdos y los del propio yo son los que mas prevalecen.

Existe el yo espiritual que se acuerda de Dios y de su origen divino y el yo inferior de

la carne que se acuerda de las exigencias de las pasiones. Para estimular ese recuerdo santo

del yo espiritual se hace necesario olvidarse de uno mismo en todos los recuerdos, las exigencias

y las reflexiones del yo humano.

Un caracter reservado refleja los escrupulos y prevenciones habituales; otro caracter

laconico expresa el miedo a quedar mal o hacer quedar mal al fundador de la doctrina; un

caracter gustoso de exhibiciones recuerda sus soberbias habituales, de sus deseos de figurar

y ser aplaudido, de ser algo .

En cambio, un caracter seguro, persuasivo, triunfal refleja y recuerda su humildad, su

deseo de pasar inadvertido y que llegado el momento ha sabido asumir la dignidad de primado

que se le ha conferidoy que nunca hab a querido ejercitar por temor a presumir demasiado.

Un yo superior (espiritual) no tiene miedo, en cambio, un yo inferior (carnal) s .

Entre los paganos mientras que se cree en algo Desconocido, un Dios que aunque no

tenga nombre satisface al alma necesariamente ha reflejado un poco de Dios.

El alma es visible en todo aquello que diferencia al hombre del animal. Los primeros

pensamientos de la inteligencia de un nino o una nina es el alma que se revela; cuando

expresa amor no instintivo sino racional ese amor es el alma. El alma no se localiza en

una parte del ser humano sino que esta en el todo. Contiene al ser humano y esta en el

´

´

´

´ ´

´

´

´ ´ ´

´ ´

´ ´ ´

´

´

´

´ ´ ´

～

～ ～

“ ”

“ ” “ ”



― ―271

（ ）253

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

contenida. Cuando le deja es cadaver y cuando cae muerta es reprobo y separada de Dios.

Es un art culo de fe la inmortalidad del alma y el misterio mas cierto y consolador del acto

de creer.

Los dioses paganos no son sino neblina del pensamiento humano que ignorando a Dios,

pero necesitando creer se ha creado su fabula sin fundamento alguno: no tienen existencia.

Una persona pecadora de corazon arrepentido puede hacer de su alma algo virgen y

bello. La pureza de la heroica ascension del alma que rehace el camino, es mayor que la

pureza que lo es por naturalidad. El alma arrepentida construye su pureza contra el apetito

de los sentidos, la necesidad y el habito, mientra que la del alma pura la tiene como dote

natural.

La actitud cristiana que configura su identidad nace de la observancia libre de la Ley

que nos conduce al Padre a traves de Jesucristo. El cristiano al ampaparse de su Sangre y

su dolor, queda purificado y fortalecido renaciendo la Gracia.

Este nuevo yo de la persona cristiana es un yo superior y espiritual que refleja las

siguientes bienaventuranzas:

La persona con un yo pobre de esp ritu, aunque sea rico, no peca a causa del oro; antes

bien, se santifica con el porque lo convierte en amor. El pobre de esp ritu, si es pobre, se

siente dichoso en su pobreza; come su sabroso pan, duerme su sueno exento de pesadilla alguna,

se levanta habiendo descansado para ir a su sereno trabajo, que parece siempre ligero si se

realiza sin avidez ni envidia.

Hay que tener en cuenta que peca quien pone su corazon desmedidamente en una cosa.

As pues, tanto el hombre rico como el hombre pobre deben vigilarse a s mismo pues hay

una medida establecida por Dios cuando se trata de amar al padre, a la madre, a la esposa,

al projimo (esto es como a nosotros mismos ). En cambio, el amor a Dios debe ser sobre

todas las cosas y con todo nuestro ser, o sea, con toda la capacidad de amar.

Tanto las riquezas que Dios nos da como las gracias que nos concede no deben elevarse

a dolos, sino que debemos hacerlas medios de servicio a Dios en santidad, mostrando no

tener apego pecaminoso a ellas.

La santa pobreza del esp ritu de todo se despoja para ser mas libre en la conquista de

Dios santo, suprema Riqueza. Y conquistar a Dios significa poseer el Reino de los Cielos.
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Es un yo manso que heredara la Tierra.

Es un yo que sabe llorar sin rebelarse.

Es un yo que tiene hambre y sed de justicia.

Es un yo misericordioso.
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Un yo manso va a la conquista de los esp ritus con la dulzura paciente, humilde, amorosa.

A las almas hay que atraerlas con amor; porque la mansedumbre es amor, como lo es

tambien la pobreza de esp ritu.

La mansedumbre vence al odioy la soberbia y hereda la Tierra que se llevara a Dios

precedentemente propiedad de Satanas.

Existe el dolor en la Tierra, y arranca lagrimas de los ojos del hombre. El hombre lo

introdujo en este mundo y por depravacion de su intelecto se aplica cada vez mas a aumentarlo

con todos los medios a su alcance. A las enfermedades y desventuras anade, como fruto de

su mente, las armas mort feras y la crueldad moral.

Estas lagrimas son, no obstante, una perfeccion del hombre. El llanto le hace adulto,

reflexivo, inteligente. Solo los que lloran-o han llorado- saben amar y comprender los

sufrimientos de los demas. Y saben amar a Dios porque hann comprendido que, excepto Dios,

todo lo demas es dolor. El llanto resignado que no quebranta la fe, que no hace arida la

oracion, que no conoce la rebeld a, cambia de naturaleza, transformandose en consuelo.

No es la carne lo que viene a ser inmortal sino el alma que debe ser alimentada con

los alimentos de la Sabidur a y la Justicia. Llegara un d a en que el alma insaciable con

esta santa hambre, sera saciada por Dios.

El sabor del alimento espiritual que proporciona la ciencia divina no equivale al de la

ciencia humana que solo saca la curiosidad mental.

Hay una vida en la vida, de la misma manera que en una nuez esta la pulpa; la nuez

no es la cascara, la pulpa interna es la nuez. As mismo esta la vida del alma en el cuerpo

ya que el hombre no es un animal y su vida no cesa al cambiar de morada.

Todos tienen necesidad de perdon y lo que obtiene el perdon es el rito interno del amor,
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o sea, la misericordia.

En la base de todos los males se encuentran siempre dos ra ces: codicia y soberbia.

No es conveniente encerrarse en una torre de cristal ignorando las miserias de los demas.

Cualquier riqueza, salud, bienestar familiar, pueden desvanecerse rapidamente como el humo.

El cristal del aislamiento hace de lente y lo que pasar a desapercibido si uno se mezcla con

la gente no se podra mantener escondido en una torre de cristal.

Misericordia para cumplir un santo sacrifico de expiacion y obtener misericordia.

Dios es pureza. El Para so es Reino de Pureza y nada impuro puede entrar en el Cielo

donde esta Dios. Quien es puro ya desde la Tierra posee un principio de Cielo porque Dios

se inclina hacia el hombre puro. No conoce sabor de amores humanos, sino que degusta,

hasta extasiarse, el sabor del amor divino. Son los esposorios del alma con la divinidad.

La paz es una de las caracter sticas de Dios pues Dios solo esta en la paz, porque la

paz es amor, mientras que la guerra es odio. Satanas es Odio, Dios es Paz.

No puede uno decirse hijo de Dios, ni puede Dios llamar hijo suyo a un hombre de

esp ritu irascible, siempre dispuesto a crear trifulcas. Una actitud cristiana contribuye con su

gran paz a calmar las que crean otros. El hombre pac fico transmite la paz incluso sin

palabras.

El hombre en su mayor parte esta lleno de mal, que odia el bien dondequiera que este

se encuentre, y que odia al bueno, como si el bueno le estuviera acusando o reprendiendo,

aunque de hecho no diga nada. En efecto: la bondad de una persona hace ver todav a mas

negra la maldad del malvado; la fe del creyente verdadero hace aparecer aun mas viva la

hipocres a del falso creyente; aquel que con su modo de vida esta dando continuamente testimonio

de la justicia no puede no ser odiado por los injustos.

El hombre progresa en el arte satanico de la persecucion mas que en el arte santo del

amor. Las fatigas y sufrimientos del perseguido son los peldanos para subir a los tronos que

el Padre tiene preparados para sus martires.
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Es un yo puro de corazon.

Es un yo pac fico.

Es un yo bienaventurado si padece persecucion por amor a la Justicia.
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- Es un yo bienaventurado si le ultrajan y calumnian.

La preocupacion debe estar puesta en que el nombre de cada uno sea recogido en los

libros celestes, en los cuales no se escriben los nombres segun el criterio de los embustes

humanos, que alaban a quienes son menos merecedores de elogio sino aquellos en que se

reflejan las obras de los buenos.

Los Profetas fueron en el pasado calumniados y ultrajados y apareceran en la Ciudad de

Dios y recibiran el saludo reverenciador de los angeles junto a los que son ultrajados y

calumniados ahora. La lagrimas vertidas seran amadas porque por ellas habran sido conquistada

la gloria eterna.

Jesucristo vino a completar la Ley que durante siglos los hombres la hicieron indescrifrable

apilando leyes y preceptos hasta la saciedad, sacados de su pensamiento y segun sus con-

veniencias haciendola esteril. La Ley ha muerto en muchos corazones ahogada como si fuese

un arbol bajo aludes de demasiadas sobreestructuras sobre puestas.

Jesucristo hace de la Ley su perfeccion pues no la corrompe con la superposicion de

teor as humanas y aconseja el vivirla.

Tambien conviene guardarse de los falsos profetas y de los doctores que ensenan el error

estudiandolos antes de seguirlos. El hombre tiene lengua para hablar, ojos para mirar, manos

para senalar, pero con sus actos es con lo que manifiesta de forma mas fiel su verdadero

ser. Las acciones santas son fruto de una verdadera religion.

Amar al projimo es saber soportar cualquier tipo de afrenta pensando siempre caritativamente

de los otros. Aun y cuando uno robe por vicio y no por necesidad es preferible dar lo robado

dando oportunidad de reparacion y redencion.

Si los ricos fueran realmente pobres de esp ritu no existir an las penosas desigualdades

sociales que son causa de tantas desventuras humanas. Uno debe siempre ponerse en la

situacion del otro para as hacer con los demas lo que quisieramos que hicieran con nosotros.

Cuando hay disputas llegar a un buen acuerdo es siempre el mejor de los partidos

procurando inmolar primero nuestro amor propio.

No se debe perjurar pues el que siente necesidad de jurar denota que se siente inseguro

de s mismo y del concepto que el projimo pueda tener de el. El perjuro usando una formula

sagrada como apoyo de su falso testimonio, induce a su projimo a creerle, con lo cual le

engana.
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Hay muchos amores y de distintas potencias: el amor de primera potencia (a Dios), el

de segunda potencia (el materno o paterno); el de tercera potencia (entre esposos); el de

cuarta potencia (al projimo). Despues viene el amor a la ciencia y despues el amor al trabajo.

En esta escala de valores el amor de la primera potencia a Dios es enteramente espiritual.

En cambio en los restantes hay una mezcla de lo espiritual y lo afectivo humano.

As , por ejemplo, el amor materno o paterno puede decirse que es en dos partes espiritual

y en una carnal. Y esto es porque un padre o una madre si son sana y santamente tales,

no dan solo alimento y caricias a su hijo sino que tambien se preocupan de nutrir y amar su

mente y esp ritu.

El amor a Dios hace a Dios amigo y puede ciertamente amar al projimo. Si no hubiera

existido el amor conyugal y la paternidad en el mundo, no habr a podido existir el projimo

que son la descendencia humana.

La fe no se impone; se predica con paz, dulzura, paciencia, constancia.

Del pecado libera la voluntad y el arrepentimiento. Cuando una persona llora arrepentida

siente soledad, una soledad llena del deseo y amor de Dios, y, por tanto, ya no es soledad

desesperada. Este deseo es una prueba de que Dios responde a tal amor, es amigo, le llama,

le invita, le interesa.

Dios es incapaz de permanecer inerte ante el deseo de una criatura, porque ese deseo lo

ha encendido El -Creador y Senor de toda criatura- en su corazon. El deseo de Dios siempre

precede al deseo de la criatura.

Antes de que la tierra posea el Reino de Dios, han de venir siglos y siglos de lagrimas

y sangre, de errores y persecuciones, pero siempre bajo el destello de luz del Faro m stico

de la Iglesia.

La propia voluntad se puede anular en la de Dios solo cuando se han alcanzado las

virtudes teologales en forma heroica. Teniendo en cuenta que el hecho de vivir supone deudas

desde con Dios hasta con el mas humilde de los mortales, pasando por los familiares, los

amigos, el projimo en general, y los que estuvieran a nuestro servicio que en el fondo son

iguales ante Dios.

Hay deuda material que ha sido prestada, deuda moral de la estima arrebatada y no

correspondida y deuda espiritual de la obediencia a Dios.

La humildad quiere decir conocerse como uno es, sin deprimirse, pero conocerse admitiendo
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ser juez imperfecto de uno mismo y rogando al Padre que sostenga nuestra debilidad cuando

el Mal tiente. No es Dios quien tienta al Mal, sino que es el Mal el que tienta.

El Esp ritu Santo estaba presente en el genio del hombre que decoro el Partenon as como

dondequiera que un sabio piense, un escultor esculpa, un poeta componga, una madre cante,

un hombre trabaje, un medico luche contra las enfermedades, un ser vivo respire, un animal

viva, un arbol vegete y tambien en el estruendo del terremoto, en la luz de las estrellas o en

el curso de las mareas tanto como en el vuelo del aguila y en el zumbido del mosquito.

Dios se basta a s mismo y siendo Amor vive amando no teniendo tiempo para aburrirse

pues el aburrimiento es fruto del ocio y del vicio.

Cualquier dios que no sea el Dios Uno y Trino no son reales son los fantasmas del

pensamiento humano que tiene necesidad de creer, necesidad mas imperiosa que respirar. Aun

la persona atea que dice no creo en Dios presupone otra fe, que puede ser fe en s mismo,

en su propia soberbia mente. Es semejante a la persona que dice no quiero pensar", con

el simple hecho de decir estas frases manifiestan un pensamiento de no querer pensar.

No obstante los paganos que no tienen fe y creen que estan en la Verdad no pecan contra

la fe pues no la conocen. Sera pecado si persisten en el error despues de conocerla. Todo

lo malo es una rebelion a sabiendas de que lo que se hace es contra la Ley de Dios.

Todo ser humano creado a imagen de Dios posee alma, no obstante no todos tienen un

alma exactamente igual. En cuanto al origen y la naturaleza el alma es exactamente igual

en todos pero en cuanto a su formacion es distinta.

El alma sufre tres tres fases: fase creativa, fase de nueva creacion y fase de perfeccion.

La primera es comun a todos los hombres, la segunda es propia de los justos que con su

voluntad llevan a su alma hacia un renacimiento con sus buenas acciones uniendose a la

bondad de Dios. Edificando as un alma que es mas perfecta y que es propia de los beatos

o santos llegan a la tercera fase.

Para elevar el alma se hace necesario derribar las cosas inutiles que hay en el yo,

liberandolo de todas las ideas erradas, construyendo en la fe, la esperanza y la caridad. No

agobiarla con cosas inmundas y sin desaliento pues donde hay desaliento, hay todav a soberbia.

Tener solo humildad, solamente humildad. El dolor, la enfermedad es tiempo de aprendizaje

en el que el Esp ritu de Dios instruye profundamente fortaleciendo las virtudes como el

perdon.

La inteligencia es un gran don de Dios, pero debe ser usado con sabidur a; si no, es
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como ciertas medicinas, que, si se usan mal, en vez de curar matan.

Las parabolas de Jesus son dulce para los hombres de buena voluntad, amarga para los

otros. Estos disponen del modo de abolir esa amargura: transformarse en hombres de buena

voluntad para que cese el reproche que la parabola suscita en la conciencia.

El alma antes de su encuentro con Dios deben santificarse con la justicia que cuando se

practica firmemente, da vestido blanco. As mismo debe estar limpia con la humildad que es

como agua que lava. Quien es humilde enseguida se da cuenta de que su vestido esta

manchado y corre a su Senor pidiendo su purificacion.

Tambien el alma estara lozana, una lozan a del corazon como los ninos la tienen por

don de Dios. Los pecadores desde el momento que se miran con repulsa y deciden cambiar

de vida con su propia superheroica voluntad reconstruyendo lo que ellos mismos han echado

por tierra restituyen la lozan a infantil a su alma.

El alma debe permanecer siempre vigilante porque no sabe cuando se presentara ante el

Esposo.

Al pecador impenitente Dios le mira con dolor e indignacion. Pero si se arrepintiera le

dir a lo mismo que el padre de la parabola al hijo arrepentido. No se debe desear el mal

a nadie, incluso a los perversos debemos desearle el mayor bien. La vida es un bien porque

da al hombre la oportunidad de adquirir meritos ante los ojos de Dios.

No obstante el mayor delito del pecador impenitente es inducir a inocentes a odiar ya

que en el Cielo no entra quien odia. Desear el mal nos har a perder el amor de Dios, el

Cielo.

Siempre hay dolores mayores que el propio y el que odia al genero humano es aun

mayor que los otros dolores, porque envuelve no solo carne, sangre y mente, sino tambien al

esp ritu llevandole a la perdicion.

Hay formas de combatir el odio: madres sin hijos para los hijos sin madres. Viudas sin

descendencia para que ejerzan su piedad para con los ancianos solitarios. El dolor es cruz

pero tambien es ala. Toda buena accion es origen de cosas grandes. El esfuerzo de uno

contra su propio ego smo puede provocar una ola de amor.

Lo mismo que el arrepentimiento anula la culpa, el presente anula el pasado.

Hoy d a la Ciencia y la Herej a, el Odio y la Envidia, los enemigos de la Humanidad

operan en el corazon de los hombres. Ahora casi todos los hombres tienen su propio becerro
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de oro. La tierra es una selva de dolos, cada corazon es un altar en el que raramente

esta Dios.

!

Cuantos yoes reducidos a becerros de oro reciben adoracion en los corazones!

El hombre esta obligado a conocer a Dios por deber de gratitud y por respeto a su

propia inteligencia. Por respeto a la propia razon la gratitud hacia quien lo cuida pone de

manifiesto su inteligencia ya que el hombre que falta en este sentido para con Dios se deshonra

a s mismo, que es un ser dotado de razon.

La muerte no debe causar terror. La muerte es vida para quien espera en Dios y vive

en la justicia.

La descortes a es siempre falta de caridad.

Es mas facil convencer a los que ignoran al Dios verdadero que no a los del pueblo de

Dios, sutilmente idolatras, culpables, que orgullosamente se creen perfectos y que quieren seguir

siendo como son.

En el mar de la Humanidad hay muchos terosos, pero hay que buscarlos esforzandose.

Los esp ritus no son de razas distintas sino de una sola: la creada por Dios. Siendo todos

hijos de Uno solo tienen los mismos deseos, esperanzas, hambre del Cielo, de la Verdad, del

Amor real.

Los idolatras, los ateos, estos desdichados que nos vamos encontrando en el camino

tienen hambre de Dios y son en realidad esp ritus que esperan amor y luz.

La oracion es universal y se deben unir a las voces y a los corazones de otras iglesias,

cristianas pero no apostolicas.

Podr a hablarse de un santo miedo al castigo divino que se deber a tener en cuenta en

vez de burlarse de la idea de que existe un premio y un castigo por las acciones realizadas

durante la vida.

Los enfermos necesitan al medico y los ignorantes al maestro; aunque tanto estos como

aquellos algunas veces rechazan al maestro o al medico. No obstantes si son buenos tanto

los profesores como los doctores seguiran yendo a quienes los rechazan, porque es su deber.

Jamas debemos distraernos ante los signos de Dios, el alma debe estar siempre vigilante

porque no se sabe cuando se manifiesta Dios; nunca ser ego stas, ni siquiera por la salud ya

que por discutir se pierde el beneficio espiritual.

Dios es uno y trino: Padre, Hijo y Esp ritu Santo, y el Verbo, o sea el Hijo del

Pensamiento, ha venido, como estaba profetizado, para salvar del Pecado y el Verbo es
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R Bellver El Angel ca do

Jesucristo, el Mes as anunciado.

Si se separa al Padre del Hijo, o al Hijo del Padre, y no os acordais del Amor, no

amais a Dios como se le debe amar, con verdad y sabidur a, antes bien se comete herej a

porque se da culto a uno solo mientras que son una admirable Trinidad. Por tanto, el

que no honra al Hijo es como si no honrase al Padre, porque el Padre, Dios, no acepta

adoracion a una sola parte de s sino que quiere que se adore su Todo. Quien no honra al

Hijo no honra tampoco al Padre, que le ha enviado por pensamiento perfecto de amor; niega,

por tanto, que Dios sepa hacer obras justas.
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A MODO DE CONCLUSION: ETICA Y LITERATURA´ ´

Conviene guardarse de los falsos profetas y doctores de la literatura que vienen

con apariencia de corderos siendo en realidad lobos rapaces Vienen con apariencia

de amar la verdad su verdad y se alimentan de ambustes

El escritor literario tiene manos para escribir pero es con sus actos con los que

manifiesta de forma mas fiel su verdadero ser y su pensamiento expresado en la

escritura

?

Que sentido tiene una gran erudiccion si luego ese escritor es un inmoral?

?

Y que sentido puede verse en una lengua que sabe expresar con falsedad escritos

laudatorios y seducir con su frases melosas si luego no tiene ningun pudor de

calumniar y perjurar por la espalda con tal de haceros pasar ante los demas como

gente despreciable?

Es rechazable cualquier escrito que amparandose en frases aparentemente justas

y legales en realidad mata la estima del projimo o seduce su buena fe

Las acciones del escritor literario son la que deben convencernos de su sinceridad

porque las acciones son el fruto de la verdadera creencia literaria

Un escritor de moda injusto tal vez infunda respeto con su aspecto literario pero

solo con su aspecto A su vez un lector inteligente pondra atencion en apartarse de

este tipo de escritor para que con sus humores no le llegue a intoxicar

Un escritor honesto recto no se mostrara airado y se mostrara siempre franco

No deber a tener necesidad de ninguna otra cosa aparte de la fidelidad a su palabra

escrita

As pues el escritor literario debe tener en cuenta que uno de los errores que

comete facilmente el hombre es la falta de honestidad incluso consigo mismo

Un escritor nunca utilizara ningun tipo de juramento literario pues el juramento

es el artificio humano que el hombre ha inventado por propia iniciativa para sentirse

obligado a ser sincero y honesto Un artificio innecesario para el hombre franco que

es fiel a su palabra verbal o escrita

Es obvio que la persona que necesita jurar denota una inseguridad de s misma

y el juramento como tal es una consecuencia de la deshonestidad moral del hombre

Hay escritores que mezclan la verdad con la infamia de su mentira apropiandose

de una estima inmerecida El lector impresionado por su escrito juramento le otorga

alta estima y el escritor se engalana fingiendo lo que no es

El escritor es una persona obviamente dotada de razon responsable de sus acciones
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y debe actuar autonomamente poniendo como aval de sus acciones y palabras su

honradez y sinceridad reflejada en la estima que el ha sabido suscitar en el lector

Todo escritor debe ponerse en guardia de cualquier tipo de sentimiento idolatrico

con respecto a la escritura sabiendo valorar la prudencia pues si bien es importante

infundir animo al lector es imprudencia revelar ciertas verdades a los que estan

infectados de corrupcion y maldad Y esto porque suele acontecer que hay verdades

de las que etos se apoderan para infiltrarse entre las personas sencillas con el objetivo

de corromper y destruir

As pues el escritor debe saber tanto escribir como callar reflexionar y actuar

haciendo uso de su razon confiando que al usarla justamente Dios la guiara No

juzgara ligeramente las conductas de las personas sin conocer todo lo posible al respecto:

intencion fin circunstancia ya que el mal juicio es ofensa

Un escritor cristiano debe trasladar al lector el deseo de comprender el misterio

de las palabras escritas Porque hay escritores que tienen solo el nombre pero no el

esp ritu de literatos y el efecto de sus escritos sobre las voluntades es mort fero

As mismo todo buen lector debe saber leer las palabras escritas y las que estan

encerradas en las palabras mismas comprendiendo el significado de la alegor a o del

s mbolo ocultos bajo la apariencia de meros signos lingu sticos

Un buen escritor siente la necesidad permanente de una vigilancia sobre uno mismo

nunca darse por formado en la lucha continua entre el Bien y el Mal

Hay que tener el hero smo de trabajar duro para limpiar el campo el esp ritu y

la mente de todo el pedregal de los escritos vac os que en lugar de inspiraciones divinas

estan saturados de complicadas doctrinas humanas

Las palabras bonitas de los escritores inmorales deslumbran como la flor de la

cicuta con sus vistosos colores y los inocentes lectores caen en la trampa creyendo

que todos son buenos

Pero si el Mal de cierta literatura existe tambien existe el Bien literario de los

escritores autenticos que con su discernimiento buscan la verdad y con ella la libertad

Todo lo cual nos lleva a concluir lo que podr a denominarse las

Bienaventurado el escritor que hace literatura sin avidez ni envidia que no pone

su corazon desmedidamente en una cosa o sea bienaventurado el escritor pobre de

esp ritu
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Bienaventurado el escritor tolerante no sometido ni dominado por el miedo a

cualquier tipo de tiran a

Bienaventurado el escritor que ha comprendido que el llanto resignado que no

quebranta la fe no es una tara sino una perfeccion del hombre

Bienaventurado el escritor que alimenta su alma de Sabidur a y Justicia

Bienaventurado el escritor que se muestra compasivo y sabe perdonar en lugar de

encerrarse en una torre de cristal con su codicia y soberbia

Bienaventurado el escritor que sabe ser puro de corazon y percibe transformaciones

en su talante inexplicables incluso para el mismo

Bienaventurado el escritor pac fico carente de esp ritu irascible El escritor pac fico

transmite la paz incluso sin palabras

Bienaventurado el escritor que padece persecucion por amor a la Justicia pues con

su honestidad en su modo de vida y en la busqueda de la verdad hace aparecer aun

mas viva la hipocres a del falso escritor

Bienaventurado el escritor que es ultrajado y calumniado pues llegara el d a que

amaran cada cada una de las lagrimas que vertieron

´

´

´

´

´ ´

´

´

´ ´



― ―283

（ ）

（ ）

265

.

APUNTES SOBRE LITERATURA ESPANOLA Y VALORES CRISTIANOS B Villasanz. .（ ）
～

～

～

～

～

* Agradezco a Araceli Sanchez y Aiko Arai los apuntes de Filolog a Hispanica recogidos en la
Facultad de Filosof a y Letras de la Universidad Complutense de Madrid

´ ´

（ ）´BIBLIOGRAFIA GENERAL *

Aguilar Pinal F Madrid Jucar

Alborg J L Madrid Gredos

Allison Peers E Madrid Gredos

Avellan J L Barcelona Pen nsula

Blanco Aguinaga y otros

Madrid Castalia

Canavaggio Jean dir Barcelona Ariel

Carnero Guillermo Madrid Catedra Fundacion

Juan March

Deyermond Alan D Barcelona Ariel

D az Plaja Guillermo Madrid Espasa Calpe

D ez Borque Jose Mar a Madrid Taurus

Domingo Jose Barcelona Labor

Fox E Inman Madrid Edicusa

Franco Dolores Madrid Guadarrama

Granjel Luis Salamanca Anaya

Lain Entralgo Pedro Madrid Editora Nacional

Llorens Vicente Madrid Castalia

Rico Francisco Barcelona Cr tica

Seco Serrano Carlos Madrid

Guadiana Publicaciones S A

Valbuena Prat Angel Barcelona Gustavo Gili

Valtorta Mar a Italia Centro Editoriale

Valtortiano srl

, . , , 1991.

, . . . , , 1992.

, . , , 1973.

, . . , , 1974.

.

, , 1978.

, , ., , , 1994.

, . , /

, 1983.

, . , , 1984.

, . , , 1966.

, . , , 1980.

, . , , 1973.

., . , , 1976.

, . , , 1960.

, . , , 1973.

, . , , 1945.

, . , , 1989.

, . , , 1992.

, . ,

, . .,1973.

, . , , 1981.

, . ,

, 1997.

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

（ ）“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

Introduccion al Siglo XVIII

Historia de la literatura espanola (III y IV)

Historia del movimiento romantico espanol

Sociolog a del 98

Historia social de la literatura espanola en lengua castellana.

Historia de la literatura espanola

La cara oscura del siglo de las luces

Historia de la literatura espanola

Modernismo frente a 98

Historia de la literatura espanola

La novela espanola del siglo XX

La crisis intelectual del 98

Espana como preocupacion

Panorama de la generacion del 98

Generacion del 98

El romanticismo espanol

Historia y cr tica de la literatura espanola

Sociedad, literatura y pol tica en la Espana del s. XIX

Historia de la literatura espanola

El Evangelio como me ha sido revelado

～

～

～

～

～

～

～

～

～

´ ´

´

´

´ ´

´

´

´

´

´

´

´


