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INTRODUCCION
 

laLiteratura carro ciencia es el estudio de las obras, autores, epocas y 

rrovmuentos y de sus relaciones con la socaedad, Este estudio debe funda
-1/ 

rrentarse en la Historia, la Sociologfa y la Estetica. 

la Literatura.. igual que rtodo Arte, es producto de la cultura de un pu~ 

blo, de su orqaruzacaon social, de su economfa, de su religi6n, de su d~ 

recho. las primeras manifestaciones literarias norrnalmente se dan en fo£ 

rna oral, asist.ernatica 0 con fines practaccs: depende de otras mcmifesta

ciones Lfterarias. Solo posterionnente, al evolucionar la sociedad res

pectiva, surgira la Literatura carro un quehacer nE.S libre y nas profesi£ 

nal, si bien siempre mantendra una vinculacion directa con la realidad 

sociocultural. 

Considerarros que la Literat.ura tiene sus rafces en La probl.errat.Lca propia 

de nuestro tiempo; de tal rrodo que, en la medfda en que se tare concien

cia de la gran t.rascendencf.a hist6rica de los acontecirni.entos que han ca

racterizado nuestra epoca, pueden interpretarse con nas profundidad y a

cierto las obras literarias que en algtln rrorrerrto fueron vistas carro ab

surdas 0 sin sentido par los crfticos de otros tiempos. 

la li.teratura salvadorefia, cerro la de cualquier ctro pafs 0 ccmunidad, es, 

ni. nas ni. menos, el resultado de nuestra realidad cultural, econ6mica, po-

Iftica y etnica. 

Saros conscientes de que en nuestro medio poco se valora a la Literatura, 

poca i.Il1fortancia se Le da para la forrnaci6n de la persona; sin embargo, 

en la formacron integral de una persona, la Literatura es un requisito de 

primer orden. La captaci6n de la realidad a traves de la obra artistica 
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o lirerari?l, enriquece la propia personalidad y permite a la sociedad te 

ner una mejor Imaqen de sl rnisrro. 

Tenerros escritores dignos de difusi6n, de estudio. Realmente se ha escri 

to algo sobre ellos aunque no con la profusi6n con que se ha escrito ace!:. 

ca de la Literatura en otros pafses centroarnericanos (Guatema.la, par ej~ 

p'lo) ; pero quererros replantear la literatura sa.lvadorefia con metodos so

cio-hist6ricos y esteticos ya que es una Labor que aon esta pendiente en 

nuestro medio, par parte de estudiosos y cr~ticos. 

El presente trabajo se ha titulado: "REIACION EXISI'ENTE ENTRE LlTERATURA 

Y DESAR.~LLO SOCIAL EXAMINADA. A TRAVES DE LA OBRA DE OCHO AU'IORES REPRE

SENTATIVOS DE IDS W...JTIIvOS CINCUENTA 1\:&"'08 EN EL SALVAOOR". Este terna se 

ha desarrollado a traves de los siguientes pasos: 

1.	 Elatoraci6n de una teor1a que va rrostrando la relaci6n que existe entre 

Literatura y desarrollo social. Para ella se hace necesario plantear el 

concepto de 10 que varrosa entender PJr Liter-atura; la forma. en que in

terpreta e incorpora la Literatura la realidad historico-social; COlTO 

tarnbien los cri.terios de val.idez 0 significaci6n de las obras Lftera

rias. 

2.	 Un contexte hist6rico de los 111tirros cincuenta afios que servrra para 

ver el comp:>rtamiente de la Literatura dentro de este perlodo. Al con~ 

cer los rasgos fundamentales de la dtnanuca social, se puede cornprobar 

si los escritores enjuician la realidad y si se expresa en sus obras 

nuestra particular rnanera de vivir la problematica hist6rica y social. 

3.	 A) La bio-bibliografl.a de cada autor que servira para: 

- Conocer la vida del escritor. 

- CC:>nprender y conocer su obra. 

- Localizar su producci6n literaria. 
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- Conocer las corrtentes y rrovfrruerrtos a los que se adscribe el es

critor. 

B)	 El anaJ.isis que llevarerros a cabo, de una obra de cada autor, impl!. 

ca no una sociologla de la Literatura FOrgue esc equivaldrla a ana

lizar los procesos de producci6n y de difusi6n de las obras litera

rias en detenninados perlodos; rna.s bien se trata de una s<x:rOD::X;IA 

LITERARIA, FOrgue se intenta establecer la futima relaci6n. que ha 

habido entre los rrrmerrtos hist6rico-sociales del pafs con la vigen

cia de determinadas formas, escuelas 0 postures Iiterarias. 

E1 problerra que va a cerrtzar nuestro estudio de investigaci6n es el sigui~ 

te: 

lC6lro ha estado vinculada la producci6n Lfteraria de ocho autores represen

tativos de los (U.tirros cincuenta afios a la dinarruca social salvadoreiia? 

Lo	 que pretenderros es: 

1.	 Descubrir los m::x:1os concretos en que se ha llevado a cabo la relaci6n 

entre nuestra Literatura con la realidad social. Se trata de una nueva 

visi6n en el estudio de las letras salvadoreiias. 

2.	 Rescatar la literatura salvadoreiia a la estimacion y al respeto que rre

rece, m3x:irre en estos ti~s en que 10 nuestro es rninusvalorado y aun 

despreciado frente a 10 de los otros palses. 

3.	 Porque pensarros que tarnbi~n la Literatura es una forma de indagaci6n e..Tl 

las ralces de nuestra identidad hist6rica y social, en virtud de la te

matica tratada, de los problema.s sociales que ha pretendido plantear, 

etc. y en virtud de los aport.es idicm'iticos 0 art.fstacos que puede ha

her logrado, elevando asf a nivel esWtico (elaboraci6n y Ioqros) , las 

peculiaridades idicm'iticas de los salvadorefios. 
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4.	 Es, pues, un trabajo que pretende eslimular a escritores y a cr1ticos 

a depurar mas y Iffis los estudios que se hagan sabre nuestra Literatu

ra, para que, tanto escritores, cerro lectores 0 cr1ticos, no nos con

formerros con la cr1tica purarnente impresionista sino que nos exijarros 

cada vez Iffis en nuestros juicios y producciones. 5610 asf Locrara vi 

gorizarse verdaderarrente la Literatura: si hay alguien que se intere

se por leerla, interpretarla, analizarla y si ese alguien est&. capacf.· 

tado para llevar adelante con hondura esas interpretaciones, los escrf.. 

tores misrros, laliteratura salvadorefia habran de reconocer nuestro 

esfuerzo si exigirros cada vez Iffis seriedad Y profesionalisrro (de.ntro 

de las limitaciones, claro) a sus persaneros. 

Si recorrerros un poco algunos estudios que se han realizado sabre nuestra
 

Literatura podemos clasificarlos de la siguiente manera:
 

a) Estudios que pretenden ser mas erudit.os y siste.rrB.ticos.
 

b) Estudios que se constituyen coro ayudas para el desarrollo de los pro


gramas de Letras. 

Sin embargo, en uno y otro caso, estos estudios se quedan fundarrentaL-ne.nte 

en la acumulaci6n de datos (valiosa material, per cierto), descripci6n de 

la vida de los escritores y La tematica de sus obras y en cierto tipo de 

analisis que pretende, en algunos casos, vincular la produccaon Literaria 

con la vida social del pa1s; perc entendido esto no cerro una totalidad 

(conjunto estructurado de elementos, entre los cuales est&. la producci6n 

literaria) que de cuenta de las peculiaridades de la producci6n literaria, 

sino cono conjunto de rasgos aislados (de la vida individual de cada escri 

tor, de una generacion de escritores, 0 de una escuela Iiteraria), que son 

muy valiosos para conocer aspectos propios mas que rode fonnales, de las 

obras, pero que no logran establecer esa m:!:ima vinculacion entre detei:in1=--
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nados estilos, obras 0 actitudes de los escritores con los procesos 0 rro

mentos rnedulares par los que ha pasado la historia social salvadorefia. 

euando hablarros de descubrir la vinculaci6n que se ha dado entre Literatu 

ra y c:3..inarnica social, nos referirros a una teorla de la sociedad, que vin

cula estrechamente los dos tenninos. Danos par supuesto que no s610 esta 

vinculada sino que la Literatura es un fen6rreno que forma parte de la so

ciedad y sOlo ahf puede explicarse; y 10 que intentarros descubrir son las 

distintas rrodalidades que ha adoptado la Literatura (obra-autores, funda

mentalmente) a 10 largo del desarrollo social del pals. 

IX>s son las cosas que tratarros de cornprobar: 

1.	 Ver si la l.iteratura sal.vadorefia de los ultirros 50 afios , vista a tra

ves de 8 autores representativos, ha logrado 0 no elaborar sfntesis 

que interprete convincenternente la probl.ernat.Ica nacional. 

2.	 Ver si la literatura salvadorefia ha experirnentado rrornentos de auge y 

floraci6n precisarrente en las etapas nBs crlticas de la historia del 

pals. 

Es a partir de tres rrornentos culrninantes del desarrollo social, que tene


nos que hacer e1 cotejo para ver el corrportemuento de la Literatura:
 

a) SUcesos que giraron alrededor del afio 32.
 

b) Hechos de la decada del 60 hasta desembocar en la guerra con Honduras.
 

c) La "denocratazacfon'' del pals alrededor del 80.
 

Pensamosque son estes tres jalones i.rop:>rtantes en la historia del pais en
 

los 111tirros 50 aiios, que pueden decirnos par d6nde ha ida la di.narnica s0


cial: cuales han sido los qrupos, las ideas que se han irnpuesto sobre otros
 

grupos e ideas, etc., y los conflictos que se han derivado de ello.
 

Per otra parte, no se trata de hacer un estudio de toda la Literatura que
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Se ha prcxlucido en el pafs en estos 1llt:i.rros 50 afios , Eso implicarfa tener
 

que examinar no solo los escritores mas :i.mp:>rtantes y mas conocidos sino
 

tarnbien todos aquellos literatos "anonnros" (cuenteros, literatos popula


res, literatura de kiosko) que forman parte tambien del acervo literario
 

y cultural de nuestro pafs.
 

Algunos pensaran que deberfarros haber tornado otros literatos de "mayor" 


irrp::>rtancia para las letras salvadoreiias, derrtzo de nuestro estudio, pero
 

dado que de algunos de ellos ya S8 han realizado algunas investigaciones,
 

creerros que los que se han tornado tambien son irrp:>rtantes porquee
 

a) Tienen una obra significativa
 

b) Esa obra tiene tambien cierta calidad reconocida per crfticos naciona


les	 y extranjeros. 

c)	 Son autores, que en la rnayorla de los casos alin estan vivos, 10 cual 

nos facilita mucho en cuanto a recabar opiniones de prirnera fuente, 

dar con la uhtcacaon de la totalidad de su obra, etc. 

Estos son los autores y las obras que estudiarerros: 

AUl'OR	 ·OBRA . ES'lUDIAOO PaR: 

Matilde Elena L6pez "La BaLada de Anasta- Jony Morena Cecefia 

sio Aquino" 

Pedro Geoffroy Rivas "Vida, Pasi6n y Muer- Norma. Cisneros de Reyes 

te del Antihambre" 

Alberto Rivas Boru.Ll.a "Andanzas y Malan~ Fortunato Garcfa Bueno 

zas" 

Luis Gillegos Valdes "Plaza Mayor" Rosaura Refugio Duarte 
, 

de RoJ:n:::!ro 

Quino Caso "Cuando la I.echuza Berta Marina Garzona de 

Canta"	 I6pez 
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Jose Marfa Mendez "Tiemp::> Irredimi.ble" Ethelia Ventura de 

Cantizano 

., Alvaro Menendez leal "Luz Negra" Lucfa M. Hernandez de < 

Calderon 

Hugo Lindo "iJusticia Senor Berta Savil Montoya 

GJbemador ~ ••• 

La escogitacion de estas obras y el porque las consideranos relevantes 

para nuestro estudio, obedece: 

a) Al apxte tematico, forrre.L 0 estetico que significan para la Literatura 

nacional. 

b) A la mayer difusion y conocimiento que haya tenido dentro y fuera de 

nuestro pafs , 

El metoda y las tecnicas que herros tratado de seguir en el ana.l.Ls.Ls de las\ 

obras, con sus variantes, ha sido el siguiente: 

a) Para el Marco Te6rico se utiliz6 la .invest.Lqacdon bibliografica. 

b) Para el marco histOrico, la anvest.iqacron bibliografica y la entrevista 

a a.lqunos autores contenporaneos , 

c) Para el aspecto bto-b'ibkioqraf.ico, la entrevista a los autores 0 a sus 

familiares y la investigaci6n bibliografica. 

Y para el ANALISIS DE LA. OB..~ de cada autor, herros seguido los pasos si 


guientes:
 

- Identificaci6n de ternas.
 

- Identificaci6n de valores y anti-valores contenidos en los ternas.
 

- Elementos estructurales: a) FORMA (Recursos estilfsticos, genero y IIOvi

rniento literario), b) CON'I'ENIOO (temas, valores, argumento, personajes, 

etc.), c) VISION DE MUNJX), interpretaci6n de la obra y valoracaon, d) 

CXNCLUSIONES. 



viii 

SOrros conscientes de que esta Irrvestaqacton tiene una serie de limitacio

nes, impJrtantes de seiialar, para no crear falsas espectativas. Herros reu 

nido en dos niveles dichas limitaciones: 

1.	 Las de Tesis: 

.... Existe paca bibliografla para recabar infornaci6n. 

- Los estudios sabre ·literatura sal.vadorefia son muy eseasos y los pocos 

que se han realizado se quedan en la simple recolecci6n de datos sin 

ahondar en una err.tica. 

- La adquisiei6n de algunas obras de los escritores escogitados, son 

difleiles de Locat.fzar aun en las bibliotecas mas importantes del 

paf.s , 

- La prcdueei6n literaria de los autores rrencfonados es limitada, e in 

cluso algunas de sus obras son ineditas. 

2.	 Las de grupo: 

- El equipo de investigaei6n es muy numeroso y no permi.te lograr una 

buena coordinaciOn. 

- Existe dificultad para realizar entrevistas con algunos escritores 

debido a la situaci6n actual. 

-	 La situaci6n JX>lftica :imperante plantea dificultades para recabar el 

mayor nt:irnero de datos. 



CAPITOI1) I
 

MAHCO TIDRICO
 

TIDRIA LITERARIA GENERAL
 

Nuestro propOsito es simp1emente ofrecer, de una forma sistematica, una 

vision de 1a re1aci6n estrecha que existe entre la Literatura y e1 desa

rrollo social porque la Literatura es, ante todo, una ccmnucacaon del 

hombre con aquellos otros hombres con los que Ie toc6 coexistir. Para e

110 trabajarerros 10 que varros a entender por Literatura y su ubicaei6n 

dentro de la produceion hurrana, la forma. cerro incorpora e interpreta la 

rea1idad hist6rico-socia1 y los criterios de validez 0 significacion de 

las obras literarias. 

Toda obra 1iteraria proyecta transrnitir conocimientos sobre e1 vasto tra~ 

fondo de un mundo complejo, junto con La representaci6n de los sucesos 

significativos que se van dando en este mundo en cambio, en t.ransformacidn, 

y en continuo rrovimiento. 

La forma COlTO nos transrnitira esos conocimientos sera a t.raves de una ex

presion literaria, ~Je es la manera de manifestar estetica y creadorarnente 

los pensarnientos 0 las impresiones 0 sentimientos que suscitan ese mundoi 

y 10 hard a traves de un acto creador, al que confluyen el don de la natu

raleza y el perfeccionamiento por vias del arte y la teenica. 

De aquf viene 10 complejo de 1a Literatura ya que es una pract.Ica hurnana 

con distintos tir:os de prcx:1ucci6n literaria y l6gicamente existiendo dis

tintas maneras de valoracion de parte de los estmiosos. 

Una de las maneras de entrarle a la Literatura es dando una explicaci6n, 

ya que e1 hanbre necesita ubicarse en el mundo, errtender'l.o para que se pu~ 
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da oonvertir de rnundo excrafio en rnundo que 10 hace suyo (entendible para 

el). El autor empleara para ella el lenguaje que es una rnanera de enterl 

•	 d.er, de transfonnar la realidad (en el sentido de incorporarla en cate~ 

rfas que sean ccarprensdbl.es para el hombre) • 

I.	 CONCEP'ID DE LlTEAA'IURA Y SU UBlCACION DENTRO DE IA PRODUCCION HUMANA 

1.1 En la btisqueda de la especificidad de La Literatura varros a desta

car un punto im£x>rtante: EL LENGUAJE 0 instrumento fundamental que 

rnaneja y modula el escritor. 

Las	 caracterfsticas generales de este instrumento cormmicativo van 

a marcar los grandes Hmites con que opera el escritor, a la par 

que sus hallazgos 0 aciertos al haber podado trascender y superar 

esas limitaciones. 

El lenguaje surge COIro resultado de expres.ion entre los hombres; y 

por eoo decimos que es eminentemente social, de ah1 su :imp::lrtancia. 

A)	 La vision del mundo de los grup:Js sociales llega a constituirse, 

com::> tal, en virtud de su "VERBALlZACION". Ordenarros el rmmdo de 

esta rnanera, porque asf captarros la realidad externa, ya que ge

neralmente no aprehendenos su esencia; especia.lmente en el ambi

to social ya que los hombres se encuentran con ordenamientos pr~ 

establecidos por la sociedad. 

B)	 Pero tambien, can Ese instrumento, se comunica la vision que se 

tiene del rnundo. Cornunicacion, que en este caso, significa im£x> 

sicion de una Int.eresada vision de la realidad, una universali 

zacioo de esa vision que quiere decir no solo qeneral.Lzacfon de 

la misma, sino Internal.rzecton de ella en el conglorrerado humano, 
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C)	 Por todo 10 anterior, e1 lenguaje se convierte en un instnrrnen

to no inoccnte, no aseptico: es ya arrpliarrente conocido per to

dos; pero sabre todo, manejado y manipulado por unos pocos . Pa

ra el lenguaje, estan ya senalados los significados, los senti 

dos (Gnicos 0 dobles) en 10 que se refiere a la canprensi6n de 

la realidad total; (en esta 10 natural se sulx>rdina a 10 social; 

el individuo, a1 grope>; en 1a marcha ordinaria de los aconteei

rnientos) . 

Esta rnanera original de elaborar y utilizar el lenguaje para ex

presar 1a realidad, constituye el estilo del autor, 10 que Roland 

Barthes denomina corro "La expresi6n lograda de 1a elecci6n par-'-!:. 

cu1ar del escritor, de su valorizaci6n del rmmdo y de su "El'HOS II 

emxional": (3. 1973: 21) . 

• 
Estilo det.enninado por el lenguaje cargado de convenciona1isrros 

y condicionado hist6ricamente fOr la socfedad , 

D)	 Es, pues, alga ya manido, gastado, a veces. Y con e1 tiene que 

trabajar e1 escritor. Se encuentra, ante un verdadero reto, ya 

que debe hacer1e "decir" cosas que antes no hayan sido dichas 

para poder' comunicar sus particulares y cspec'lficas vivencias 

sabre aspectos de la realidad (arror , guerra, odio, etc.) 

A este respecto, tambien seiia1an welleck y Warren: 113 Literat~ 

ra torra el lenguaje p::>etico, e1 cual oonsiste en lila utilizaci6n 

del lenguaje coticliano exp10tandolo deliberada y sist:.eJ:naticarren

te, esforzandose en despertar nuestra conciencia y provocar nues 

tra atenci6n; es decir, el lenguaje poet.Iza por el" (6. 1974:29). 

Y en esc ha consistido y consiste la riqueza humana y cultural 
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de la Literatura; que s iempre podra poner.Ie nombres nuevas a p~ 

blemas y errociones que son validos para tOOos los hombres . 

E)	 En definitiva, la realidad que posfbf.Lf.ta la vida del hombre sa

le enriquecida con serrejante aventura: porque ante un misrro he

cho, (arror , mue.rte), cada hombre tiene una vivencia fundarnental

mente la mf.sma: pero en detalles (que dan la dimension particular), 

distinta y tiruca. En saber comunicar ese rcatiz, con que uno ha 

vivido los hechos, consiste el enraquectnuento que ap:Jrtara la 

Literatura y los literatos al conocimiento y al descubrimie.nto 

perm:mente de la realidad. 

F)	 La Iii.teratura implica, f'Lna.lrrerrte , una REVERB..lU.,IZACION un RE-QR

DENAMIENI'O de la realidad, pero en un sentido metaforaco y si.Inl:>2 

lico; ya no se re-estructura ni el mundo ni el pensamiento dami

nante, por e.L hecho de que exista una Literatura que 10 re-piense 

todo, por cuanto la incidencia que pueden tener las obras litera

rias en los procesos de cambio social es muy limitada; pero, a 

t.raves de las fisuras que los literatos han logrado inferir al 

LENGUAJE, pued.e.n calarse las e.xpericncias individuales (y pr'ofun 

das) que comunican las dudas, inquietudes, ansias, etc., que en 

un priJrer rromento, podrla creerse que son las de un individuo, 

perc que si ese individuo es escritor verdadero, capaz de pene

trar en las ralces de la realidad, seran tambien las de un col.ec 

tivo, aunque expresadas a traves de la experiencia individuaL 

1.2	 El hombre ha estado siempre muy ligado al mundo de la fantasla. En 

ese rnundo han habitado los dioses y genios que nonnaron la vida del 

hanbre en sociedad desde los tiempos I'f'6S rerrotos , En ese rnundo, ha 

encontrado tambien el hombre salaz, descanso, alegrla, ilusion, que 
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Le pennite alejarse per rrornentos, del ajetreo cotidiano, evadirse 

a esferas de irrealidad, sofiar y ensofiar , En suma, gracias a ese 

respiro necesario, es coro el hombre ha tcm3.do, una y otra vez, 

nuevas fuerzas para sumergirse en el duro trajfu de confonnar su 

historia. 

No es pensable, pues, el hombre sin el recurso de la fantasfa. Hue 

lIas de su paso, por ese terreno abierto de la irna.ginaci6n, son 

los rolll tiples relates orales 0 escritos que nos han ida dejando ~ 

dos los pueblos en los cuatro rumbas cardinales. 

El horrbre ha sentido la necesidad de ficcionar, y para dar respue~ 

ta a esa necesidad, ba inventado danzas, rituales, lenguajes y es

crituras. 

Progresivamente, esas actividades que en un principio tuvieron un 

marcado cariz nagico y sacral, fueron perdiendo ese caracter basta 

quedar relegadas al &mbito de la pura entretenci6n, de 1a pura di

version tal COITO las conocerros hoy dfa, 

Y, sin embargo, tarnbien hoy corro antafio, cumple una funci6n que es 

vital para la vida humana, Tan es asf , que por eso se prestan para 

la difusi6n y creaci6n de valores, de productos para e1 consumo, 

etc., etc. 

Dentro de esta perspectiva, vanos a entender par Literatura e1 con

junto de obras escritas con el objetivo de divertir, de agradar IXJr 

medio de la lectura misrna. Es decir, no es propiamente Literatura 

-aunque a veces se Le denomine cerro tal- la obra que tiene carro pr£ 

p6sito prarrero infonnar, el llenar un vacfo de informaci6n de cono

cimiento de alg(in ropico. 
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Considerc.rros coro Literatura a aquellas obras que, si bien tienen 

corm objetivo divertir y distraer, este objetivo es logrado a tra

ves del aprovechamterrto 0 de las rosibilidades de evocaci6n y su

gerencia (connotaci6n) del lenguaje. 

Implica esto, pues, una voluntad expresa de hacer Literatura: de 

suscitar un goce ,estetico a traves de las posibilidades combinate

rias del Lenquaje , No caerlan dentro de esta categorla aquellas 0

bras que basan su eficacia en el interes de la aventura que narran, 

porque, si utilizan algunos recursos "literarios" (vuelta al pasa

do, adelantos del futuro, sueOOs, etc.), esas obras 10 hacen para 

acentuar mas el suspenso, para despertar mas y mas el interes del 

lector. Sin embargo, hay obras destinadas a entretener de esa ffi3I1~ 

ra, que logran ubicarse dentro del terreno literario par la capac~ 

dad de sugerencia, de superaci6n de la mera anecdofa par medio de 

la utilizaci6n de diversas tecnicas propiamente "literarias". 

Ya que la Literatura, carro todo arte, es, ante todo, adecuado rnan~ 

jo tecnico: acertada cambinaci6n de palabras que abre paso a uru.

versos nuevos en cuanto a significaci6n. De ahf resulta, pues, que 

Literatura tiene que ver con el dominio de ciertas tecnicas idiom§. 

ticas; perc ejecutado de rrodo expreso con el objeto de suscitar de 

tenninados estados anlmicos 0 errocionales .. 

Nuestras sociedades estan profundamente divididas en sectores 0 

clases sociales: subalterna Y hegem5nica; entenderros carro clase 

subaltema a quienes participan con su trabajo en la producci6n, 

obteniendo muy poco beneficio econ6mico de ella (apenas Para sub

sistir) y que son excluidos del goce de ciertos bienes culturales, 

ubic&ndose dent.ro de la clase dependiente; y por clase hegerr6nica 
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a quienes poseen los medaos de produce.ion y los mayores beneficios . 

de ella, teniendo mayor acceso a los bienes cul,turales. La Litera

tura parecer.1.a estar destinada a aquellos sectores que han tenido 

posibilidades de acceso a la cultura, hace referencia, en este sen 

tido, a escritos no aptos para ser disfrutados por gente de cultu

ra (habilidades y gustos) inferior, aunque tambien existe Litera~ 

ra popular. 

Pero, no deberros limitar la Literatura a la producci6n escrita por 

que tan Literatura puede ser una obra maestra de un reconocido li

terato, coro el cuento 0 la anecdota narrada por un cuentero popu

lar, ya que tarnbien, en este 1lltirrD caso, se utilizan las palabras 

que aunque no sean escritas, forman parte del lenguaje, comunica

cion por palabras y con el fin expreso de divertir. En este caso 

tambien las habilidades "Lfterarias" del cuentero pueden salir a 

luz, gracias a la insistencia, a la vivacidad (cualidades descrip

tivas 0 narrativas) con que va presentando sus materiales yesto, 

ann en el case de que no esten bien depuradas, ya que esa falta de 

depuraci6n es debida a la condici6n de rnarginalidad en que esos 

creadores de Literatura han estado sumidos; perc, de ninguna mane

ra a su falta de capacidad expresiva. 

Ahora bien, cam el campo de la Literatura popular (aun con 10 va

lioso que es para la cultura de un pueblo) esta PJCO explorado en 

nuestro medio, tarrarerros tinicanente la Literatura escrita porque ~ 

frece mayor p:>sibilidad de explorar y explotar ese instrumento co

mtmicativo• 

~.3	 Con 10 expresado anterionnente, desembxam:>s en un tercer punto, el 

cual es, e.l del lugar que ocupa la Literatura dent..ro de la esfera i 
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deol6gica , y esta, dentro de la esfera social. 

Hab1arros dicho que la expl.Icacdon de la realidad de los grupos do

minantes logra "univeraal.dzarse'' e Internal.tzarse en tcx:1os los in

dividuos del conglomerado humano. Podr1a decirse entonces, que la 

manera de estructurarse la sociedad de cara al exterior de los in

dividuos (con sus ordenes, jerarqufas, valores, prohibiciones, etc.), 

se repite, se reproduce en la mente de cada lIDO de los individuos. 

Hay, pues, en la rnente-conciencia de cada individuo un nucrocosno 

que es reproduccaon, a pequefia escala I del macrocosrro social. 

Esta valoraci6n de la realidad que esM presente en cada uno de los 

individuos en sociedad, involucra no s610 pensamientos, "razones", 

argumentos en cuanto tales: irnplica tambien una serie de sent.inuen 

tos e.rrociones, adhesiones que tienen que ver mas con 10 a-racional, 

pasional y errotivo que con 10 propiarrente racional e intelectivo. 

De ah1, la posibilidad de los "manejos ideol6gicos ll en los indivi

duos (fanatismo). 

Llfunaselo inconsciente colectivo, Id, etc., es alga que tenerros d~ 

tro de nosotros, nos guste 0 no nos guste, querillroslo 0 no: el nos 

da la seguridad fundamental para sentimos "bien" en el mundo, en 

"nuest.ro" ITILU1do. 

Pues bien, cuando el escritor (0 el artista) deja fluir su plurna, 

se ponen en funcionamiento rnecanisrros desinhibitorios que rarpen las 

barreras constrictoras, y aquello que subyace en el fondo de las con 

ciencias de cada uno empieza a florar, aunque el no 10 pretenda. 

Y 10 que se Irrpone y aflora imp::>niendose a todo 10 demas, (sentimi~ 

tos, em::>ciones, pasiones puramente personales), es esa rnatriz rrodeli 
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ca de estzucturacaon de la realidad. Es ese marco referencial obli 

gada del que parte el escritor para defender ese orden establecido 

o para atacarlo. En uno y otro casa, esa visi6n de mundo, esa wel

tangschaung aparece en las obras de los grandes escritores. Y apa.

rece -vererros mas adelante- estructurando tambien el mundo propio 

de la obra literaria, puesto que personajes, acciones y situaciones 

tendran su propio cariz de acuerdo a la vision de mundo del autor.· 

El conjunto de rasgos persanales (individuales) y colectivos (vi

si6n de mundo) de la producci6n literaria de una epxa detennina

da marcara el estilo de esa sociedad, de esa epoca; sefial.ara los 

distintos rrodos de ubicarse los hombres ante la realidad social. 

RESUIvlIENIX) : 

Dltimamente son muchos los intentos que se han venido hacienda can 

el fin de definir el concepto de Literatura. Todos ellos han apor

tado ideas interesantes y significativas, pero nosotros no 10 en

tenderros Unicarrente corro: 

- Copiar bellamente los acontecimientos importantes de la vida de 

un pueblo. 

- Producto de la fantasia individual de un escritor. 

- Transmision ideol6gica de intereses pol.fticos e Ldeal.Lzacdon de 

los mi.SITOS. 

- una corpos.ic.ion bella en la que, solamente se escogen ciertos e

lementos del lenguaje, con el fin de producir gusto estetico en 

e1 lector. 

Varros aentender p:>r Literatura:
 

- AI conjunto de obras escritas con e1 objeto de divertir a traves
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de evocaciones y sugerencias (connotaci6n) del lenguaje escrito, 

- Que produce un goce estetico, 

- A traves de una acertada combfnacfon de palabras, 

- La cual permite abrirse paso a universos nuevos, 

- Universos nuevos que resultan estar confonna.dos por la visi6n de 

rnundo de los grupa.s sociales dorninantes, 

- Confrontados (y atin contradichos) par el "universo" personal (de 

valores) del escritor, 

- Resultando la Literatura, un intento de REVERBALIZACION Y RE-0R

DENAI'1ID'J'I'O de la realidad, 

- De rrodo no enteramente consciente, (proqramatIco) ' par parte del 

escritor, ya que entregarse a escribir Literatura es dejar fluir 

las aprehensiones ~s profundas (y qutzas IreI10S conscientes) que 

ha logrado el escritor respecto de la realidad, 

- Fina1mente, y como sfrrtesas de todo 10 anterior: "La Literatura 

irnplica la toms de conciencia que hace e1 escritor respecto de 

una radical oposici6n entre realidad (social) y verdad (hlrrnana) 

y la soluci6n de este conflicto mediante 1a expresi6n de i.rn.3genes 

personales cuya autenticidad habra de alzarse ante una sociedad 

inautentica y negadora de 10 humano" (7. 1971: 118). 

II.	 lCXMJ INTERPRErA-rnCORPORA IA LITERATURA IA REALIDAD HIS'IDRIC0-SOCIAL? 

lA TRAVES DE QUE MEDIOS 0 rnSTRill'IEN'IDS? 

En	 la Literatura, en la obra de arte, el escritor, de una forma u otra, 

proyecta la visi6n particular que tiene de la sociedad, es decir, la 

vision de mundo. 
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2.1	 Vapos a entender por vision del mundo al sisterra de pensamiento, 

que en det.errrunadas condiciones, se Irrpone a un grupo de hombres 

que se hal.Iar. en anal.oqa sa.tuacaon econ6rnica y social, es decir, 

que pertenecen a ciertas clases sociales. 

La obra literaria es La expresi6n de la vision de mundo, de un rro

do de ver y sentir 'un universo concreto de seres y cosas, y el e~ 

critor es \.1.'1 hombre que encuentra la forma adecuada para crear y 

expresar ese universo, "Puede darse , sin embargo, un desajuste ~ 

yor	 0 rrenor entre las intenciones conscientes, las ideas filos6f!:. 

cas, literarias y polfticas del escritor y el rrodo como el ve el 

ill1iverso que ha creado". (4.1976: 348). 

Pero, aunque el quehacer literario supone la "adhesion" a ese cue£ 

po de creencias, vision de mundo, pensamferrto dorninante, etc., no 

se reduce a ser 0010 eso. La vision de mundo, carro hecho social 

significa un punta de vista coherente y unitario, sobre toda la 

realidad; perc a nivel indi.vidual no se logra una vision de mundo 

coherente. 

El	 escritor siente esta vision y la expresa par medio del lenguaje; 

las	 influencias que recibe son muchas y su reacc.icn puede ser ya 

sea	 de adaptac.ion 0 de rechazo al medio, incluso puede hacer una 

sfntesis de ideas contradictorias. 

Q.riere esto decir que puede ayudar a resquebrajar las ideologfas, 

por	 el heche misrro de poner de rnanifiesto sus profundas fallas, 

al	 no poder dar cuenta del . porque de ciertos fen6menos y aconte

cimientos de la vida humane-social; yeso, sin dejar de ser Lite- . 

ratura, es decir,_ divertimento, goce es~ico a traves de los ha
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llazgos del lenguaje. 

La Literatura es una cala, una penetraci6n en el mundo de 10 inno

rninado, de las vivencias confuses, errociones, sensaciones, recuer

dos, inhibiciones, intuiciones. La cual busca expresarse mediante 

el acto literario que es el que pennite ir sacando a la luz, po

niendo de rnanifiesto aquello palpitante, perc indefinido. 

El lenguaje pennite semejante avance puesfu que pane en palabras, 

..ordenando el rnundo de las errociones interiores, que son carrq;>arti

das poz un conglomerado humano. La manera que tiene el lenguaje 

de ir· infonnando (dando forma y figura) iroplica no cualquier uso 

del lenguaje: no hace Literatura quien usa rnuchos adjetivos orna

mentales 0 metaforas, etc. sino el que plasma la realidad cerro ex 

plicaci6n total, mediante la palabra. 

Seg(in Amado Alonso, lila palabra, usada con fines Lfterarios, ex

presa, no 0010 enuncia significado; es indicio de la intenciona

lidad del escritor, el cual quiere cormover, persuadir, contagiar 

estados de c3nim0". (1. ~972: 77). 

Esdecir, la Literatura tiende a crear universos de significaci6n, 

totalidades de sentido (tendencaa -decfarma- hecha vida en el es

critor; par esc, opera de rrodo "inconsciente"). Para hacer signi

ficativo algo, el escritor debe annar, integrar, estructurar un 

mundo, hacer10 cerrado, donde cada cosa particular adquiera sentf. 

do de acuerdo al lugar que ocupe en el tcrlo. carro dice Karel Kosik: 

"Toda obra de arte rnuestra un doble caracter e indisoluble unidad: 

es expresi6n de la realidad, perc silllultanearnente crea la realidad, 

una realidad que no existe fuera de la om-a 0 antes de la obra, si 
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no precisamente en la obra" (4. 1976: 299) y carro seii.ala Lucien 

Goldmann: "El valor artfstico de una obra hay que juzgarlo de a

cuerdo con la riqueza y la unidad del universo que crea y confer 

Ire al hecho de haber encontrado la forma mas adecuada a la crea

ci6n y expresion de ese universo ll (4.1976: 292).• 

No se trata, pues, de inventar palabras, ni de irrpresionar con 

nuevas ordenamientos de las palabras; se trata de la respuesta a 

la necesidad imperiosa del lenguaje (y del hanbre care ser en so 

ciedad) de ensayar nuevas re-ordenamientos totales. Solo aS1 en

cuentra sentido, significacion en la realidad: ordenando.La toda 

una y otra vez. 

Y carro el Modelo inmediato de estructuraci6n de universos 10 tie

ne el autor en su misrra sociedad, en que ha vivido y ha side con

formado, esos universos nuevos necesariamente tendran que dar 

cuenta, acusar su orgien: deben partir, tener en cuenta, repetir 

y reflejar las leyes de conformaci6n (de significacion) del univ~ 

so social. Aunque 0010 quiera bablar de S1 nusrro, al hablar (expl~ 

car) involucra un ente trans-individual: su colectivo (clase, heg~ 

mSnica 0 no, perc con una expl.Icacaon universalizada, internaliza

da: la del grupo dominante, el universo social) . 

Ahara bien, la sociedad en que se debate el hanbre escritor tiene sen 

tide par tener una explicaci6n total; pero esto irrplica no una ex

pl.Lcacfon de 10 estatico, de 10 que esta ahf., rrono11tico, sino ~ 

plicacion de la dinanuca, del rrov.imi.ento del sentido (ahora, di

recci6n) que lleva en su :rnarcha el conqlomerado social. Pues la 

expl.Lcac.ion del mundo da cuenta de 10 que seqtin ella hace avanzar 

la sociedad y 10 que segUn ella tarnbien la paraliza; esa es la lu 
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cha	 por la btisqueda de sentido en la sociedad y en la Literatura. 

Dirlillnica., pues, hace referencia a contradicci6n, que el escritor 

lleva	 m:x1elicamente "comprendida", "aprehendida" y que aflora a 

la	 hera de pretender el crear universos literarios. Por eso, to... 

da	 obra literaria por pequefia que sea es un micro universo que 

da	 cuenta de las contzadaccaones , rDgicarnente, cuanto mayor sea . 

el	 nUmero de elementos que incluye ese universo de significaci6n 

es	 mas facil detectar c6rro se llevan a calx> dichas contradiccio

nes.	 De igual rranera cuanto mejor haya sido constituido ese uni

verso, cuanto mejor literatura sea, con mayor profundidad estaran 

presentes las contradicciones de la realidad hist6rico-social, 

"netaforizadas", "Lrrterpre'tadas", "simbolizadas" en las contradic 

ciones que constituyen el universo literario. 

•2.2	 NaturaJJnente que, corro decfanos antes, de esto no es del tod.o 

consciente e1 escritor; inc1uso e1 misrro puede equivocarse en la 

explicaci6n (exp1icitaci6n) que de del funcionamiento del rmmdo 

que €1 ha creado. Y eso, porque en 1a obra Lf,teraria operan dos 

niveles: 

A) E1 nive1 de 10 aparencia1, de 10 expl1cito, de 10 pretendido 

en pr:i.rrera instancia. Este nive1 es captado generalmente a tra 

V"€S de la anecdota, de la rrora1eja, de 10 que e1 texto "dice", 

de 10 literal. En e1 es~ ubicada 1a intenci6n primera que el 

escritor puede haber pretendido con su obra. 

B)	 El nivel de 10 fundamental, de 10 esencial, del roonsaje de fon

do, profunda de 1a obra, puede ser captado gracias a una intui

ci6n, a una comprensi6n a profundidad FOr un lector, especial
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rrente sensible al rnensaje de las obras: pero, en general, es

te rrx:mmto, la explicaci6n, que llama Lucien Goldman, implica 

lID analisis, 1.1.""1 establecer conexiones entre los elementos, re

lacionar10 con la sociedad en que surge, etc . 

.. 
En este segundo nivel es donde estan operando los mecanisrros 

de captaci6n profundos que decfarros tiene lID escritor y que -' 

consisten en que, a traves del lenguaje, puede ir penetrando, 

ordenando, interpretando. Ya que coro dice sanchez Vasquez: 

"toda obra de arte esta creada en detenninada direcci6n espi

ritual, que se manifiesta en la actitud de su creador ante la 

realidad que trata de reflejar" (4. 1976: 45). La interpreta

ci6n del escritor no es 0010 suya, sino que esta condicionada 

FOr el colectivo social en el que se encuentra inmerso. 

2.2.1	 El aporte individual, las cualidades del escritor aparecen 

en el correcto uso de las teenicas escriturarias. Ia aptitud 

personal que tienen detenninados individuos para penetrar 

por ID2dio del lenguaje en los requiebros nas profundos de la 

realidad. Aunque es una misrna operaci6n, podrfa separarse en 

dos rnamentos: 

a. La captaci6n, la mirada en profundidad que tienen dete~~ 

nados individuos, la sensibilidad que tienen los esplritus 

artlsticos los hace ser impresionados por matices de la rea

lidad, (desde colores hasta cornportamiento de la otra gente) , 

que otros no perciben. 

b. Ia capacidad que tienen de poner esta experiencia, viven

cia en palabras, de poderla traducir, ccx:lificar, de nodo que 

pueda ser camunicada a otros. De hecho, hay quienes vibran 
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ante decemunados hechos 0 sucesos de la realidad, "sienten" 

profundamente, perc no pueden escribir una Lfnea para darse 

a entender. Su experiencia se queda incomunicada . 
• 

2.2.2	 El ]I~porte Colectivo, esta, cerro ya dijinos antes, en esa vi

sion de mundo internalizada de la que parte el escritor. Es 

la real.Idad imp:miendose al escritor, en ese sentido. El es

critor habla pol.' la realidad soCial, 0 la realidad tama la 

voz del escritor para entenderse a sl misma. y para cor-rpartir 

ese conocimiento con los hombres. Perc es un imponerse, de

cfanos, que no anula la individualidad,. porque es a t.raves 

de 10 que aflora significativarnente la di.namica hi.storaco-so 

cial (contradicciones fundaroerrta.Les) de un no:mento dado. 

Con ello, estam::>s queriendo decir que hay una estrecha rela

ci6n entre individuo-sociedad. Gracias a las incitaciones de 

la realidad externa, es COlTIO el escritor, se va comprometi~2 

do en	 la evidencia y la comunicacion de una felicidad 0 de 

un rralestar, y ligando la forma a la vez normal y singular 

de su	 palabra a la amplia historia del otro. 

Gracias pues, a ese reto de la realidad es cerro las potenci~ 

lidades expresivas del individuo se ITBIlifiestan, se actuali 

zan, se ponen en accaon, se perfeccionan y depuran COlTO una 

respuesta al deseo de entender, de dcrni.nar la realidad. 

IDs sentimientos, las ernociones, las pasiones personales son 

las que dan e1 toque personal a las interpretaciones. Cada 

individuo vive, de rnanera distinta, sus ernociones. 

A traves, pues, del tamiz de la vivencia en profundidad que 
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tienen los individuos-escritores, es cerro varros encontrando 

nuevos nombres para los eternos problemas del hombre en so

ciedad. Si quer'erros llegar a 10 mas fundamental de toc1a la .. 
probl.errdt.fca hist6rica humana, encontrarerros por un lade al 

hombre (con su afan de perdurar el, COIro individualidad) y 

por otro lado, la realidad (natural 0 social) que impone 11.

mites, fronteras a la realizacion individual. 

Problerncitica que, con variantes ha sido igual para todos los 

hombres, (puesto que todos han crecido en sociedad Y per'feo

cionado cada vez mas su sociedad), Y que nos pennite enten

demos, aunque nos separen milenios y culturas diferentes. 

Ahl. hacen radicar algunos la experiencia carnUn, el c6digo 

que compartim::>s todos los hombres de esta tierra: en este 

compartir determinadas experiencias funClarrentales: odio, a• 
nor,	 terror, etc. 

2.2.3	 Pero no se percibe tan pure, tan escueto, sino que se hacen 

inteligibles y comprensibles a traves de las particularida

des con que son presentadas. Varros a establecer tres dirnen

siones en la cormmicaci6n de estas experiencias uni.versales; 

camunicaci6n que la circunscribirIDs a 10 Iiterario: 

A) La primera "Dimension Individual" la constituyen: las vi 

vencias que ha tenido un determinado hombre-escritor, nuy 

sensible y nRly capaz de poder naninar, nornbrar eso que ha 

sentido. 

IDs sentimientos, las emociones, las pasiones personales son 

las que dan el tcque personal a las interpretaciones. El ele 
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mento particular, la particularizacion que lleva a cabo la 

Literat.ura y el Arte, es un dato f\.1OOam:mtal de este tipo de 

produce.Ion humana. Pero Particularizaci6n que sirve COIID lu

pa. 0 lente para vislurUbrar 0 captar la generalizaci6n 0 uni

versalidad que puede tener ese problema, 

La primera dimension individual es Unica (irrepetible e inco

rnunicable) en cuanto vivida por un individuo, perc re-creable 

y comuni.cable en cuanto que otros poeden haber vivido experi~ 

cias bastante similares en intensidad, prolongaci6n, etc. 

B) La segunda"Dimensi6n Social 0 HistOricaII. La constituye 

la vision de rnundo internalizada por ese autor, hay asf una 

concrec.ion del ser del hombre, realizaci6n del hombre, gracias 

a su Lnsercfon en un tcdo mayor que el (que no es ya 10 natu

ral), sino 10 natural socializado, hurnanizado, con las contra 

dicciones inherentes a esa vida en sociedad, y con las parti 

cularidades con que se han vivido esas contradicciones que 

constituyen la dinanuca social en un rrorrento dete.rminado. 

C} La tercera "Dimension Universal 0 A-:-Hist6rica ll Cornprende• 

la probl.emat.Ica que, con variantes, ha sido igual a twos los 

hanbres (puesto que tcdos han crecido en sociedad y perfeccio 

nado cada vez mas su sociedad), nos pennite entendernos, aun

que nos separen muchos afios , 

A traves de los sentires personates, que son testirronio de 

los problemas que ha tenido un detenninado hanbre en un tcrlo 

social detenninado (especial y temp:>raJ..mente: histOrical que 

se percfben tambien en los problemas que son universales, y 
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que pueden reducirse a 10 siguiente:a£an de ser uno misrro 

fr:ente a la negativa del medio; (0 sea esa resistencia que 

el hombre opone desde el fonda de el misrro a ser aniquilado, 

nulificado par las fuerzas exteriores). 

2.2.4	 Un Ultirro aspecto que se va a cansiderar es el del caracter 

social de la vida humana y de la vida de los universos lite

rarios, parque la Literatura, caITO todo Arte, es un producto 

social e.Iaborado par el hombre, para ser vivido, .gozado 0 com 

partido par otros hombres. 

A) La. persona humana es, se considera carro tal, en virtud de 

las relaciones con otros semejantes a el. Con ellos estable

ce relaciones de am::>r, odio, canpetencia, etc., esa red de 

relaciones constituye a la persona humana, la conforma, la 

pasibilita, y en ella radica la esencia de 10 social. 

B) El personaje que aparece en una obra literaria es en vir

tud de las relaciones que establece con sus ham6logos. Una 

personal.Idad rica, un caracter literario es aguel que apare

ce con variedad de relaciones, entre las cuales estan unas 

que son contrarias a otras. La cc:rnplejidad de un personaje 

viene dada par la convivencia en el de relaciones de fudole, 

o de tipa diverso y aun contradictorio (siempre y cuando sea 

coherence esa cont.radtcc.ion, carro vererros en los criterios 

de validez) . 

En la Literatura mas que en ningCin ctro Arte (y especialroen

te en novelas, epapeyas 0 dramas) e1 hanbre aparece coro ser 

social; es en virtud de esta arrter-ze.Lacton cerro establece 
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su vida que le viene dada por el escritor en virtud de esa 

red con que le present6. En este sentido la Literatura a

prehende la reali.dad social-histOrica a traves de las vari~ 

ciones y rasgos con que esta es vivida en detenninados in~ 

viduos. Es la vivencia personal (encarnada en un personaje 

o serie de personajes 0 situaciones) a ralz de la vida en 

sociedad. 

La Literatura explicita,pues, ese ser social del hombre, a

firna y asegura que 0010 integrandose en un todo mayor es 

care uno mtsno 11ega a ser, aunque haya problerras grandes 

que se deriven a esa circunstancia. Nos verros en la necesi

dad de destacar, pues, las dos dimensiones en que e1 len~ 

je (literario) se manifiesta cono fundamental.m2nte social: 

A) Decir una realidad, es organizarla, estructurarla. El 

lenguaje busca sentidos porque busca ordenamientos en tota

lidades (nuevas, si es creativo, caso de la Literatura). Ex

presarse, comunicarse es, pues, estructurar, unificar, cohe

sionar los elementos particulares en un todo mayor ~ del que 

reciben sus valores y significaci6n. 8610 por el hecho de 

querer ser un lenguaje, la Literatura es una blisqueda de or

. ganizaci6n de universos significacionales: nambrar y ccmmi.


car a otros eso que se va descubriendo (acto literario) de 


la realidad. 

B) Pero hay deterrninados generos literarios que son redupli 

cativamente sociales: aquel.Los que nos presentan a entidades 

(personajes) que se canportan cerro los seres humanos de car

ne y huesoj y estes personajes llegan a ser masveroslinil.m2n 
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te humanos en la medida en que se ccsnporten COOD los seres 

humanosr integrandose en una malla de relaciones (sociales) 

que los confonne, les da vida pennanente. Y gracias a esa 

vida que adquieren, es cerro pueden encarnar mensajes para £ 

tros hombres, los cuales tambi€n corrparten la experiencia 

resica de ser sociales, y ven en los personajes encarnacio

nes, visualizaciones de suspropios problemas humano-sociales. 

Con ello, ent.rarros en el mundo propio de la Literatura: ya 

vemos c6rro y par que es que la Literatura tiene cerro desig

nio Lncorporar , en su mundo, la vida en sociedad del hombre. 

Ahora nos toea ver euando esas incorporaciones son plenamen

te logradas y cuando se quedan sin lograr. EntraJ.TOS en los 

criterios que van a permitirnos enjuiciar la profundidad 0 

los apartes de las obras literarias. 

III. CRITERIOS DE VALIDEZ 0 SIGNIFlCACION DE IAS OBMS LlTERARIAS. 

La vocaci6n de la Literatura -ya 10 vnros- es el retratar al ser huma

no en sociedad. Pero esa vocaci6n puede quedar frustrada 0 par incapa

cidad de los autores, 0 par la limitaci6n del genero misrro escogido. 

Varros a dar unos criterios que puedan servir, en terminas muy genera

les y con adecuaciones, para unas obras mas que para atras (las que 

tengan vocaci6n de mayor anplitud de rmmdo: epica y dramat.ica) • 

3.1 Primer criterio: el de la "capa.cidad fabulatoria". 

Hay autores que en pocas palabras pueden estarnos contando muchas 

casas. No tiene que ver esto con la "claridad" argumental de una 

obra: porque hay quienes niegan cualquier argumento. Tiene que 
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ver, con la vivacidad que le dan a la narracion (0 la descripcion, 

segUn los casos), con la exactitud (no de diccionario) que tienen 

las palabras para describir una 5 i tuacion dada y con la economl.a 

de las mismas (relativa porque una repet.Icaon exagerada puede es

tar cumpliendo -dentro de ciertos lOOtes que el crl.tico tiene 

que	 saber estahlecers-una funcion reiterativa, necesaria para la 

significacion de la obra). 

Este criterio implica saber descubrir fOr que se nos ha impuesto 

el cuento, la f~ula narrada por el autor, el arrteres que ha sus

citado en nosotros: en definitiva, los recursos de una buena na

rracion quedan aqrupados en los tres anteriores dichos (vivacidad

exactitud-econonUa) 0 en otros df.st.Irrtos , 16gicamente, sierrpre y 

cuando sean suficientes Para dar cuenta de esa virtud 0 cualidad 

que tiene el texto Para prender nuestra atiencaon, y, en definitiva, 

divertiInos, recreamos, esteticamente. 

3.2	 El segundo criterio es practicamente una m:Xlalidad del primero y 

tiene que ser entendido con matices. Se trata de la "claridad ra

cional". 

Este criterio nos debe ayudar a dete:rminar cual era la intencion 

que rnanifiestam2nte persegul.a el escritor. C6rro se agrupan, se 

confabulan los elementos (personajes, acciones) en orden a plast~ 

ficar, 0 dar cuerpo y figura a ese "mensaje". Esto nos indica por 

dOnde va la vision del escritor (religiosa, revolucionaria, tradi 

cionalista, etc.) cual.es son sus ilusiones, sus proyectos de vida 

o sociales. Nos pennite extraer cual, es el deber-ser en que cree 

el autor, el mxlelo que pretende imp:mer en su obra, y al que pr~ 
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penden los personajes con su acci6n, esto puede hacerlo afi.rm:m

do los aspectos positivos del rrodelo 0 recalcando los aspectos n~ 

gativos de quienes .impugnan el rrodelo. 

Este criterio nos permite ensayar una interpretaci6n que no par 

ser aparencial (10 que primero aparece, tarnbien aparente en rela

ci6n con otras mas hondas) no deja de tener raz6n de ser y expli 

car cl porque de la adhesi6n que ciertos colectivos han dado a al 

. gunas obras. 

Tambiel1 hace referencia este criterio al lugar que la obra liter~ 

ria ocupa dentro de las esferas ideol6gicas. Hay obras que han 

surgido cerro propaganda (el teatro cIa.sico griego, dice Hauser, 

tiene esa finalidad propagandlstica), y que en casos de escasa ca 

pacidad literario-fabulativa se quedan en meros panfletos 0 pas~ 

ches, incapaces de trascender el mero mensaje racional (tesis que 

defiende), de rrodo que anulan las otras dimensiones que podrfan 

darle su caracter literario, y se quedan en rnera transmisi6n de 

infornaci6n. 

3.3	 El tercero es el de la "verosimilitud de las obras", la cual no 

quiere decir que 10 que las obras narren 0 digan haya tenido exi~ 

tencia real, 0 histOrica; que sea verificable en la vida real, si 

no que esas obras son constIuidas, con una coherencia tal, con una 

consistencia interior tal, que pueda. decirse que la obra se sostie 

ne, tiene peso, hondura, etc. 

Esto quiere decir que est:anos hacienda referencia a mundos en los 

cuales los elerrentos particulares (personajes, situaciones, len

. guajes, etc.) estan compaginados unos con ctros de acuerdo, no a 
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UI1 capricho, sino de acuerdo a 10 que podrla llarrarse la ley de 

necesidad (cse personaje , por ejernplo, esta de rod.S, decirros; no 

afiade nada a 10 ya df.chor a menos que tambien esa hipertrofia 

puede "significar" algo rnc1s): cada cosa ocupa. un Ingar, desernpe

fia una func.ion, pero 10 jmportante es que se convierta en algo 

significativo. Y esto vale para personajes, partes de la obra, 

m:::xJa.lidades experimentales, etc. 

Aplicado a los personajes, poderros .decir 10 siguiente: hay que 

distinguir entre 10 que es el tipo y 10 que es el perfil (carica 

tura, 0 bosquejo, etc.). 

3.3.1 El tipo de personaje concentra relaciones, rasgos y ca.ract~ 

rlsticas diversas que 10 hacen su~nte complejo. El tipo 

no es un caractcr aislado, sino la surna. de los rasgos mas 

representat.ivos de la etapa. histOrica; representa 10 mas c~ 

mtin, 10 mas repetitivQ de la sociedad: es 10 representativo, 

aquello que ITk'1s facilmente puede pernut.Lrnos la interpreta

cion de 10 diverso. 

Su verosirnilitud interior viene dada por dos aspectos: 

a. Por su pai.co.loqfa e cada personaje-tipo es profundo en la 

rredida en que es tambien su universe pequefio, En el tambien 

se debaten, pues, cont.radacctones que resultan ser las con

tradicciones del universe de la obra: el repite (COIro en la 

vida social-real) las condiciones (oontradicciones) qe rea

lizaci6n hurnana (fictiva, en este caso) , No se trata aquf 

-ccno dice Ortega- de una psicologla cl1nica (veroslmil) POE. 

que se de 0 pueda darse(en una persona concreta) sino en la 
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convivencia pos.Ibl,e de caracteri.sticas contradictorias sin 

destnlir la unidad total (del personaje), perc mas adn ha

ciendo que esa unidad total sea una verdadera sfutesis dia 

lectica en la que resulten enri.quecidas -y no anuladas- ca 

da una de las caracteri.sticas contradictorias. 

b. Par su Insercton en el mundo total. Si en el primer co~ 

siderando la necesidad vema dada por la oonjuqac.ion de e

lementos en el interior del personaje, ahara este, cerro un 

elemento unitario, entra en juego con otros que resultan 

potenc.iados 0 enriquecidos (aunque en tenninos literales los 

ardqui.Le s los rna.te) por su proximidad. De heche, hay una re

lacion estrecha entre hondura del personaje con profundidad 

y variedad de relaciones con otros. En La acentuaci6n de 10 

tipico, entra en juego la "afectividad", la relaci6n pra~ 

tica entre la obra y el lector, cuando este se canpenetra 

de aquel.La, la vive y la siente y hasta puede llegarse a 

cornp::>rtar siguiendo los rrod.elos t.ipos que alLf se Le ofrecen. 

3.3.2	 El perfil no tiene la importancia que desempeiia el -ti};X): son 

personajes de segunda 0 tercera categori.a, porque no son IX>E 

tadores de canplejidades COIrO los tipos. Sin embargo, pueden 

estar dasempefiando papeles importantes en la obra (reitera

cion, refuerzo, contraste, etc.), 0 incluso, puede habar 0

bras rrorrtadas sobre ese tipo de personajes (El Busc6n, el 

Libro de Buen Amor, etc.). 

Tarobien son llarnados caricaturas, esperpentos, etc. Pero 

dentro de la versimilitud tarobi€n poderros incluir a los a
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contecimientos. Para eso vanos a establecer la siguiente di~ 

tinci6n: 

a. Suceso. Algo ocurre en la naturaleza: una erupci6n, un ~ 

rrerroto. Son fenanenos que se dan sin que medie ninguna ac

cion 0 voluntad hurnana. 

b. Acontecimiento. Cuando una erupcfon afecta a seres hurnanos, 

entonces se convierte en un aconteciiniento. Aungue tarnpoco a

quf el hanbre haya intervenido 0 provocado el fen6rneno, este 

adquiere significaci6n distinta si ha matado a muchas gentes 

que si no ha. tenido nBs que repercusiones rnateriales. La. na

turaleza se humaniza en primera instancia cuando afecta al 

hanbre, despusis y nas hondamente se hurramzara porque el h~ 

bre Le hara acomodarse (en la rreclida de sus posfb.i.Li.dades) a ..... 
sus requerimientos (producir fuera de las estaciones, etc.). 

En las obras Lfterarias, estanos furX1arrentalmente ante aeon

tecimientos: los hechos son resultado del entrecruzarn.j.ento 

de las acciones reacciones (relacianes de los hombres entre 

sf, con la naturaleza carro tal 0 humanizada, etc.). Y estos 

acontecimientos seran verosllniles si (personajes, situacio-· 

nes-especiales, emocionales de esos personajes) estan donde 

deben de estar. De nuevo la ley de la necesidad rige tarnbien 

para esta nueva aqrupacaon de elementos literarios. 

Pero tarnbien la ley de la necesidad rige para los distintos 

registros idiorrB.ticos que puede estar usando la obra: incor 

poracacn de hablas, de rrodismos, reiteraciones, usa de tro- . 

PJs, etc., puede ser algo que no pobencde nada, que no sea 
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necesario 0, al contrario, la SllITE., el resultadosea la su

. gerencia de nuevas significaciones. 

Este criterio tiene que ver con la posibilidad de aparici6n 

de	 univer.sos totales (mundos de ficci6n, de significaci6n ~ 

rrocional 0 de ideas incluso) en base a la capacidad arqui

tectural del escritor: si puso la pieza donde deb1a darle ~ 

resistencia, solidez, etc. Estam:::>s ante la inmanencia de la 

obra:	 perrnan~ce en sl, se sostiene, es una construcci6n s6

lida. 

3.4	 El cuarto criterio es el de la "profundidad". Y con ello nos sali 

nos un poco de la obra para conocer las condiciones sociales (en 

terminos fundamentales) en que surge la obra (0 se difunde y aco

. ge, segUn los casas). Tiene que haber fundamental correspondencia 

(hcrro'loq'ia) entre las leyes que constituyen el universo social y 

las leyes que constituyen el universo literario (Horrolog1a 0 co

rresp:mdencia que no quiere decir estar de acuerdo con e.l.l.as, ya 

10 di j Irroa.) Esto quiere decir que: 

3.4.1	 Berres sabido abstraer las caracterl.sticas basicas del nomen 

to hist6rico en cuesti6n (que puede ser: en el que surge la 

obra, al que la obra se refiere, 0 en el que la obra se di

funde), hasta dar con las contradicciones fundarnentales (son 

hip6tesis tarnbien, por eso sujetas a revisi6n) . 

3.4.2	 Poderros ver cOrro esas contradicciones fundamentales de la 

realidad hist6rico-social han pasado a ser las contrradiccf.o 

nes fundamentales, constitutivas de la obra. La cual, no qui~ 

re decir que aparezcan nombradas tales cu.ales las descubri
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ITOS	 en la realidad hist6rico social (ya virnosque el autor . 

no	 es consciente de las mismas, su ideologfa las obnubila 

por	 definici6n), pero sf tienen que estar en la obra hasta 

el	 punto de poder traducirlas en comportamientos estructu

rales	 (de personajes fundamentalmente, aunque podrfa ser 

tarnbien de acontecimientos) que den cuenta del funcfonarruen 

to de	 cada uno de los personajes en particular y del ITOvi

miento del universo literario, en general. 

Estos canportamientos estructurales son los que, en ultima 

instancia, recogen, sintetizan (partieularizan, Le dan vi

da: nombre) aquellas fuerzas polares de la sociedad. 

De	 c6rro el escritor disponga, ordene yestructure esos compo

nentes	 determinadores del todo narrativo, dependera en gran 

parte	 su eficacia estetica. 

3.5	 El quinto criterio es el de la "e.Ieqanc.ia", Tiene que ver con e l, e~ 

tilo personal, con las faci.lidades en general que manifiesta el 

escritor en anrar todo cste tinglado idiornatico (que no s610 es u 

sar palabras l:x:mitas, ya dijirros, sino armar mundos coherentes). 

Sabre esto diremos 10 siguiente: 

3.5.1	 La obra adquiere presencia, prestancia COIro resultado de la 

conjugaci6n de todos los elementos que hemos estado desta

cando por separado. Perc es la iroa.gen total la que produce 

los efectos de impactaci6n, empatfa en el lector. Se hace 

siIrpatica como siIrpaticas (0 antipaticas, tarnbien) se hacen 

las personas. Porgue la obra es un organisrro vivo, una dina 

mica sintiente que nos apela a nosotros, nos pide tanar po
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sici6n frente a ella (como las personas) nos llama a cane

cer'La, etc. No es, pues, algo inerte sino vivo. Y una vida 

atractiva (10 cual no quiere decir que imperen los elemen

tos bonitos, Ll.armt.tvos-ojo-) caro tal. 

3.5.2	 Elegancia que resulta tarnbien de ciertos rasgos que accmpa

nan a esa "persona": que 1e dan belleza y que suscitan erro

ciones, sensaciones, etc. que tienen que ver con el campo 

de la Estetica. Esos rasgos pueden ser destacados per sepa

rado, COITK) per ejemplo: usc de detenninado tipe de lenguaje, 

de metafo:ras, de corrparaciones, etc. 10 cual nos indica que 

estarros en el terreno del Arte. 

En otras palabras, per la forma artl.stica llegarros al con~ 

nido, y, s6lo per este, al mensaje general que se nos trans 

mite. 

"Tcda imagen artl.stica es una estructura formada per un ni

vel tecnico campuesto de los materiales que pesibilitan el 

impacto sensorial (rasgos f6nicos, elementos foneticos, ~ 

dades singificativas) ; un nivel informativo compuesto de 

los temas, los valores signifiC"-ativos que engloban los dos 

anteriores compuestos per la emocionalidad que irrpregna el 

autor a los contenidos". (4. 1976: 44). 

Este	 rasgo enocaonal. es el que distingue a la imagen del 

concepto y la imagen artlstica de otras no artisticas. Asl. 

la imagen artlstica es un objeto canpleto que interrelacie

na 10	 sensible, 10 afectivo y 10 16gico que aparecen fundi

dos en	 un producto Unico, singular, irrepetible.•. , para 
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dar en la obra de arte una expresion de 10 hUI1'limo, una reve

Lacaon de su esencia, corro ser social, un conocirniento del 

hombre COTIO nudo de relaciones sociales y, al misrro tierrq;;o, 

de su rnundo .interior. 

La irraginacion, es el proceso par el cual se prcxlucen las i 

rragenes y; a la vez, la capacidad para realizar dicho proce

so; su particularidad radica en ser recreacfcn de la reali 

dad impulsada par una va'loracaon estetica, la cual surge de 

los rrotivos ideol6gicos y sentirnentales del escritor. 

Como acci6n estetica, la irnaginaci6n no es una rnera copia 

de la realidad anterior a ella, sino una trans-figuracion, 

una especial significaci6n que se Le da a los asuntos socia

les e histOricos. I.D poderros ver en los temas que trata (un 

misrro tema tiene d.istintas significaciones seqtin sea la dis

posicion del autor), los rrotivos principales y secundarios 

que impulsan las acciones en el interior de la obra, forma de 

presentarlos en la narracton (interiorizada cuando predomina 

la vivencia concreta). Es par esta condici6n de la creaci6n 

literaria corro poderros precisar el estilo del autor, su ten

dencia y su arrtencaon 111tima con respecto a 10 que desea 

transmitir• 

El estilo personal esta condicionado por la capacidad irnagi

nativa y creativa del escritor al nomento de acrisolar su va 

lorizacion en sistemas de significantes, es de esta manera, 

corro el autor convierte situaciones generales corrientes, co 

tidianas, en situaciones particulares, excepcionales; as!. co 

no traslada' pl.anos de realidad espacial y temporal (narracio 
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nes en prererito, evocaciones asociativas, rnon6logos interio 

res, etc.) y entrelaza distintos niveles de acci6n. 

Todo esto hace que lei	 obra sea un fen6rneno de creaci6n bien 

personal y complejo, que no serla posihl.e sin 10 social, par 

10 misrro, la obra tenninada es un heche irrepetible -incluso 

para el nusno creador-	 y un acto cultural irreversible -la 0 

bra tenninada se escapa de las manos y de la voluntad del es 

critor-; al publicarse	 se abre al gusto social predominante 

para ser aceptada 0 rechazada par el lector. 

Hay obras que se rrontan sobre el h\.lfOC)r; otras, y en esto nos 

acercarros al neo-barroqui.smo, estan rrorrtadas en UI'.a especie 

de hurror que consiste en reirse de 51 nusmas, en rrostrar el 

artificio con que estan rrontadas, coro si los actores repre

sentaran obras rrostrando tarnbien los camarines en que cuelgan 

los vestidos, guardan el utillaje, etc. Es decir, "las obras 

incorporan a sus efectos literarios, esteticos los recursos 

de entretelones pedest.res con que estan formadas a veces. E

levan a calidad estetica eso cotidiano (COIro el Popart)". 

(5. 1977: 2). 

3.6 sexto criterio: el de la originalidad en La slntesis. 

Se ha dicho que el aparte que poderros dar como culturas, cono pue

•	 blos y COIro individuos es lograr sfntesas de influencias cultura

les, sociales diversas. Ante los influjos extemos y toraneos se 

puede uno quedar coro simple repetidor no valioso de los hallazgos 

de otros. Pero tarnbi51 se puede utilizar esos influjos para "expre 

sar" 10 propio. La rrodulaci6n, la confonnaci6n que se Le de a una 
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obra puede dar el matiz particular (y a traves de 10 particular 

ahondar en 10 general y universal). 

Existe, segUn Angel Rarra, ires respuestas ante los incitativos de 

la cultura foranp..a: 

1.	 He:rmetisrro 0 Anacroni.srro Cultural: en este casa, los grupos 50- . 

ciales 0 etnicos se cierran sabre sf rnisrros a toda influencia 

foranea, adoptando dicha actitud cerro un rnecanisrro que Le ayuda 

a conservar su identidad cultural; esto implica naturalmente la 

marqfnac.ion de La actividad econOmica, social y !X>lftiea en que 

viven estos qruposj tal es el caso de la conducta que adoptaron 

algunos qrupos indfgenas centroarnericanos ante la conquista es

panola. A traves del tiernpo, rniembros de estos grupos se han ~ 

corporado activamente a la sociedad (convi.rt.Iendose en trabaja

dores asalariados) par 10 que han tenido que despojarse de al~ 

nos rasgos culturales propios de su qrupo etnico. 

2.	 Mimetisrro Cultural:es el adoptado par todas las clases hegem:5

nieas de ]I.merica Latina que se lirnitan a copiar, irnitar y tras

plantar 10 que se hace en los centros de poder , No tienen ningUn 

interes de inccrporar 10 nativo a su expresf.on, puesto que su 

rnisrro hablar, corrpcrt.arse y escribir cerro los extranjeros les 

da Y afianza su status y privilegio. Pero tambien ocurre que 

los usos y costurnbres de las clases subalternas van ancorporan
• 

dose a la expresi6n literaria de las clases hegerr6nicas,no carro 

aceptac.ion de su cultura, pues no concuerda con las caracterfs

ticas y valores de los estratos "cul.tos" y nas generalmente, 

parque no concuerdan ron los nodes "oficialestl de ver e1 rnundo. 

Sino que despiertan su Irrteres par su gran colorido, exotisrro, 
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etc. dando una falsa impresi6n de identidad cultural. 

CJ • •• • ,_ ., 
.. ~ f '. " .. ,-} .:.. :-i-"'d Cultural:es cuando las influencias foraneas en vez ., . . .,

.\.!e: eruquiLar las rraneras propias, se convierten en patenciado

res de las misma.s. 

L.~ escritor adopta tecnicas extranjeras perc las crea imprimien

>.'.:' su originalidad al querer rescatar y reactivar tradiciones 

propias de su regi6n. Un ejernplo claro de esto es el de Rulfo, 

quien adopta tecnicas novellsticas Faulknerianas para rescatar 

y reavivar una tradici6n indlgena propia de su regi6n caracteri 

zada precisamente par consistir en expresiones idiamaticas muy 

breves y concisas perc t.renendamerrte expresivas y tragicas. 

Se ha dicho que el aparte de nuestro continente en cuanto a cul

tura, a letras, a 10 social, etc., es el de la SINTESIS. Gross

nan asf 10 dice: todavfa no henos conforrnado una sustancia tal 

que pueda ser expresada en fonnas acabadas de una vez par tcx:1as. 

Sanos Continente Nuevo y no henos sido capaces de tener tradicio 

nes literarias lpor que? 

A. La Literatura ha estado en funci6n de intereses extralitera

rios. Los escritores han estado ocupados en muchas otras cosas 

(en funci6n de otros intereses) Illfis que en trabajar las estruc

turas y formas literarias depuradas . 

B. No se ha logrado hacer una slntesis, salvo en ciertos casos, 

que incorpore los niveles econ6micos, poll.ticos, culturales con 

los nuevas modisrros, lenguajes, hablas, etc. yean visiones de 

mundo netamente populares. 
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Sin embargo, han aparecido obras en que ya se han operado gran

des sfutesis (las del Bcx:1'Tl, y otras) porque los lenguajes, las 

innovaciones tecnicas han servido CO!ID anstmmerrtos adecua.dos 

para establecer nuestra. p:>sici6n en el mundo, a traves de las 

m:x1ulaciones propias de nuestro lenguaje (que no es Unico y uno) 

sino que se va cambiando deacuerdo al grupo, al rnc:m:mto hist6:

rico, etc. 

Son obras que se han adelantado a sus tiempos, porque han opera 

do en un area: e1 de la Literatura, sfrrtes.ts y hallazgos que en 

otras areas, 10 social, por ejemplo, todavfa no estan logradas. 

Son obras que sin embargo, tarnbien reflejan las profundas cri

sis de las clases en que surgen. La mayorfa de los escritores 

miestrran c6mo no estan de acuerdo con el estado de cosas exis

tente, pero no vlsualizan tarrpoco, una salida. 
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CAPITUlO II
 

MARC) HISWRICO
 

INl'RODtX:CION: 

Si esta investigaci6n tiene coro objetivo establecer la relacion que exi~ 

te entre Literatura y desarrollo social, se hace necesario traba.jar un 

MARC) HISIDRICO para eonocer los rasgos fundanentales de la cli.mmica social 

del pafs dentro del perfodo en el que han vivido y viven los literatos que 

seran objeto de estudio. 

De los tres narentos i.mportantes de estos U1tinos 50 aiios,. que seran obj~ 

to de estudio: ooro el perfodo alrededor del 32, la decada del 60 y la 

"demJcratizacion" del pafs alrededor del 80, entresacarenos los hechos 

was relevantes en los aspectos polfticos, econCmicos y sociales relacio~ 

des con 10 cultural para asf poder carprobar si los escritores enjuician 

la realidad y si se expresa en sus obras nuestra manera de vivir la pro

bl~tica hist6rica y social. 

U5gicarrente en este trabajo se dar~ mayor :imp::>rtancia a aquellos litera

tos que de una fonna u otra tratan la problenatica que esM viviendo el 

plls porque partimJs de la relacion estrecha que hay entre Literatura y 

su desarrollo social y es por ello que ·a estes Iiteratos les herros dedi

cado un. mayor estudio. 

.- Ahora bien, 10 anterior no quiere decir que no considerarros literatura a

quellas obras que no tratan la problenatica nacional porque el valor lite 

rario viene dado por la integracioo de fonras y contenidos en un todo ar

tisticam::m.te expresado. 



37
 

1. ~S 1931- 1944 

Este primer perfodo 10 poderros denaninar caro "perfodo del caf~II, se 

extiende desde mediados del siglo XIX, en que es introducida la explo

taci6n canercial de la planta, hasta la cafda del general .Martinez, 

donde se fue despojando al campesino de las tierras f~rtiles de las la 

deras vo'lcanfcas y de las nontaiias, terrenos nas aptos para el cafe 

priWndole de sus medios de subsistencia, eliminando su sistema de eco 

ncrrUa yo'teniendo que trabajar en las plantaciones. 

Esto genera una gran conflictividad en el campo y el:rronento cumbre 

se va a producir cuando en la gran crisis rmmdial el cafe pierde inte

r~s en el mercado, los precios se derrumban, no hay trabajo en las plan 

taciones y el campesino carece de las tierras necesarias para su subsi~ 

tencia, la intranquilidad y la agitaci6n se van incrementando llegando 

a reventar en el levantamiento campesino de 1932. 

La cultura se va produciendo en forma nas bien espont.fulea, al influjo 

de personalidades vocativas en los diversos afanes del saber, sin res

ponder' a una ordenaci6n id6nea de la vida social, de la que broten di~ 

tintaItalte los prod.uctos del pensamiento y de la irnaginaci6n. 

Ll'PerfOdd 'presidencialdel'ingeru.eroArturO Araujo: 

El 22 de enero de 1931 se celebran elecciones presidenciales en El 

Salvador en un ambiente de libertad, llegando a la presidencia el 

Ingeniero Arturo Araujo propuesto por el partido laborista, del 

cual €l mi.srro habl.a sido el fundador, y llevaba. carro vicepresiden

te al General Hernandez Martfnez, sugerido par el entonces Presi

dente Dr. pfo Ra'ooro Bosque. 
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Pretend1a llevar a cabo una serie de refonnas caro: desarrollo e

COl'l6ni.co y social, mejorar las condiciones del campo, etc., lies 

digno de sefialarse que el contenido de ese plan es un reflejo fiel 

de la ideologia del escritor Alberto Masferrer, versada principal

mente en su D:>ctrina del Minimun Vital. II (18.1971: 118). 

Este plan de gobiemo no pudo realizarse principa1Irente por los e

fectos adversos notivados por la depresi6n ecorxnuca mundial de e

sa 4oca; asf la situaci6n agraria del pafs empeora, los precios 

del cafe decaen considerablerrente, se va endeudando la banca priva 

da, etc., 10 que va llevando a polarizarse las fuerzas socia1es 

que tanan rrayor auge con los despidos de sus puestos de trabajo de 

los canpesinos, 10 que fue bien manejado por algunas fuerzas polf

ticas. 

Una de las razones fuertes que notive esta situaci6n a pesar de la 

buena voluntad del presidente, fue que "en 1931 el precio de la ~ 

portaci6n del cafe bajo basta II 18 por quintal carparado con ¢32 

en 1927 y II 39 en 1928; segUn infonnes10s salarios rurales baja

ron basta 20 centavos por dfa en 1930, 10 cua1 serfa mucho nenor 

de 1a mitad de 1a suma pagada antes de la crisis en la 1x>lsa de·~ 

lores". (19.1983:.110). 

A los pocos meses canienza e1 gobierno a "tambalearse" y "e1 2 de 

diciernbre de 1931 un Consejo de Oficia1es, obreros y canpesmoade 

rribaron con faci1idad al Presidente Araujo, tanando carro pretexto 

1a inhabi1idad dal. gobierno para cump1ir puntua1lrente 1a paga del 

ejercito y el descontento popular". (5. 1971:131 - 132). 

En e1 corte per!odo que gobern6 Araujo, de marzo a diciembre de 
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1931, muchos intelectuales tuvieron participaci6n. Asf, por ejem

plo, tenenos a Jose Marfa Peralta Lagos, cuyo seud6ni.rro Iiterario 

era T. P. Meclll.n, que escribi6 por esta ePOCa La cc:.medi.a titulada 

"candidato", que es una satira que hace referencia a los aconteci, 

mientos polfticos de este m::mento. 

Otro escritor de i.Irq;x>rtancia dentro de este perfodo es Alberto 

M:lsferrer quien tuvo gran partucapacaon a favor del Ing. Araujo. 

Terlla gran facilidad para difundir su pensanuento, ya que estaba 

apoyado por los sectores medios de la poblaci6n, 10 cual Le proPOE. 

cion6 un nedto eficaz para exponer sus ideas en el Peri6dico "PA

TRIA". En este Peri6dico estableci6 discusiones y planteami.entos 

sobre el tema social sefial.ando los desajustes de la sociedad sal~ 

dorena y algunas soluciones que expresa un nuevo humanism:> social. 

SU principal obra fue el "Minimun Vital". La doctrina vitalista te 

nfa por objeto evitar las contradicciones entre las clases socia

les, ya que predicaba la no violencia y recarendaba al trabajador, 

al proletariado y al asalariado: "Conf6rrrate con 10 indispensable; 

contentate con que se te asegure aquello indiSPensable" (13. 1948: 

19) Y un POCO nB.5 adelante le pide al rico, al poseed.or: "Traza u

na lfuea nBxima a tus adquisiciones, y no pases de ahf,..para que 

no te desvele el odio de tus vfctirnas; para que te dejen gozar en 

paz, riendo y cantando, tu y tus hijos de 10 que etesorarste", (13. 

1948: 20). 

For otra parte, en su nayorfa los poetas salvadorefios tratanen su 

producci6n literaria temas sobre el paisaje, el arror , la neditaci6n, 

etc. sin tocar la terratica social de esos m:rnentos. 
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Asl tenerros, par ejemplo, a Sala.rrue que canta al campo y narra 

las costumbres del carrpesino y su manera de hablar, escribiendo 

con ternura y espontane.idadr 5eraffu Quitefio cuyos ternas van par 

el recuerdo de la rradre, la belleza ferrenina y el paisaje, todo e

lio 10 poderros ver en su obra "CorasOn con 5" i Julio Enrique Avila 

que canta al arror, .a la natura.leza a la humanidad, a la belleza, 

etc.; Arturo Ambrogi cantando al paisaje de Cuscatlani etc. 

Ahora bien, dentro del proceE!P social que heros seiialado, la Uni'Ve£ 

sidad par medio de sus maestros y alumnos particip6 activarrente, a

S1. un grlJfX) de estudiantes crea el serranario "Estrella Roja", en D! 

cianbre de 1931, dirigido par l<1ario Zapata y Francisco Luna, quie

nes fueron fusilados a rafz de los hechos del 32. El seranarao tra

taba temas sociales, la situaci6n de obreros y campesinos salvadore 

.J nos de la €poca. 

A1 irse errpeorando la situaci6n, fueron apa.reciendo una serie de r~ 

vistas, peri6dicos y serranarios que en su mayorla trataron de def~ 

der los intereses del pueblo; criticaban y denunciaban los desajus

res del gobierno que no cumplfa con las prorresas electorales y ex

presaban su inconformidad con la situaci6n imperante, con excep:::i6n 

del "Diario Nuevo". Asl par ejemplo,· los semanarios: "ia Zaranda" 

dirigido par Pedro G. Quitefio, orientaba. y denunciaba que la pre~ 

cia de Mart:inez en el gobierno sembraba desconfianza. "El grito del 

Pueblo" que apareci6 en Santa Ana, de tendencia liberal, propugnaba 

par el·· rrejoramiento de la clase salvadorei1a, inclma oolaboraciones 

literarias y prosas de car&cter palltico-social. 

En Zacatecoluca, se eclitaron dos sernanarios independientes: "Ia Brti 
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jula" Y "El Machete" con tendencia social. 

Los peri6dicos que surgieron en esta epoca: "Pensamiento Libre", 

cuyo Lema era "Por la justicia y por la libertad del pueblo": y 

''Nosotros", teniendo a Quine caso COITO Jefe de Redacci6n, poseen 

una orientaci6n p:>ll.tice-social. 

E1 papel que deserrpeilaron todos estes 6rganos de infonnaci6n era 

dar a concx::er la realidad del pals y tamar conciencia de ella, do!!, 

de tambien algunos escriteres escribl.an sus poesl.as, cuentos, etc., 

1.2 'Hernandez 'Ma.rtfnez 'en 'la 'preside.ncia 

El 2 de diciembre de 1931, marca una etapa en la vida p:>ll.tica del 

pals; el sector cafetalero renunci6 a gobernar en fonna directa y 

traspas6 el gobierno en manos del ejercito, con el fin de reforzar 

la defensa de sus intereses. 

"Era una divisi6n estrategica de tareas de las relaciones p:>ll.ticas 

de control y de orden, se encargarl.an los militares en el ejercicio 

de sus ftmciones guberrlamentales, y el cfrculo cafetalero 0 indus

trial retendrl.a las ftmciones econ6ui.cas de explotaci6n y apropia

ci6n'de la ganancia". (16. 1973: 11). 

Martfnez no tuvo dificultad para rodearse de elementos 1eales, ubi

cando en los puestos de mayor Importancaaa militares de su confian 

za, puestos que antes eran ocupados por civiles. 

La crisis econ6mica contdntia haciendo estragos verdaderamente Laman 

tables en la econarnl.a salvadoreii.a. La situaci6n social y p:>ll.tica 

esta llegando a sus puntos cuJmi.nantes donde el pueblo esta di.spues 
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to a cualquier accaon pacl.fica 0 annada. 

El 3 de enero de 1932 se celebran elecciones para alcaldes en todo 

el pals con La partdcapacton del Partido Comunista, con lao consi

. guiente alanna de los sectores capitalistas, ganando algunas de 

las alcaldlas, perc se Les negc la victoria y no se les penni.tic 

tanar sus cargos. 

El gobiemo de Martlnez se da cuenta del peligro de una insurrec

cion popular en la que participan araujistas y canuni.stas y en vez 

de buscar los medios oportunos para evitarla, mas bien la estimula 

y provoca y niega todo dialogo con los dirigentes revol.uctonaraoar 

estos estrin decididos a ir a la ansurreccaon, 

Habiendo sido capturado su ll.der Farabundo Marti. en canpaiil.a de Ma

rio Zapata y Alfonso Luna, el 22 de enero, a media neche, la insu

rreccion popular da comi.enzo principa1mente en la zona occidental 

del pafs, Tararon algunas ciudades, entre elIas, Tacuba, Nahuizalco, 

Izalco, etc. y por algunas horas Sonsonate, pero pronto el Gobiemo 

lanza una ofensiva con fuerzas rnilitares y para-militares ca:rpuesto' 

por elerentos civiles, fonnando: la Guardia Cl.vica. Todas las ciuda

des son recapturadas y se inicia una cruenta represaon, "El ntarero 

de muertos excedio a los 5,000 seg(in los infonres oficiales y de 

15,000 a 30,000 enotras estirnaciones". (3.1978: 237). 

El regimen de Martl.neZ dura por·espa.cio de 13 afios en los cuales rea 

liza algunas mejoras econ6rnicas, asf tenerros que en rnarzo de 1932 se 
• 

da la ley noratoria sobre las deudas; en 1933 se fundo el Instituto 

de Mejoramiento Social, funda los Bancos central de Reserva y el Hi

potecario, hace un intento de refonna agraria con los repartos de 
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tierras en las haciendas de santa Rosa y Zapatit.fu1, crea una red 

de carreteras, etc. Durante los 13 afios del regi.Iten ninguna ley 

de trabajo se da sabre prestaciones scx::iales a los trabajadores 

del pa1s, los sindicatos fueron persequidos, los partidos pa11t! 

cos no tuvieron participaci6n, el 'Cinico existente fue el oficial 

IIPro-Patria", el estado de sitio fue casi pennanente..• 

Al quedar legalizada la continuidad de Martfuez en la presidencia 

par la nueva Constituci6n del afio 1939, la opasici6n al reg.im=n 

martinista se manifest6 claramente. IDs rrejores miembros teenico

administrativos del gabinete abandonaron sus cargos en sefial, de 

protesta y esto dio origen al debilitamiento graduai de la dicta

dura. 

En el campo cultural el reg.im=n del General Martfuez no propici6 

la instrucci6n pUblica, nedia. y superaor, De 1931 a 1944 se cons

truyen Unicamente 266 escuelas dando un praredio de 20 par afio, 

corro verros esto no respondla al aumento de la pablaci6n escolar 

que aument6 en nas del cien par ciento y par consiguiente el ana! 

fabetisno sigui6. 

Hacia 1939 se hace una refonna a los programas de educaci6n pr~ 

ria urbana pero no estuvo acarpaiiada de mayor prarroci6n de maestros 

yescuelas, sino que 'Cinicamente se fij6 en la calidad de los progr~ 

mas. 

El regiIren del General Martfuez suprimio la autorxmfa universita

• 
ria en dos ocasiones, una en 1932 y otra en 1938 en los preparati

vos de su segunda reelecci6n. 



44
 

En el UltiIro pez'fodo de su gobierno militariz6 la segunda enseii.an

za de la RepUblica; las Escuelas N:mrales y los Institutos Naciona 

les fueron adrninistrados par rnilitares y no par maestros com:> ha

bla side anterior.rnente. 

La libertad de pensamiento sufri6 restricciones durante todo este 

perlodo; la censura fue practicada celosamente, asf "al principio 

de la administraci6n fue SUSPeI1dido el diario "Patria", estando a 

punto de ser juzgado militannente su director Guerra Trigueros. 

Quina Caso, fundador y redactor de "El Nacionalista", fue echado 

del pals. Fueron suspendidos tambien el "Diario de Santa Ana" Y 

"Diario de Occidente" y expulsados del pals sus di.rectores don Ma 

riano A. MJrful y don Carlos M. Flores, respectivanente". (11. 1947: 

252). Otros fueron suspendidos terrq;>aral.rrente. 

El desarrollo de las expresiones artlsticas, no tuvieron en esta 

~poca mas estlinulos que las musicales, ya que el General Mrrtinez 

no nostraba mayor sensibilidad J.X>r la expresi6n cultural. 

caro puede observarse fue un m:xlelo cultural que se caracteriz6 par 

un rnarcado verticalisrro. 

IDs intelectuales que vivieron esta realidad tan golpecinte buscaron 

cCm:> manifestarse, teniendo determinada actitud ante los hechos y 

tambien tanando su propia postura. Eclitaron peri&:licos, serranarios, 

revistas de ideologlas diferentes. 

IDs principales peri6dicos que aparecen durante todo este perlodo 

son los siguientes: 

- Arturo Arnbrogi public6 el peri&:lico literario "El Sol" que daba 
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cabida a los intelectuales de la epx:a. 

En el periOdico "Patria" -que habl.a sido fundado por Masferrer en 

1928- participm algunos intelectuales ooro salvador salazar Arrue, 

salvador Cafias, Alfonso Rochac, Jacinto Castellanos Rivas. Al falle 

cer Masferrer en 1932, "Patria" pas6 a ser dirigido por Alberto 

Guerra Trigueros, quien Ie dio nueva orientaci6n, saerrpre bajo el 

ideal Masferreriano. 

El 6rgano de difusi6n cat.6lica llamado "Criterio" fue fundado: por 

Carlos Alberto Siri, secundado por otros miembros de Acci6n Cat6l,!. 

ca. Surgio en el aiio 1932, con el fin de contrarrestar el caromis

no en El salvador•. 

Tambien iniciaron su labor varias revistas: 

"EL OBRERO", vocero del obrerisrro organizado de Zacatecoluca. Se 

cx::m211z6 a publicar en 1940. F.ealiz6 una labor de difusi6n cultu:

ral, con fines ilustrativos para la clase obrera. 

"AlMA IATINA", "CUSCA.'I'IAN", "PASAOO Y PRESENTE" Y "PINI'IDS", con 

una ternatica sobre literatura e infonnacion nacional e hist6rica. 

"BRUJUIA", revista mensual, de Arte y Literatura. El prilrer nUrnero 

sall6 a finales del aiio 1941, tenl.a entre sus colaboradores al es 

critor Luis Mej1a Vides. 

"CENTRO AMERICA llDSTRADA", camenz6 a publicarse en 1942. Cola.bo

raron en ella: Luis Gallegos Valdes y Francisco Herrera Velado. 

"HORIZONIES" Y "ATENA". En sus ¢ginas desfilan poemas, artl.cu1os, 

ensayos, trabajos literarios y pedag6gicos. 
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Algunos de estos literatos que escriben tanto en peri6dicos cerro 

en revistas se van nuclearizando, fonnando grupos literarios co

no el grupo "cactus" que surgi6 en San Salvador, el afio 1933 y 

estaba integrado por: 5alarrue, Alberto Guerra Trigueros, 8eraffu 

y Jose Quiteiio, Luis Mejia Vides, Enrna y Amalia Posada, Mercedes 

Viaud Roehac, Mercedes Maitf de Luarca, Marfa Luisa de Guirola, 

Ran6n Hernandez Quintanilla y Juan Miguel Contreras. Publicaron 

una revista con el ncrnbre del grupo y acJercas rea1izaron exposici£ 

nes y reuniones, con el prop6sito de prarover el ambiente artfsti 

co. 

"Hacia 1935 aparece, en la ciudad de santa Ana, el 'Grupe> "Crisol" 

carpuesto por Pedro Geoffroy Rivas, Julio Fausto Fernandez, HDI~ 

do Velasquez, Guillenro castellanos, Manuel Aguilar Chavez y vfc

tor Manuel Marticorena". (12. 1981: 369). 

A partir de 1940 surge el grupo "seis" el cual se mantuvo activo 

hasta 1946. Sus integrantes fueron: Antonio Garoero, Crist6b3l Hum

berto Ibarra, Pilar Bolafios, Margoth o. Connor, Rafael Alvarez ~ 

dez, Matilde Elena IDpez, Elba Cubas, Ricardo Trigueros de Le6n, 

carlos lobato. Se naninaron asf por ser seis el ntirrero de integr~ 

tes en un principio, posterionnente se ancorpcraron otros escrito

res. 

En la dictadura de Martfnez surgi6 la "Asociaci6n de Escritores 

Antifascistas" que no fueron vistos con buenos ojos. Estaba forma

da por Luis Mejia Vides, Rarr6n Hermndez Quintanilla, Alberto ~ 

teres hijo, Luis Gallegos Valdes, Matilde Elena I6pez, Alfonso l>b

rales, Raul Elas Reyes (pinter), Manuel Aguilar Chavez y Jose Fr~ 
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cisco Ulloa. 

A partir de 1930 en la Literatura se dan dos tendencias: 

a.	 Los que escriben de una forma tradicional con los constantes 

temas del anor , la alegr1a, la tristeza, la vida, todo ello~ 

papado en lagrimas rc::manticas con una evasi6n interna, con un 

sentimiento ag6nico y angustiado sin un sentido social efecti 

vo. 

b.	 Y otro que va hacia el futuro, que se caracteriz6 por el dina

misrro, la acci6n y el errtus.iasrm, ademas per la profunda y cl~ 

ra inclinaci6n hacia los temas sociales al haber vivido el 

gran acontecimiento de la historia del pa1s en estos aiios. Es

taban fuert:errente influenciados por Federico Garc1a Lorca, Ne

ruda y Vallejo. 

Estos escritores se pusieron a favor de la Derrocracia y se pronU!!. 

ciaron contra el totalitarisrro Nazifascista. Por esc puede muy 

bien hablarse de una Generaci6n del 44, por que creci6 a la sombra 

de una dictadura; estaba formada per el Gru{X> "sers" y la Asocia

ci6n de Escritores Antifascistas. 

"El 2 de abril de 1944, la explosi6n contra el gobierno del Gene

ral Maximiliano Hernandez Martfuez, que 10 presidla desde 1932, 

estrerreci6 profundamente a El salvador. las letras fueron valvulas . 

de escape y la poesfa fue grito Y reclarro. 

El golpe annada contra el se frustr6. Martfuez scmeti6 a los rebel 

des y se sostuvo nomenttineamente, perc en una huelga de brazos 

cafdos 10 hizo deponer la presidencia el 9 de rna.yo del misno afio" 
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(15. 1957: 381-382). 

1. 3 Producci6nLiteraria delPer!ooo: 

A pesar de que en este per!cx:lo no se dio ningGn estlmulo a las le

tras, varros a mencionar algunos escritores con sus obras publicadas 

en estos m::xrentos para ver la prcx:lucci6n que ha habido. La namina

ci6n de estos literatos obedece a la influencia que ejercieron. 

FRANCISCO ESPINOSA 

ClAUDIA IARS 

GIIBERro GONZALEZ Y 
CONI'RERAS 

JULIO ENRICUE AVJJA 

• 

SALVAOOR 

SAlAZAR ARRUE 

- cantos de Cuna, 1932
 

- Bombas, 1933
 

- Evoluci6n de la Ensefianza
 

Secundaria en El salvador, 1938
 

- canciones Populares, 1941.
 

- Panorama de la Escuela salvadoreiia, 1946
 

- Estrellas en El Pozo, 1934
 

- canci6n Redonda, 1937
 

- La Casa de Vidrio, 1942
 

- Rajo Azul, 1934
 

- Arrericanisno Esencial, 1934
 

- Historia de una Persecuci6n. 1935
 

- La Juventud Entusiasta de Marti, 1937
 

- Figuras Volcadas, 1939
 

- Trinchera, 1940
 

- Cristal de Epoca, 1944
 

- El Himno sin Patria, 1936
 

- El Mundo de miJardfu, 1937
 

- El Cristo Negro, 1927
 

- El Senor de la Burbuja, 1927
 

- O'yarkandal, 1929
 

- Rerrontando el Ulu.a, 1932
 

- Cuentos de Barra, ~933
 

- COnjeturas en la Penumbra, 1940
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SERAFrn (UIT.ENO 

MIGUEL ANGEL ESPINO 

FRANCISCO GAVIDIA 

PEDRO GEDFFROY RIVAS 

.. 

ALBER'ro RIVAS BONILlA 

JOSE MARIA PERALTA 
IAGOS 

0SWAI1X) ESCOBAR VEI.AOO 

ARIURO AMBR(X;I 

<PING CASO 

- Helios, 1928
 

- La Religion Universal, 1928
 

- El M.i.nimun Vital, 1929
 

- El Libro de la Vida, 1932
 

- El Rosal Deshojado
 

- "Coras6n con 8", 1941
 

- Trenes, 1940
 

- La Fonnacion de una Filosoffa Propia 0
 

Latinoamericana, 1931
 

- Discursos, Estudios y Conferencias, 1941
 

- La Princesa Citala, 1944
 

- Rum1::x:>, 1934
 

- canciones en el Viento, 1936
 

_. Vida, Pasion y Muerte del Anti-hombre,
 

1936
 

- Andanzas y Malandanzas, 1936
 

- Me M::>nto en un Potzo, 1943
 

- El Canclidato, 1931
 

- Masferrer Hulrorista, 1933
 

- La Muerte de la TOrtola, 1933
 

- P~s con los ojos cerrados, 1943. 

- El Jet6n, 1936
 

- La Idea de Dios en el Socialisrro, en
 

la Dem:>cracia y en las I..eyes, 1938
 

- La Voz de las Cosas Absc6nditas, 1939
 

En conclusion, pcx:lerros decir que en este rrornento de agitacion po
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Iftica sf se dio producci6n Iiteraria y en la ma.yorfa de los casos 

no trat6 la problematica social que se vivfa porque habfa una. cen

sura muy rfgida y Unicamente los escritores que estaban fuera del 

pais tenf.an la p::>sibilidad de escribir con esta ternatica. 

2. ~S 1945-1969 

La cafda de Martinez obedecao a varias causas, tanto ideol6gicas, por 

el rumba tanado en el mundo con la victoria contra el nacisrro, corro a 

la presi6n contra una. larga dictadura, corro tambien, y sobre todo, a 

la preston de nuevos qrupos sociales bacia un proceso '11'BS dinamizador 

y desarrollista y su control del estado en sustituci6n de la clase ca

fetalera, aunque estaba. muy ligada a ella . 

.", 

En la decada de los 50 se va a introducir la explotaci6n del algod6n 

en la franja costera del Pais cerro tambien la producci6n de la cafia, 

se va despojando al carrpeaino de sus tierras, 10 que Le Llevara nueva

rrente a emigrar a Honduras a buscar tierras y trabajo basta que se pro 

dujo la guerra y repatriaci6n, 10 que agudiz6 '11'BS el problema. en el a

gro, creciendo entonces la crisis. 

Es caracteristico, en este IrOITeI1to, el fen6rreno de los grupos prarroci~ 

nales en los escritores, '11'BS unidos por el entusiasrro juvenil que por 

la cohesi6n progra'11'Btica, aunque algunos persisten en una. obra que bU~ 

ca, de ma.nera seria y consciente, el pulso de la realidad social. 

2.1 ."Grupo OCtubre" 

En junio de 1948 reunidos varios artistas, escritores y personas 

estudiosas en la Casa de la Cultura de san salvador, planearon la 

creaci6n de la Direcci6n de Bellas Artes, creada cerro Direcci6n Ge 
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neral, por el Ministro de Cultura, Reynaldo Galindo PoTh. Hacia 

1950 varios escritores agrupados prirnero coro "Cenacul.o. de Ini

ciaci6n Literaria" y ll'lc1s tarde "Grupo octubre", iniciaron sus 

actividades literarias proponiendo una verdadera renovaci6n de 

valores. El grupo estaba integrado por: ltalo I6pez Vallecil10s, 

Waldo Cl'li!ivez Velasco, Orlando Fresedo, Eugenio Martfnez Orantes, 

Alvaro Menffidez Leal, Jorge Cornejo, Danilo Velado y los pintores 

camilo Minero y Luis Angel Salinas. 

SegUn apunta don Luis Gallegos Valdes en su "Panorama. de la Lite

ratura Salvadorefia", el grupo errq;Jez6 agresivo. En unos artlculos 

Menendez Leal, atac6 a Masferrer y I6pez Vallecillos pidi6 la re

visi6n de otros valores Iiterarios del pasado. 

Se plante6 la relaci6n existente entre la Literatura y medio, cues 

tionando el grado de corrpramiso del escritor con la realidad del 

pals, ya que para ellos el corrpraniso consist.1a no 0010 en crear ~ 

na Literatura con funci6n social, sino acanpaiiada de una militan

cia revolucionaria. 

La situaci6n del pa.lS su;Ere una. leve m:x1ificaci6n con la llegada al 

poder del Coronel Oscar Osorio. Posterior a la profunda crisis en 

que estaba. sumergido el pals hay aparent.emente un gran auge de la 

econemfa que coincide can el apogee de la economfa rnundial. 

Osorio crea una polltica de reestructuraci6n para mejorar el nivel 

de vida de las clases. desposeldas. Hizo percibir los primeros aires 

de refonna social, ya que se volvi6 a permitir la sindicalizaci6n ~ 

brera y se crearon ~ferentes instituciones tendientes a mejorar la 

situaci6n de los obreros y campesinos: Instituto Salvadorefio del Se 
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. gum Social (ISSS),' Instituto de Colonizaci6n Rural (ICR), Institu 

to de Vivienda Urbana (IVU), Instituto Regulador de Abastecimientos 

(IRA) y otras instituciones caro Camisi6n Ejecutiva del Puerto de 

Acajutla (CEPA), Central Hidroelectrica Nacional (CEL), Legislaci6n 

II sobre la pol.ftica de la Ca1"paiUa salvadoreiia del Cafe. 

Sin embargo, durante la Presidencia del Coronel Osorio se da el de~ 

pilfarro, ya que el repartia cheques, tierras y prernios entre sus 

amigos. Esta conducta de despilfarro dio al traste con las reformas 

y gener6 nueva incertidumbre, hacaendose patente en la Universidad 

Nacional, lila cual en 1955 fue incendiada IX'r quienes crefan que e

ra un peligro tener un centro de subversi6n en pleno centro de San 

salvador". (17.1976:24). 

2.2·Generaci6n·Canprortletida 

En ese ambiente un grupo de escritores e intelectuales asurne una 

posici6n definida frente a los problemas sociales y se aglutinan 

en torno al "Cfrculo Literario Universitario salvadoreiio" que hizo 

las veces de un organisrro universitario de difusi6n cultural, pero 

que tuvo la funci6n prilrordial de nuclear, de organizar a los cre~ 

dares j6venes universitarios. 

Estuvo forroado IX'r: Rl::q.le Dalton (su fundador), Ricardo Bogrand, 

Otto Rene Castillo (guaternalteco exiliado) , Gilberto Vassiliu, Car

los sandoval, Pedro Mancl.a cerritos, Elfas Herrera Rubio, RaUl H. 

MJntalvo, Miguel Carfas Delgado, Miguel Angel· Ramfrez, Miguel An

gel Aquino, Francisco Desojo, Carlos Elmer Trujillo, Manuel Ores

tes Posada, Luis Danlnguez Parada, Eduardo Castro Rico, salvador 

Perez G6mez ~ Irma Iarios, Leticia Iarios, Efrafn G6rnez, Mauricio 
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Flarrenco, Rene Araujo SoIls, Jose Vides, Fernando Melara Brito. C9. 

no colaboradores especrales tenlan a Ricardo Contreras, Carnilo Mi

nero, Luis Angel Salinas. 

Luego se unieron a ellos Stanley Avalos, Jo~ Enrique Silva, Herna 
" 

ni Callejas, Carlos Antonio Mayora, Nap:>le6n bomlnguez Parada, Er

nesto Argueta, Mario Edgardo Arrieta, T<IIBS Guerra y 'I'oJ:nas Hernan

dez, Manlio Argueta, LuisRatll Hernandez, Roberto Araujo, Miguel 

Angel Parada. Aunque no se integr6 al clrculo, por no haber reali

zado 0 estar realizandoestudios universitarios, muy cerca de ellos 

estuvo Roberto Cea Y todos los integrantes del ya citado IIGrup::> oc

tubre" teniendo cerro Director a ltalo I.6pez Valleciilos. se reunie

ron un tierrpo en torno a la revista "Hojatl que era una publicaci6n 

de la Casa de La Cultura de San Salvador, bajo el cuidado de Alber

to Guerra Trigueros, Rene Arteaga, Carlos sandoval, Waldo Chavez V~ 

lasco, Roque Dalton, Eugenio Martfnez Orantes, Mercedes Durand, Mau 

ricio de la Selva, otto Rene Castillo y Manuel Olsen. 

El afio de 1956 se proclanaron la "Generac.ian Cornprametida" a iniCi~ 

tiva, de ltalo L5:l?ez Vallecillos, ya que en todos ellos se da proxf. 

midad en la fecha de nacimiento (decada del 30); sus gustos en el 

quehacer estetico eran comunes, posefan similares rasgos de estilo, 

su lenguaje sencillo; su aportacton literaria ha sido la poesfa de 

protesta social, (sustituyendo a la tendencia folkl6rica y vernacul.al j 

manten1an intercarnbio y comunidad de intereses. La tesis nas i.rnp:lr
" 

tante de su ideologla era "El Cornpromiso" carro ciudadanos y cerroes 

• critores, con el pueblo salvadoreiio; coopraniso que los involucra 

en la defensa de sus intereses socaales, pollticos y culturales.Te 

niendo Com:> gula, al poeta Pa,blo Neruda y cerro problema los hechos 
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sociales. 

Mas tarde Alvaro Menendez leal, la 11an6 "Generaci6n Internacional", 

por el exilio que habfan sufrido algunos de ellos. 

Tambien la IIamS "Generaci6n Espontanea" pero sin haber explicita

do porque Le llarra esporrtanea, De all! que algunos de nuestros cr! 

ticos Iiterarios com::> ron Luis Gallegos Valdes hable de este terrni. 

no en la connotaci6n de su rafz existencialista. 

"EI advenimiento de La "Generaci6n Carpranetida II fue todo un acon

tecimiento en nuestra vida Lfteraria. Sus coroponentes traian el men 

saje de acercarse al pueblo e insistian en proyectaXse sin vacila

ciones en nuestra vida intelectual, fX)1!tica y social". (12. 1981: 

419). 

Dicha generaci6n critica duramente la corrupci6n fX)1!tica del go

biemo del Coronel Jose M3.r!a Lemus, quien desata una dura repre

si6n en contra de los escritores e intelectuales del pafs, 

remus continUa el proceso de industrializaci6n iniciado por Osorio, 

aprovechando los excedentes de la exportaci6n de'l, cafe. Tanto el 

. gobierno cerro las clases hegerr6nicas preteru:lian, con esta medida, 

crear nuevas fuentes de trabajo y evitar la enonre dependencfa que 

se ten1a de un solo producto de exportaci6n, (el cafe). 

Dicha fX)11tica de reactivaci6n econOmica (intento de industrializa

ci6n) sufre un deterioro en los afios de 1957--1958 por el sUbito de~ 

censo de los precios del cafe y por la mala planificaci6n con que 

son rrenejadas las industrias por la clase detentadora del poder e

con&ni.co (terratenientes que. a la vez manejaban la industria y la 
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banca} ~ Dicha organizaci6n favorece Unicamente a ese sector, pues 

aunque surgen muchas industrias con alta densidad de capital son 

una fuente muy reducida de ocupaci6n directa ~ ill que impele a la 

clase trabajadora a presionar por inco:q:orarse a la obtenci6n de 

fonnas de vida nBs adecuadas y que sean corrq:>a.tibles con los adel~ 

tos tecnol6gicos. No hay que 01vidar que Para esa fecha la densidad 

de poblaci6n aumenta en un 40%, 10 cual genera una desocupaci6n en 

el carrpo, donde mucha gente se traslada a la ciudad en busca de tra 

bajo y que al no ser absorbidos van fonnando los cinturones de mise 

ria, intensificando con ella la probl.errdt.Lca educativa. Este campo 

tan vital en el desarrollo de un pueblo, esta tan descuidado en es

ta epoca que alcanza un fudice de analfabetisrro del 56%. 

El pueblo inicia una Luche contra el gobiemo de Ianus, por 10 que 

se compacta en "El Frente Nacional de Orientaci6n Cfvica", el cual 

estaba integrado por: La Confederaci6n General de Trabajadores Sal

vadorefios (CmS), El Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM), 

Vanguardia de la JuVentud Salvadoreiia, Fraternidad de Mujeres Salv~ 

dorefias, Federaci6n Magisterial Salvadorefia, Partido Radical, Part! 

do Acci6n Renovadora (PAR) y la Asociaci6n General de Estudiantes 

Universitarios (AGEUS), donde militaban la mayorfa de los integran

tes de nuestra "Gener'ac.ion Corrprcrneticla II ~ 

IDs objetivos i.nrrediatos que pretendfan alcanzar eran: 

Mayores libertades polfticas; respeto a las garantias cfvicas; rrejo 

rar las estructuras que obstaculizan la transformaci6n social; re~ 

perar la dinanuca en el crecimiento econ6mico; crear mayores puestos 

de trabajoi mayor acceso a la educacaonz etc. 
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EI descontento popular se agudiza y se habla insistentemente de la 

inminencia del golpe de estiado, En esa epoca, "el lugar donde se 

reurilan los poetas j6venes y viejos de EI salvador era el IlCafe Do 

rena"; alll llegaban Ricardo Borgrand, Roberto Annijo, Oswaldo Es

cobar Velado, Roberto Cea, Manlio Argueta, Miguelito Parada, Jorge 

campos, Pepe Rodrlguez RlllZ, Pedro Geoffroy Rivas, Eugenio Martfuez 

Orantes, Julio saavedra Escamilla, Roque Dalton, rirso Canales, Al-

fonso salazar, Ricardo Martell, Roberto Galeano y Sarroza, Orlando -

Fresedo, Annando L6pez, Hildebrando Jufu'ez, Jorge Cornejo y otras " 

que no eran poetas pero que se sentaban en su mesa para olllos yd~ 

vert.rrse," (10. 1972: 150). 

Durante esta efervescencia polltica los j6venes intelectuales y es

critores se convierten en oradores cuyos discursos eran muy escucha 

dos en la Plaza Libertad y en los recintos de la Universidad. Entre 

los mas destacados se encontraban Napole6n Rodrlguez Rulz, RaUl Cas

tellanos Figueroa, Mario Salazar Valiente. 

Guardando prisi6n se encontraban Roque Dalton, Roberto Annijo y 0

tras. En el exilio, Manlio Argueta y "perseguidos se encontraban 

los danas, ya que se les acusa de rebeli6n y sedici6n, se les acu

mul.aba delitos comunes tales cerro atentados a la propiedad privada, 

asalto a rnan.o annada, robo, amenaza a muerte, insultos al presiden

te, etc." (10.1972: 147). 

La generaci6n canprornetida juega un papel irnportante: 

"sus componentes mas relevantes con mas vigor y eficacia en la li 

teratura, incluso en la polltica, haciendo htncapfe en la tesis 

mas importante de su ideologla: el canpromiso, cerro ciudadanos y 
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como escritores con el pueblo salvadorefio, compromiso que los in 

volucr6 en la defensa de los intereses social-polftico y cultura

lese Esta actitud mmtenida en general sin claudicarse, salvo al

quna excepci6n, con valentfa y patriotisrro define positivamente a 

la generaci6n comprornetida (10. 1972: 421). No poderms negar que 

las .ideas prorrovidas per este grup:> de escritores influyeron en 

el derrocamiento del regimen de remus (el cual aconteci6 el 26 de 

octubre de 1960) pues a la Par de su quehacer literario se mmifes 

t6 su militancia p:>lftica en fonna muy decidida. 

La frustraci6n y el descontento que se exterioriza en el quehacer 

literario se hace patente en el teatro, y es asf CC1OC> "El Teatro 

Universitario", bajo la direcci6n de Don Edmundo Barbero (Espaiiol 

radicado en El Salvador, en el afio de 1952) es un instrurnento que 

pennite tamar una mayor conciencia de la probl.erratrica social en 

que se debate nuestro pequefio Pals. 

En esta ep:>ca prolifera en gran madida la inclinaci6n de nuestros 

escritores a escribir teatro: 

- La Ira del Cordero 

- Funeral Hane 

- Las Mmos Vencidas 

- Escenas Cumbres 

- Jugando a la Gallina Ciega 

- Anastasio Rey 

- IDs Ataudes .. 

- Este era un Rey 

- "Luz Negra" 

De Roberto Artuno Menendez 

De Walter Beneke 

De Italo I.6pez Vallecillos 

De Roberto Cea 

De Roberto Annijo 

De Jose Nap:>le6n Rodrfguez Ruiz 

De Napole6n Rodrfguez Ruiz y 

Tirso canales 

De Jose Marfa Mendez 

De Alvaro Menendez Desleal 
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Con el advenimiento fugaz de la Jill1ta Clvico MIlitar (26 de octu


bre de 1960 a 25 de enero 1961) que sustituy6 a lemus, en el po


der: surgen nuevas esperanzas de libertad, regresan los exiliados;
 

m::xlifican la ley de la Carrpafifa de cafe en beneficia de pequenos
 

cafetaleros, se pennite el libre jUego polltico y se ammcaa la 


preparaci6n de elecciones libres.
 

Esto disgust6 tremendamente a las clases econ6micamente poderosas
 

asf care tambi€n a los militares mas opuestos a tod.o aquello que
 

a su juicio debilita los cimientos de la "Derrocracia". For ella 


se da un nuevo golpe de estado y asume el poder el "nirectoraoCl.
 

vice Militar", el cual Impone una represi6n mas fuerte para el 


pueblo; se establece el estado de sitio, y por ella muchos se van
 

al exilio. Es por esa raz6n que puede decirse que al final de la
 

decada del 60, cuando practicamente los integrantes de la "Gener~
 

ci6n Comprorretida" van separandose care equipo , cada quien ha s~
 

do su propia vl.a aunque, en el fondo, casi todos ellos han sequido
 

fieles a su ideologl.a. (Confrontar, 12. 1981: 421)
 

La producci6n Iiteraria de la Generaci6n Cornprarnetida fue muy sig


nificativa; en 1950 publicaron el libro "La Bomba de Hidr6geno"ba
 

jo la direcci6n de Orlando Fresedo, en colaboraci6n con Waldo Cha


vez Velasco y Eugenio Martfuez Orantes; en dicho libro se atac6du.
 

ramente lao pol.ftuca de E.E.U.U. en centro Am2rica.
 

Con el penniso de Juan Felipe '!bruno publicaron en "los S§badosLi
 

terarios de Diar~o Latino" algunos escritos, entre los que estaban:
 

- "Homenaje a Lagston Hughes"
 

-lEI Ejemplo"
 

- "R6muJ.o Gallegos"
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- "El Hcmbre" 

- "canto a Guatemala" par Rc:que Dalton Garc.la 

- "Elogio de OCtubre" par otto Rene Castillo 

- "La Miseria" par Fernando Melara Brito 

.. - "Evocaci6n" par Juan Jose Vides 

- "Pequeno Mario" par RaUl M:mtalvo 

Publicaron la Revista "Vida Universitaria" bajo la supervision de 

Mercedes Durand. 

El auge y f'loracfon Iiteraria fue cuantiosa. seriatarenos la de al 

gunos de los principales rniembros. 

- El Signa entre Clima 1951 

ORLANOO FRESEIX> 
(Seudonirro de Anlbal 

Bolanos) 
PublicO: 

RICARIX) BeX;RAND 

(8eudonirro de Jose 
Antonio Aparicio) 

EUGENIO ~1ARI'INEZ 

ORANTES 

ITAI.O WPEZ
 
VALLECILIDS
 

- Bahia Sonora 1953 

- Baraja de la Patria 1957 

- Sonetos de la Gracia Burna 1963 

- Emigrados del Alba. 1964 

- Las Manos de la Calle 1964 

- Posibles Relaciones entre las Culturas 
PrehistOricas de America y Asia 1969 

- Poemas en Homenaje a Claudia Lars 1972 

- Fragua de Arror (Poemas) 1952 

- I.J.arnas de Insomnio (Poernas) 1952 

- El Arcangel de la Luz (Poemas) 1958 

- Estrellas y Tractores (Inedi.to) 

- Biograf.la de un Hombre Triste 1954 

- Irnr3.genes sabre el otofio 1962 



ALVARO MENENDEZ LEAL 

ROQUE DALTON GARCIA 

ROBER'ID ARMIJO 

MANLIO ARGUETA 
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- El Periodisrro en El Salvador, 1964 

- Gerardo Barrios y su Tierrpo, 1965 

- Puro Asombro, 1970 

- La Llave, 1962 

- Cuentos Breves y Maravillosos, 1962 

- El Extraiio Habitante, 1964 

- Luz Negra, 1965 

- Caudad, Casa de 'I'odos, 1966 

- Una Cuerda de Nylon y Oro, 1968 

- La Ilustre Familia Androide, 1972 

- La Ventana en el Rostro, 1961 

- IDs Testinonios 1964 

- Taberna y otros Lugares 1969 

- La Noche Ciega al Coraz6n que Cant, 1959 

- Poemas para cantar la primavera, 1959 

- Mi Palma a la Ciudad de Ahuachapan, 1962 

- Francisco Gavidia, La Odi.sea de 

su Genio. 1965 

-- El Prfucipe no debe rrorir 1969 

- canto a Hiztalucxitl, ~956 

- El Costado de la Luz, 1967 
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- los mas enemigos 1965 

- Casi el Encuentro (poesla) 1966 

- Naufragar (poesla) 1969 

- Antologla de la Poesla en 
El salvador 1971 

- Escenas Cumbres (teatro) 1967-1971JOSE OOBERl'O CEA 

- Todo el C6dice 1968 

- C6dice Liberado 1969 

- Espacio (poesfa ) 1958 

- Scmetos Elerrentales,MEOCEDES DURAND Plaquette 1958 

- Poerna.s del Hcmbre y el 
Alba 1961 

Criticaron durarrenta;a trav€s de S'US obras, la corrupci6n y repre

sion que desatan los gobiernos de turno, la falta de verdadera jus 

ticia, la pobreza (noral. y material) de los sectores marqfnadcs de 

La pobl.acaon de la epxa. 

Algunos de los miembros de dicha qenerac.ion comprometida publica

ron poscerdorrrente la Revista "La. Pajara Pinta" cuyo nombre fue 

inspirado J.X>r Manlio Argueta, quien junto a Roberto C89-, ltalo·r.e. 

pez Vallecillos, Alfonso Quijada Urlas y Tirso Canales eran sus 

principales pioneros. La. Pajara Pinta era un organo de divulc:;aci6n 

tanto cultural carro social, puesto que sus artlculos llevaban im

pl.fcfta la tana de conciencia en la problematica naeional. 

Dieha revista tuvo 2 epocas; sus publicaeiones se realizaban en la 

Secretarla de Extension Universitaria (Universidad de El Salvador). 

Ia primera epoca fenecfo con la toma. de la Universidad en el aiio 
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de 1972 Y la segunda se inicio con la nueva apertura de la Univer

sidad y finalizo en 1979 con el cierre del Campus Universitario. 

Paralelarrente, existe otro grupo de escritores que presentaban en 

sus obras diferente terratica f tales COIID Claudia lars que escribe 

sabre la naturaleza, rratemidad, etc; Hugo Lindo que en su basta 

produce.ion literaria trata una terffitica multifacetica: la vida, 

el hanbre, el universo, la ciencia ficcion, etc.; Alberto Guerra 

Trigueros con sus obras impregnadas de religiosidad y vision rre~ 

flsica. 

2.3"Anteeesores· yContemp:>rill1edSala 'GeheraCi6ncarprometida" 

De estos escritores destacarenos a: 

- Escuela de Pajaros 1955 

CIAUDIA IARS - Tierra de Infancia 1959 
(seudcnizro de Cannen 
Brannon de Samayoa) - Fabula de una Verdad 1959 
Publico: 

- Escuela de Fino Arnanecer 1967 

- Nuestro Pulsante Mundo 1969 

SAIARRUE - Cuentos de Cipotes 1954 
(8eud6nirrc de 
Salvador Salazar - Trasmallo 1954 
Arrue) . 

- La Espada Y otras Narraciones 1960 

- Una Chica M:Xlerna 1945 

- celia en Vacaciones 1947 
ALBERro RIVAS BONILlA 

- Alma de Mujer 1949 

- Advenimiento en el Arte 
(discursa) 
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- Disparatario 1957 

- Fliteando 1970 

- Espejo del Tiernpo 1970-1962 

- Tiro al Blanco 1952 

- Panorama de la Literatura 
salvadorefia 1958 

- Plaza Mayor (Novela) 1960 

- Mi Alberto Masferrer 1953 

- 5610 Arror 1960 

- Taponimia de Nahuat 
de Cuscatlan 1962 

- El Nahuat de cuscat.Lan 1962 

- Guaro Y Champafia 1947 

- Lib~ de Horas 1948 

- Sinfon5.a del Llrnite 1953 

- Justicia senor Go
bernador 1959 

- Aquf se Cuenta Cuentos 1959 

- Navegante Rfo 1963 

- 8610 la Voz 1968 

- Manera de LLover 1969 

- Masferrer Alto Pensador de Centro 
America 1954 

- Ensayo sabre poesfa Ecuatoriana 1955 

- Interpretaci6n social del Arte 1962 
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cum-o CASO - Honniguita Linda y Ratoncito Perez, 1948 
(seudoniJTo de 
JoaqUln castro - La 8erenidad (ensayo), 1948 
Canizales) 

2.4NUevasGeneraciOnes~terarias 

Mientras los j6venes y viejos literatos se ocupaban en presentaInos 

la realidad del pa.ls segUn la vision de mundo de cada qrupo, la rea 

lidad en que se debatla el pa.ls era crftica, ya que con la tecnolo

gla y los avances cientlficos propiciados por la segunda guerra rnun 

dial y especialmente con el descubrimiento de los insecticidas, irn

por'tante para la buena produce.ion del al.qodon, se pretende crear 

las bases de Lndustrr.Lal.Laac.ion y vincular el pa.ls con el extranjero 

capitalista en detri.rrento del campesino, pues tiene que prol.et.arazar 

se 0 semiproletarizarse de modo que su fuerza de trabajo sea pagada 

por un salario de subsis~encia, 10 que hace que las clases obreras, 

cuestionen las lX'11ticas gubernamentales y se esfuercen por alcan

zar un mejor nivel de vida. 

El gobiemo para detener esta situaci6n pone en prdctaca las medi. 

das lX'11ticas dictadas por los palses en vlas de desarrollo; pues 

esto no es un fen6meno aislado, sino que, se esta dando a nivel de 

tcx:1a America Latina. 

IDs Estados Unidos van perdiendo su influencia, tanto po Lft.Ica cerro 

economica, sobre America Latina a ralz de la revolucaon cubana, 10 

que Ll.evara a los norteamericanos a dar un nuevo giro a su lX'11tica 

exterior convirtiendose en el defensor y propulsor del reformisrro. 

En El Salvador, con la coord.inacdon de la "Alianza para el Progre

so", se prornueve una serie de medidas que no fueron mas que inten

tos de reforrras: Agraria ytributaria y crediticia, ademas de pro
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grarnas sociales de salud, vivienda y educaci6n. 

Sin embargo, esta serie de medidas no benefici6 a las inrnensas ma~ 

rlas, ya que siernpre se trataba de proteger los intereses de la ol.a 

se hegerr6nica que era la que dcminaba. toda la vida productiva del 

pals. 

En esta epoca asume el poder el Coronel Julio Adalberto Rivera, can 

didato del naciente Partido Oficialista (Partido de Conciliaci6n Na 

cional, P .C.N.) . 

SU gobierno se caracteriza por seguir la lfuea de pol.ftica no~ 

ricana, se pretendi6 durante este perlodo hacer varios intentos de 

refonna y el apoyo carpleto al sector industrial, con rniras a incre 

ment.ar el Mercado can6n Centroamericano . 

• El auge del Mercado can6n centroamericano propici6 granderrente la 

inversion extranjera. Asl, mientras la prcduccion manufacturera en 

El Salvador, aument6 en un 24% Y la tasa de ocupaci6n 0010 alcanz6 

un 6% generando mayor desocupaci6n al absorber las grandes indus

trias a las pequefias y medianas ernpresas. 

Con el asesinato de John F. Kennedy, en naviembre de 1963, la fX)1! 

tica de Estados Unidos da un g~ro total, Y 10 que en un principio 

habfa side pol.It.Lea refonnista, se convierte en una pol.ftzica que fX) 

ne enfasis en la seguridad nacional. Es asf como en El Salvador se 

paral.rzard la polftica refonnista del Presidente Rivera y aparecera 

la organizacion paramilitar conocida carro ORDEN . .. 

Paralelarrente a la creaci6n de ORDEN surgen la Asociacion Nacional 
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de Educadores Salvadoreiios (ANDES 21 de Junio). Esta organizaci6n 

tuvo una repercusi6n en la vida nacional, al ser cuestionadora del 

gobierno. 

IDs escritores conscientes de la realidad que se vive se aglutinan 

en tomo a nuevas grupos literarios, tal es el caso del qrupo 

"Juez y Parte" que si bien es cierto "cultiva la poesfa social, p£ 

ro su rasgo caracter.l.stico es la tecnica indirecta que alude ir6ni 

carrerrte a la situacaon sin seiialarLa, 

utiliza el recurso de las :iInagenes contrarias superpuestas, cerro 

el oximar6n de los griegos, 0 la paradoja rnanierista. No obstante, 

es una cosrrovisi6n desangrada que convierte la herida en una m3S~ 

ra, 0 la cubre con ella, tambien en 1966 surge el qrupo "Piedra y 

Siglo". Dichos grupos no ·ten1an el mismo empuje que la generaci6n 

comprcrret.ida, pero jugaron un papel rnuy iIrlfx:>rtante, en el medio 

cultural universitario, ya que difundieron la inquietud por la ~ 

s.l.a". (Confrontar 12. 1981: 452). 

Entre los integrantes de ese grupo estaban: 

- Uriel Valencia, Luis Melgar Brizuela, Jose Marfa Cuellar, Rafael 

Mendoza, Julio Iraheta Santos, Ricardo castro Rivas y OVidio Vi

llafuerte. 

- "Piedra y Siglo" intensifica un rrorrento la revoluci6n en la :ima

gen y la rretafora: pero prefiere luego el lenguaje directo, en

juiciador, irreverente, ir6nico. 

El paf.s se prepara mientras tanto a nuevas elecciones y Rivera peE. 

mite till cl:ima de elecciones relativamente libres y es asf carro as~ 

me la Presidencia el Coronel Fidel Sanchez Hernandez, quien hab.l.a 
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side Ministro del Interior, del regilren de Rivera. En este afio 

(1967) surge carro partido polftico el MNR (M:>vimiento Nacional R§. 

volucionario) con tendencia social derr6cratai y el UDN (Uni6n De

nocrat.ica Nacionalista) que contaba con el apoyo total del parti

do cormmista. 

El gobiemo de Sanchez Hernandez se caracteriza por irrpulsar la ~ 

tegraci6n econ6mica, reformas sindicales, irrposici6n del salario 

mln.i.rro urbano y rural, y la irrplementaci6n de la Reforna Educativa. 

"Existfa en 1967 una falta de correlaci6n total entre 10 que procla 

maba con fines de la educaci6n salvadoreiia y el contenido de esa 

misma educaci6n. Se hablaba de Derrocracia y todo el sisterra estah3. 

encaminado a la preparaci6n de una minorfa aristocratica, se habl~ 

ba de dignificaci6n del trabajo y en ningGn nivel del sistema se a 

ten<:lla la capacitaci6n profesional. 

Para remediar esta situaci6n y cumplir con los fines detenninados 

se inici6 una Refonna. Educativa, destinada a dar eficientemente, ~ 

na educaci6n de rnejor calidad a todos los salvadorefios quela nece 

siten. 

Tres eran pues las caracter1.sticas fundarnentales del sistema prec~ 

nizado por la Refonna. Educativa: 

- Eficiencia 

- Calidad 

- Suficiencia" (4. 1969: 84) 

Ahara bien, trata de responder a otros planteamientos nBs de fondo, 

pues hay muchas personas e instituciones a las que interesa la edu 
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caci6n, ya que se pretende utilizarel sistema educativo con fines 

de daminaci6n polftica. 

La Reforrra. Fducativa nace dentro de un paquete de reforrra.s auspicia 

das por el capitalisrro desarrollado, a fin de rrodernizar la perife

ria de su sistema, estando en consonancia con las bases socio-polf

ticas y la estructura nacional sin poder desempefiar, verdaderamente, 

su papel crftico de la realidad, por ella no sera aceptada por el 

rnagisterio nacional. 

Parad6jicamente, a la Par de que se esta iroplernentando la Reforrra. 

Educativa, se cierra la Direcci6n General de Bellas .Artes, que era 

un organisrro de difusi6n cultural (por considerar que dicho centro 

no estaba acorde con la polftica educativa gubernamental). 

Sin embargo, el gobierno, aun percibiendo esta situaci6n no se pr~ 

cupa realrrente par buscarle soluci6n. Era tan desastrosa la situa

ci6n educativa que en el area rural de cada 100 escuelas, 0010 9 

llegan hasta 6~ grado y 60 0010 tenfan un aula y de cada 100 rufios 

rnatriculados en pr:i.rrer grado, 0010 20 tenninaban la prinaria. 

8610 las Universidades, tanto nacional cerro La naciente Universidad 

Centroamericana. "Jose Sime6n Cafias" (t.JCi\), son los organisrros que 

prevalecen cerro prorrotores de la ciencia y la cultura. Pero 0010 la 

Universidad Nacional contribuye al estudio de los problemas nacion~ 

les, en cuyos recintos los intelectuales progresistas y los escri't:£ 

res aunan sus fuerzas en rredidas tendientes a solucionar dicha pro

blenatica. 

Coiro rredios de divulgaci6n cultural se incrementan en la vida naci~ 
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nal revistas caro: 

- ilia Universidad", que era una publicaci6n bimestral de La 5ecre

tarla de Extensi6n Universitaria de La Universidad de El Salva

dor y cuyos a.rtlculos Li,terarios aderrds de infonnar ClllTpllan una 

funci6n social. 

- "Caracol," 6rgano de divulgaci6n del Departamento de Praroci6n 

Cu1tural de la Universidad de El Salvador, que daba. a conocer 

los acontecimientos literarios, tanto a nivel nacional corro in

teITlacional. 

- "Cultura" una publicaci6nde la Direcci6n de Publicaciones del 

Ministerio de Educaci6n cuyo objetivo era prorrover la literatura 

y el arte del pal.s. 

Moos, cada facultad de la Universidad Nacional, tenia revistas 

especializadas en su campo, 

A pesar de la preocupaci6n de la Universidad· con respecto a los 

problemas poll.ticos,econ6micos,sociales y culturales del pals, las 

fuerzas gube:rnamentales se rnantenlan con bastante indiferencia pa

ra buscar soluciones adecuadas; y a esto se surna: 

- La POCa popularidad de que gozaba la Fuerza Arrna.da, per estar al 

servicio del Partido Oficial 

- LoS antereses de La c1ase hegem5nica, quienes tenU.an que sus in~ 

reses se vieran afectados debido a la recien imp1antada Refonna 

Agraria Hondurefia. 

Toda esta situaci6n genera una crisis que no 0010 tiene repercusio
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nes internas, sino que culminan con un enfrentamiento belico entre 

nuestro paf.s y Honduras, llanada "La Guerra de las Cien Horas II la 

cual tuvo consecuencias norales y econ6rnicas que perduraran duran

te una decada. 

Ia poca credibilidad en los gobiernos, el desempleo, el increrrento 

de la pohreza impactan nuevarnente el espf.ritu de los escritores y 

asf junto al qrupo "Juez y parten y "Pfedra y Sigloll se une el ~ 

po "La Masacuata ll 
, cuyo lerna era "sonos la Juventud y es la mejor 

manera de definirnos ante los cerebros anquil.osados", (12.1981: 457) • 

Dicho qrupo estaba integrado pore Manuel Sorto, Eduardo sancho, Pe

dro Portillo y los pintores Roberto Galicia y Roberto Huezo. 

3. ANOS 1970-1983 

La violencia ha sido la caracterlstica mas visible y mas significativa 

en la vida social de El Salvador a 10 largo de todo este perlodo, corr2. 

l::orado por la gran cantidad de asesinatos, de desaparecidos y de ajust.:!:. 

ciamientos por uno y por otro Lado, El ambiente influye indudablemente 

en el autor Li,terario que escribe al ritrro de la vida ambiental. Anali

zarerros estas circunstancias adversas, para justificar el rumba y rit

no que ha ido torrendo nuestra Literatura, por cuanto es evidente que e~ 

tas causas estan notivando e1 apcrre literario que va originando la si 

tuaci6n hist6rica presente. 

3.1 ~ 1970-1974 

Cornienzan a sentirse fuertes novimientos sociales, 10 que Ll.evara 

a que los gobiemos adopten, frente a ellos, posturas inflexibles 

y severas, al propugnar por tID cambio en e1 esquema de dominaci6n 
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aqro-exporuador , Las ciudades siguen creciendo, los grupos medios . . 

van tomando cada vez nas fuerza y se pide, con insistencia que rro

dernicen las estructuras. 

ID que se persigue es la asiroilaci6n de los grupos medios urbanos 

por el mecanisrro de p::xler, sin cambiar, en 10 nas rrUnirro, la es

tructura agraria. La :i.nJn::)vilidad de la estructura agraria produjo 

la ernigraci6n de masas campesinas hacia las ciudades; las clases 

urbanas se fueron polarizando; los grupos medios no cumplieron a 

cabalidad el papel de celch6n que se les habra asignado; la rela

ci6n de dependenc.ia de la netr6poli se acentu6 en vez de disminuir. 

se pretendi6 un m:xlelo de integraci6n queriendolo llevar a la pra~ 

tica la empresa privada; pero, al fracasar, una de las consecuen

cias fue el debilitamiento del Estado, su nulidad ante la exigen

cia de dar una respuesta socro-econznuco-po.lftica. Esto desemooco 

en el carpleto deterioro de su legitimidad social. He ahf 1972: u

na tentativa frustrada del'· sector liberal salvadoreiio per arr.:!:. 

bar al pode r en forma constitucional, que era apoyada por amplios 

sectores populares. El p::xler es tornado por el Coronel Molina. Dur~ 

te su perlodo se acentrian las contradicciones; surgen organizacio

nes pollticas was radicales; hace su aparici6n la guerrilla urbana, 

etc. 

Contrapuesto a esta situaci6n poll.tico-social, hubo un auge econ6

mice, logrado por los precios del cafe en el mercado internacional, 

por ejemplo; en 1972 el qq. de cafe es pagado a ¢ 117 a ¢ 155.03 

en 1974; el al.qodon tarrbi€n alcanza buen precio en el mercado mun

dial; sin embargo, en el aspecto de salarios no hay una proporcaon 

igual: en 1973, paralelo al incremento del cafe y del algod6n, se 



72 

da un insignificante aumento de ¢ 0.50 para el canpo, cuando el co~ 

to de la vida es~ aumentando alrededor de un 15%, con 10 cual el 

individuo no logra cubrir sus necesidades basicas, menos atin para 

p:xler sostener una familia i 10 cua.l provoca que las familias rnanden 

a sus hijos, incluso menores de edad, a trabajar para que ayuden a 

subsanar un poco su baja economfa, 10 que trae como consecuencia que 

tengan que abandonar la escuela desde muy ternprana edad, per consi

guiente, no pueden lograr una fonnaci6n que les capacite para p:xler 

buscar rnejores puestos de trabajo. Asl. tenerros lien 1973 hay matricu 

lados en primer grade 189,000 nifios y solamente 51,000 en sexto gra 

do" (9. 1975: 144) 10 que indica que un alto p:>rcentaje de mfios 

salvadoreiios no tennina. su cicIo de estudios. 

No puede negarse que la educaci6n es una situaci6n esencial en la 

vida de un pais i sin embargo, pareciera que no se toma. muy en serio 

aqui.. Asl. tenerros que el 15 de jUlio de 1972 el Presidente cierra 

la Universidad Nacional y permanece cerrada per casi dos afios , "Ea

ta gran fuerza educativa ha sido anulada, No importa que con ello 

se haga un gravl.sirro dafio a decenas de miles de estudiantes y a va

rios miles de t.rabajadoresr no importa que con ella se Le prdve a 

la sociedad de uno de los recursos i.rrprescindibles, a La larga, pa

ra su constituci6n darocratica y.para su desarrollo econonuco". (7. 

1981: 488). 

De 1972 a 1976 se vive un parfodo oscuro para el rrovimiento cultu

ral, ya que se imp:)rtuna, de una forrra u otra, a aquellos literatos 
.. 

que se muestran cuestionadores de la actuaci6n del Gobierno i y al 

no vislurnbrar ninguna salida, tanan la operon p:>ll.tica de Incorpo

rarse plenamente a las organizaciones p:>pulares. Comienzan a escri 
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bir sabre la realic1ad del pafs en revistas 0 talleres Lfterarios 

que ellos misrros van fundando, pero hay quienes tendr&n que salir 

del pafs porque las cf.rcunstancfas les son adversas. 

Algunos escritores que pertenecieron a la Generacian Ccmprometic1a 

siguieron produciendo y en estos afios que estarros estudiando tam

bien se hicieron notar sus aportes, su t.anatica siguia siendo 121 

compromiso, cerro ciuc1adanos y carro escritores, con 121 pueblo sal

vadoreiio. Cada uno orient6 su obra dentro de las corrientes fila

s6ficas y literarias mas imp:>rtantes del no.rrento, perc sin olvic1ar 

los probl.emas socio-poll.ticos y econ6rnicos del pa.l.s. Entre ellos, 

es preciso mencionar a Manlio Argueta, Roberto cea, Tirso Canales, 

ltalo I1Spez Vallecillos, Menendez Leal, G6chez Sosa, Roberto Armi

jo, Alfonso Quijac1a Url.as y otros. 

En estos rrorrentos se da un florecimiento de las letras salvadoreiias. 

La poesfa social test.irronial se profundiza con nuevos y ricos rrati

ces, cam Roberto cea en su "Misa-Mitin" incorp::>ra mucho la mitola

gl.a y tradici6n del pueblo, Dalton t&'llbien trabaja su poesfa con r! 

gar intelectual 12 ideol6gico que no llega a la obscuric1ad pedante. 

En arn1x>s, el hurror y la irreverencia son lID ataque al gusto esteti

co tradicional. La Literatura'rescata las expresiones humanas y sub

urbanas, a penas esbozadas por anteriores escritores, aderrds retoman 

la t.ernati('.-a prohibic1a del 32, introduciernola a traves del ensayo, 

la novela, 121 cuento ••• 

Por otra parte, los j6venes escritores interesados por dar a cono

cer sus publicaciones, hacen a un lado las preocupacfones de estu

dio, reflexion, cr.l:tica, antercemcdo 0 integracion a un rrovirniento 
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literario, no han fonnado verdaderas generaciones, sin embargo, ha

cia los anos 70-74 surgen prornociones literarias que es preciso ~ 

cionar, tales como: 

- \lEI Taller Francisco Dfaz , fundado el 23 de junio de 1973 par: 

Rafael G6chez Sosa, Tirso Canales, Miguel Angel Azucena, Gloria 

Marina Fernandez, Heriberto r-bntano, Ernesto Montano, Emesto ~ 

riona y Francisco Saldana Contreras" (12. 1981: 458). El nombre 

"Francisco Dlaz" se escogi6 Para nombrar al Taller, en homenaje 

al poeta salvadorefio nacido en 1812, quien Luchd par la causa de 

Francisco r-brazan y escribio la prirrera obra dramat.Icar "La Tra

gedia de r-brazan". 

El objetivo de los integrantes del Taller es crear y divulgar la 

Literatura nacional de contenido denccrataco. Consideran que el 

escritor no puede estar al margen de la realidad socio-polftica 

del pafs, donde el artista es un e lemerrto de la sociedad, un pro

ducto de ella y, par consiguiente, tiene que identificarse con 

los problerras que de esta emanan; sustraerse a los problema.s 50

ciales es evadir La realidad. Agregan que el artista ya no se Le 

considera cerro un mere creador del arte par el arte, sino COIrO 

trabajador de la cultura que colabora en el engrandecimiento de 

la sociedad, siendo su mayor preocupac.ion la producci6n de obras 

que despierten estados emxionales capaces de cambiar una conduc 

ta hacia 10 pasitivo. 

El artista, cono escritor, debe tamar un canprorniso con su pueblo, 

que miehas veces les ha significado La muerte, el exilio 0 la car-

eel. 
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La. producci6n Iiteraria del Taller ha sido: Primera investigaci6n 

del precedente literario salvadoreiio 1800-1900, que incluye desde 

el priIrer poeta salvadoreiio, Miguel Alvarez Castro, hasta Franci~ 

co Gavidia; publ.fcacaon en la revista "M3natf" 6rgano oficial de 

la Conferencia de Escritares Iatinoarrericanos, de la cual el Ta

ller es miernbro fundador; otras publicaciones en diversos 6rganos 

literarios del pafs y del extranjero. 

- "La. cebolla PUrpura (1974): integrada por Gilberto Santana, Jai

rre suarez Quernain, Francisco Rivera y Francisco Bertrand" (12. 

1981: 458). Esta prorroci6n es muestra de los nuevos planteamien

tos literarios salvadoreiios, en la que asumen una gran responsa

bilidad: la de ser escritores en un pafs hostil y atrasado, don

de su pos.ic.ion estetica tiene una tarea hist6rica que realizar. 

La tematica social es tratada par los escritares, directa y pun

zanterrente.Pero el esfuerzo de "La cebolla PUrpura" parece tomar 

rrayor realce desde 1972, con la universidad ocupada, el control 

estricto de los rredtos de bomunicaci6n tradicionales, el apogeo 

de La guerrilla urbana, la clase dominante exigiendo rredidas de 

fuerza para rrantener el sistema.· 

Par otra Parte, algunos sectores de la Iglesia adoptan nuevas ~ 

posturas, las organizaciones pol.fticas se hacen sus planteamien

tas y dejan oir su voz con mucha fuerza; todo hace marco a las 

.. 
inquietudes de los nas j6venes escritares salvadorefios donde la 

CEBOIJA parece oonvertirse en una altemativa para la nueva Lite 

ratura. 

- "Prorroci6n Literaria (1974): Un qrupo compuesto por Miguel Huezo 
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Mixco, Horacia castellanos M::>ya, Roger Lindo, Nelson Brizuela, 

Roberto Quezada y Marla Rodr1guez ll (12. 1981: 45B). Esta promo

ci6n da a conocer las nuevas m:mi.festaciones literarias donde 

los autores se proponen errprender el nuevo usa de los signos; 

signos que corresponden a una prob.Iemataca estetica y social, 

que evidenterrente es diferente a la producci6n literaria de las 

decadas del 50 y 60. 

IDs escritares se caracterizan por tratar una ternatica llena de 

imaginaci6n, de misterio e Lronfa, con personajes de sombra y l~ 

berinto tras los que encierra la intenci6n de cuestionar a la 

sociedad. 

El poeta es alucinado par su sensibilidad en los ternas sociales 

y nos presenta a un mundo en crisis, a un hombre que se tarnbalea; 

perc que no huye de la realidad, sino que se resquebraja ante e

lla y que Le exige una respuesta pol.ftica. 

Todos estos escritore5 de las diferentes prarociones escriben en 

las revistas literarias cerro LA CEBOllA PURPURA, 1A PAJARA PINTA 

Y en las pa,ginas literarias de los peri6dicos Diario Latino, La 

Cr6nica, La Prensa Grafica. 

Asl. cerro este grupa de escritores ve, en las paginas literarias 

de los periOOicos y en algunas revistas independientes la t1nica 

p::>sibilidad de publicaci6n, existen otros literatos que, sin peE. 

tenecer a ninguna de estas prarociones literarias, se les facil~ 

tan mucho OOS las casas al tener una trayectoria oos significat~ 

va, care es el caso de Hugo Lindo, David Escobar Galindo, Luis

Gallegos Valdes, Matilde :Elena IlSpez, etc. 
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3.2 ~OS 1975-1978: 

Al no producirse ninguna apertura en 10 polltice-social dentro del 

quehacer nacional, las organizaciones pollticas canienzan la lueha 

contra el Gobiemo OJn el objeto de obtener mejoras en los salarios, 

en las viviendas, etc. El gobiemo va torrando concaencaa al ver que 

el descontento popular es cada vez mas significativo, y, por ello, 

el 26 de junio de 1976, en el sa16n de sesiones de la Asamblea le

. gislativa, se decreta el Primer Proyecto de Transfonnaci6n Agraria. 

Con este proyecto se pretendla m:xlificar la estructura econ6mica 

del pafs, ya que la fonna de tenencia de la tierra constatma un 

factor irrportante que impedfa la superacfon de un sector econ6rnico 

subdesarrollado. El sector de las clases hegem6nicas rechaza de i!!. 

rrediato dicho proyecto porque tocaba direct.arrente sus intereses e

concrucos, Por ello, 3 meses despues, el 20 de octubre, la Asarnblea 

cambiasustanciaJ.rrente la ley del ISTA yconsecuenteIrente, el Pri 

Iter Proyecto de Transformaci6n Agraria, con 10 que una vez rrUs se 

frustran las pequefias esperanzas dal. carnpesino y e l rnalestar gene

ral ira a1..lJTeI1tando. 

Hechos COIrO estos, hicieron.que los conflictos dentro de la socie

dad salvadorefia se fuera aqudi.zando, llegando a 1977 a convocar nue 

vamente a elecciones presidenciales para presentar la imagen, ante 

la opini6n mundial, de un pafs derrocratdco que elige a sus qobernan 

tes por medio del voto; se vuelve a part.Ictpar OJn la ilusi6n de una 

apertura polltica; pero a 10 que se llega es a un cierre, ya que el 

poder' se 10 dan al candidato del Partido oficial, sin haber ganado 

las elecciones; se trata de afianzar rrUs el sistema. de gobiemo, 
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creandose cada vez mas una seporaci6n entre las diferentes clases 

sociales de la sociedad salvadorena donde una inmensa mayorla su

fre las oonsecuencias de la mala distribuci6n de la riqueza. Las 

diferencias de clases son cada vez rm.s notorias: una pequefia min~ 

• 
rla puede disfrutar de un sinnGmero de privilegios, un buen ntime

ro de capas rocrlias, que si bien no tiene acceso a todos los priv~ 

legios del primer grupo, sf. pueden vivir bastante c6rrodamente, ~ 

ro existe una inmensa mayorla que pued.e disfrutar de "casi nada", 

FOr ello se propuqna FOr un cambio de estructuras. 

Ahora bien, no solarrente existe mala distribucion de la riqueza, 

sino tambien mala distribucion de la cultura, ya que aungue se ~ 

bla de que la generalidad de los salvadorefios tiene el derecho a 

oontar con las mismas fuences de explicaci6n y corrprens.ion del 

mundo flsico y el mundo humano, 0, dtcho de otro rrodo, tiene der~ 

coo a contar con una cultura general com6n, la realidad es que ~ 

larnente la clase hegem5nica y la clase rredia pueden concluir tcdo 

el cicIo de ensefianza-aprendtzaje: y la clase subaltema, por di

ferentes causas, no 10 tenninara. Tomando una muestra, durante 

1978 en el Tercer CicIo, la deserci6n fue: zona urbana, sector pQ. 

blico y privado .12,844; al ano siguiente, la cifra regisrrac1a fue 

de 16,719. Esto es una prueba de ·la escasa. posfbf.Lfdad de educar

se que tiene la poblaci6n; FOr otra parte, tampxo existe la al:;€..~ 

tura 0 p:>sibilidad para difundirla ya que los escritores tarrbien 

van enoontrando sus dificultades bien serias i pareciera que no 

.- . tienen alternativas y se tienen que limitar a transmitir sus ap::>E. 

taciones en las revistas independientes que son el.aboradas C?l1 rna 

teriales rrodestos y muy cercanos al traba.jo artesanal: EL PArT)() 
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-COsa Poetica- con sus ocho nUmeros, LA. PASARRAYA con dos n6meros, 

ABRA con sus veinticinco n'Ci:rreros, etc. se ccrrvferren en una nueva 

via canunicativa para la difusi6n de la literatura joven, No se 

pueden dejar de rnencionar revistas tan irrqx>rtantes COIrO EL ATENEO, 

CULTURA, etc. que siguen siendo focos de irradiaci6n de cultura, 

ideas 0 pensamientos. 

La Literatura de estos afios pareciera caract.erizarse por una bUsqu::=. 

da de nuevas valores; una literatura que testirronia la situaci6n -, 

real del ser hUffi3110 en la scx::iedad salvadorefia., literatura de denun 

cia, siguiendo al poeta salvadoreiio Roque Dalton. Los literatos 00

mienzan a denunciar, se quejan, enumeran calamidades, injusticias... 

hablan de la realidad del pais, pero no es una literatura depurada, 

donde se GUida a la vez la fonna y el contenido. 

Pareciera que los literatos se han adelantado, en algunos aspectos, 

al devenir de nuestra realidad que por rnxrentos es ca6tica: "hay u

na desaparici6n del horizonte politico de cualquier reforma estruc

tural; hay carencia practica de mecanisrros e instituciones legales 

capaces de encauzar y zesponder a las demandas populares, y, por un 

notorio debilitamiento de la capacidad del regimen, para regular 

los conflictos scx::iales y asegu:r;ar el funcionamiento del sistema. 

Los resultados: la politizaci6n extrema y violerlta; el recurso a La 

via militar COlID medio para afrontar la lucha de intereses j la pol~ 

rizaci6n, cerro caracterlstica de '1 impasse ", del conflicto econ6mi

co-scx::ial ante un Estado que no puede presentarse crelblerrente como 

arbitro y representante del interes general". (14. 1979: 473-474). 
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3.3 ANoS 1979-1983 

Con todos estos hechos, y ante una deteriorada imagen internacio

nal del gobierno, 5e produce el 15 de octubre de 1979 un Golpe de 

Estado llevado a cabo por la oficialidad "joven" del ejercito; ~ 

ro pronto sus buenos propSsitos fueron vistos con malos ojos por 

parte de quienes detentan el poder econ6mico del pafs, y su pla~ 

forma roll.tica no podra ser cumplida, aunque se realizaran las r~ 

fonnas en 10 Agrario, en la Banca y en el Comercio Exterior, inten 

to desesperado por lograr calmar la crisis. 

La crisis es tal, que el producto territorial brutcde 1981 ha si

do el menor desde 1970; el consurro del salvadoreiio promedio ha si

de el nas bajo de los Ultimos 25 afios ••• s6lo cuatro, de cada diez 

salvadoreiios en edad de trabajo, pueden encontrar ocupaci6n esta

ble, mientras el fudice general de precios aurrent.aba en un 54%. Se 

llega a congelar los sueldos, cuando el costo de la vida se calcu

la que ha aumentado nBs de 50% ••• todo esto, a pesar de la ayuda 

de Estados Unides, con 10 cual nos estarros haciendo cada vez mas 

un pais dependfent;e, 

Si la crisis a nivel econ6mico es profunda y alarroante, la crisis 

a nivel pol.It.Leo no se queda atras; "desde el diez de enero, con 

la "ofensiva general" la violencia de una guerra fornal, aunque no 

convencional, ha surnado .sus horrores en el Pals a los estragos de 

la violencia represiva. El enfrentamiento de dos ejercitos reales 

(que esc es, en primera instancia, una guerra) constituye una gan

grena que poco a poco invade todos los rincones del pais". (8.1981: 

1087). 
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se llevaran a cabo elecciones; perc cada vez parece verse mas cla

ro que no han sido so.lucfon, ni para el enfrentarniento armado, ni 

para los problerras nacionales, ya que la verdadera confrontaci6n, 

tanto militar coro intemacional, se recrudece, cerrando aUn mas 

las puertas a un entendimiento nacional. 

El protagonista principal del acontecer nacional sigue siendo la 

guerra civil, donde cada dla recrudece mas, y donde no se ve un 

camino de esperanza. 5e sigue patentizando cada vez mas la inter

venci6n extranjera en todos los aspectos, no s610 en 10 militar, 

sino tarobien en 10 polltico. 

Esta sa.tuacaon incide tambien a nivel educativo, asf en el mes de 

agosto de 1981 se dieron a conocer algunos datos referidos a la 

artuacton de la escuela pUblica nacional, cerro consecuencia de 

las condiciones que se han ido sefial.ando anterionnsnte: 877 escue 

las estan cerradas en t.odo el territorio, 10 que supone 107! 119 

niiios en edad escolar que no estan atendidos. El senor Ministro 

de Educaci6n afinTBba que: "los mas graves problenas educativos 

que tiene el pals son la poblaci6n en edad escolar no atendida, 

que es de 170 mil Y el analfabetismo que asciende a 1 mil16n 200 

mil" (6. 1981: 573). otro hecho significativo es el cterre de CIU

DAD NORL\1AL, con 10 que se quit6 toda pos.ibf.Lfdad de capacftacaon 

del IIlClgisterio; el no salir nuevos maestros para ir supliendo la.s 

plazas tanto de aquellos que han tenido que salir del pals, de los 

que han desaparecido, etc. incre..rrent6 la crisis educativa. Los re

cursos del Ministerio de Ec1ucacion han side reducidos en un 25% en 

"l:eneficio" del Ministerio de Defensa; las escuelas estan comple~ 

rrerrte desatendidas y apenas tienen "ye so" para escribir••• 
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Tarnbien el 26 dejilllio de 1980 se produce otra intervenci6n militar 

en la Un.iversidad. "El rrodo cono se ha queri?o suplir la falta de 

la Universidad Nacional muestra de nuevo ceguera de qu.ienes llevan 

en la actualidad la cosa pUblica: ese modo ha consistido en el fo

mento indiscriminado de la apertura de universidades priva.das. Es

to puede representar la aparaencfa de una soluci6n, pero no 10 es .•• " 

(6.1981: 491-492). Tenernos que hoy existen en El Salvador 28 Uni

versidades y con excepc.ion de la Nacional y la UCA (que Ll.eva ba.s

tante t.Lempo funcionando), las demas han ido fundandose ultirnamen- . 

te, asf . en 1977 se fundan 2; en 1979 una; en 1980 una; en 1981 

nueve; en 1982 once y en 1983 dos. lPor que? Es claro que la UniveE. 

sidad Nacional necesitaba un mayor grade de descentralizaci6n y que 

no es justo ni conveniente traer a toda la pobl.ac.ion universitaria 

a San Salvador y tarnbien el creciIniento gigantesco de la Nacional 

que paso de unos 4 mil estudiantes en 1965 a cerea de 30 mil en 

1980. Pero 10 que hay de fondo, es querer quitar una instancia polf. 

tica progresista, que juzgaba cr!ticarnente el siste:rra de gobiemo y 

apoyaba a las organizaciones populares, deseando tID cambio en favor 

de rmjor'ar la situacion popular. 

Ahara bien, si pensarros que la Nacional deberla tener en estos rromen 

tos no menos de 40 mil alumnos y ·todas las derrds tmiversidades, con 

excep::ion de la DCA, tienen 24,558 10 que indica que el 37.5% no pue 

de asistir a continuar 0 comenzar sus estudios; y la raz6n principal 

es por no tener recursos econCmicos para costearse cualquiera de las 

otras urriversidades, entonees resulta que la formacaon academica es

ta. .reservada para los que tienen posibilidades econ6micas. 

Dadas las situacio11es planteadas, parece dif!cilque haya un flore
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cimiento en la Literatura salvadorefia: y, si tamarros e1 dato de que 

Unicarnente tres de las universidades tienen la carrera de Licencia

tura en Letras y dos en Pericx:lisrro, con un nUmero linLi.tado de alum

nos, conn tambiful las poe...as revistas literarias que circulan, pare

ciera que hay una decadencia "es cierto? 

3.4 PRODUCCION LITERARIA EN ES'IDS ULTlM)S ANoS 

Las revistas Li.terarias que est.an circulando en estos rrorrentos en 

nuestro paf.s son las siguientes: 

ALBA: editada PJr la Direcci6n Nacional de Arte . 

AT.ENEO: editada por la Direcci6n de Publicaciones del Ministerio de 

Educacf.on, 

AURA: editada por estudiantes de la Universidad Jose Matias Delgado ._
 

CULTURA: editada por la Direcci6n de Publicaciones del Ministerio 


de Educacion.
 

LA CASA DE LOS C1'IJ';'TOS: editada por la Casa de la Cultura de Zacate


roluca.
 

TALLER DE LEI'RAS: editada por el Departamento de Letras de la DCA.
 

VEROO: editada por la Secretarl.a de Cultura, Juventud y Deportes.
 

Con excepci6n del TalleJ::de Letras y Cultura, las demas son poco co
 

nocidas a niveles, incluso de nuestros misrros Ij_teratos, segUn en


trevistas realizadas C?on algunos de ellos; y en muy pocas de elIas,
 

los literatos tienen acceso por no estar ideol6gicamente de acuerdo
 

con sus planteamientos. Si esto sucede en el plano de las revistas,
 

algo parecido ocurre con los Li teratos: hoy existen antores que, a!
 

. gunas veces, pol' ser muy jove-Des, por no tener una producci6n lite

raria cuantiosa, 0 por no haber pcdido editar sus obras, son total
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rrerrte desconocidos para el pUblico, y aun entre ellos misrros i va

. liendonos de la entrevista les hiciIros la siguiente pregunta: "Cua 

les son, para usted, los principales literatos sa.lvadorefios de es

tos 111ti.m:>s afios? Saros conscientes de que algunos no han sido n~ 

brados, par 01vida, 0 bien par otras causas; pero consaderanos que 

sus respuestas son validas: 

I.a mayorla de los entrevistados (MatiIde Elena LOpez, David Escobar 

Gilindo, Rafael G6chez Sosa y Fr'ancf.sco Escobar), coinciden en aqu~ 

llos Iiteratos que tienen una trayectoria ba.stante conocida en los 

arnbientes literarios y con cierta publ.Lcac.ion de obra, entre elllos: 

Hugo Lindo, David Escobar Galindo, Matilde Elena LOPez, Roberto Cea, 

M3.nlio Argueta, Roberto Ar:mijo, Rafael G6chez Sosa, Francisco Andres 

Escobar y otros; sin embargo, hay poca coincidencia en los Li.teratos 

-	 jovenes parque han publicado muy poco, ya que las circunstancias no 

les favorecen y Unicamente son conocidos en los "corr'Ll.Los" litera

rios, cabe mencionar a: Danilo t.J.mafia, Ana del carmen Gonzalez, Rene 

Morales, Rene Rodas, etc. 

3.4.1 Obras Publicadas par los Escritores antes mencionados entre 

1970-1983. 

Ciertamente a un perl-odo de crisis ca.rroque ha habido colate

ralmente un florecimiento de la Literatura y del Arte en gen~ 

raL AS1, par ejemplo,	 en estos 111ti.m:>s aiios el rrovirniento 

teatral ha tornado un gran auge y el rrovimiento de los pinto

res es mucho mas intenso. Siernpre el Arte aparece COlID un re

fugio, corro una compensacaon en el plano personal y en el pl~ 

no soCial; este rrecanisrro es, la mayorla de las veces, analo

go. 
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As1., ante una crisis social, p:>l1.tica, econCmica, etc. el 

hombre individual 0 socialrnente se Lanza hacia el Arte y b~ 

ca en el refugio cerro sustituci6n 0 sublirDaci6n, sin 01vidar 

que tambien puede convertirse en el "11ltirro" espacio de habla 

que Le queda al individuo. POI' otra parte, cuando hay una cr~ 

sis social agudizada, el ser humane necesita un sitio en cual 

ver representada su probl.ernat.Lca, necesita co:rrparar su rrodo 

de pensar y de decir la realidad con el rrodo de pensar y de

cir la realidad que otros tienen, y eso se 10 da el Arte, La 

Literatura, la MUsica., etc. 

Varros a mencionar algunos escriteres con sus obras publica

das en este Perlodo para ver la producci6n que ha habido; la 

nominaci6n de estes literates obedece a la selecci6n que han 

heche los entrevistados; SOITDS conscientes de que se quedan 

nombres importantes; pero no es nuestra finalidad agotar el 

teroa, sino solarrente damos cuenta de La producci6n. 

- er6nica de la higuera y otros pcernas 1970 

- sata.nas es inocente 1972 

- Tiempos diflciles 1980 

-'Los coroneles y otras tragedias salvado

renas 1981 

- Pueblico Cachimb6n 1981 

- Las armas en la mano 1982 

- La poesla con las armas en la mano 1983 

- El Valle de las Hama.cas 1970 

- Caperucita en la Zona Raja 1977
MANLIO ARGUETA 

- Las Bellas armas reales 1979 

- Th1 dla en la vida 1981 



-

-

-

-

-

-

-

-
MATILDE ELENA 

-IDPEZ 
-

-

-

-

ALFONSO CUIJADA 
URIAS -

-

-

-

JOSE MARIA· C\JELLAR -

-

-

-

-

-
RAFAEL MENOOZA 

-

-

-

-

-

-
JOSE ROBERIO CEA -
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La. Ronda de las FIutas ~979 

los Sobrevivientes 1979 

Sonetos de la Sal y la Ceniza 1980 

futusalen el Abandorifco ~980 

Sonetos Penitenciales 1980 

El Arbol de todos Nosotros 

Cinco Grandes mitos de la Literatura 
Universal. 

Frisos de la mujer en la tragedia griega 

La. Balada de Anastasio Aquino 1976 

El Ivbmento Perdido 1976 

los Soll020s Oscuros 1982 

Estados Sobrenaturales 

Encuentro con el profeta Ellas 

Cuentos 1971 

Otras Historias Farrosas 1976 

La. Fama infarre de farroso apatrida 1979 

Cr6nicas de Infancia 1971 

Espejo a 10 largo del camino 1971 

D' . d d l' te 1975larlO e un e ancuen 

La. Cueva 1979 

los POB~S Ivbrtales 1974 

Confesiones a Marcia 1970 

los r1uertos u atras Confesiohes 1970 

Testimonio de Voces 1971 

Semones 1972 

Los Derechos Humanos 1974 

Ent.endimientos 1977 

El Solitario de la Habitacion 5 guion 3. 
1971 

Poesla Revolucionaria y de la Otra 1972 

Poetas del Tercer r1undo 1974 

~1ester de Picarma ~976 



88 

-

. 

-

• 

-

RICARIX) LINOO 

-

-

-

RICAROO CASTRO 
RIVAS -

-

-
JAIME SUAREZ -
gJEMAIN 

-
., 

-
MIGUEZ HUEZO 
MIXCO 

-

-

-FRANCISCO ESCOBAR 
-

-

-

-
ROBERro ARMIJO 

-

NIGUEL CHINCHTI...lA 

JOSE RUTILIO 
QUEZADA 

Perros y Hombres 1976 

Misa Mitin 1977 

Toc1a Especie de Retrato 1977 

IDs Herederos de Farabundo 1981 

XXX Cuentos 1970 

Rara Avis sin Terris 1973 

Jardines 1980 

Las cabezas Infinitas Colectivo 

Teorfa para lograr la inmortalidad 1972 

ZaOQ~ - Uxta 1974 

Ciudades del amor 1977 

Puro Pueblo 1980 

Desde la Crisis donde el canto llora 

Sinfonfa en La Menor para un recuerdo 

Un disparo colectivo 

La Margarita errocionante colectivo 1974 

Una boca entrando en el rnundo 1978 

Andante Cantabile 1974 

Una historia de pajaros y niebla 1978 

Petici6n y ofrenda 1979 

Antesala al silencio 1979 

Angelus 1980 

Nuesq-o Senor en las milpas 1980 

Jugando a la gallina ciega 1970 

Hamenajes 1980 

Fabulas de ma.iz 

I:olor de patria 

. 
--~--- 
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- A las dos de la tarde
 
DAVID HERNANDEZ
 

- En la prehistoria de aquella declara
cion de amor 1977 

RAFAEL	 RODRIGUEZ - la vida en concierto 1983 

RAFAEL	 G:::CHEZ SOSA - Poemas para leer sin mUsica 1971 

CLAUDIA HERODIER - Volcan de Mimbre 1972 

CARLOS	 BAIAGUER - Palabras I, II, III, N 1982 

Vemos	 que entre los afios 70-77 sf se desarrolla una verdade

ra producci6n literaria; sin embargo, en el nomento de mayor 

agudizaci6n de la crisis, la producci6n pareciera que ha de

cafdo,	 las razones pueden ser varias: hay algunos literatos 

que se	 encuentran fuera del paf.s, estan produciendo fuera y 

no se	 conocen sus obras; otros, no han podido publicar las 

obras,	 por ello resulta diflcil af'Lrmar que en estos mxren

tos hay una gran producci6n. Pero 10 que es cierto es que en 

la epoca de crisis no da el respire suficiente CClITO para que 

existan obras tremendamente depuradas, estructuradas, no hay 

tiempJ	 para hacerlo; las urgencias irunediatas son tales que 

no da	 lugar pa.ra revisar 10 que se esta escribiendo; "Sera 

en otro perfodo posterior, cuando ya reine la calma, donde 

pueden surgir las grandes obras? 

3.4.2	 Terras, Valores y Visi6n de Mtmdo que estan presentando nues

tros Literates. 

Nos herros servido de las entrevistas realizadas, a los escri 

teres mencionados anteriormente, por considerar que son las 
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personas mas indicadas para brindar un diagn6stico general en 

cuanto a La t.ema.tica, valores y visi6n de rnundo que estan 

plasmando .nuestros literatos. Para ellos, los temas que mas 

tratan los escritores en la epoca actual son: los sociales en 

todos sus ambitos: dolor, muerte, pobreza, etc., temas r:ol1.t! 

.cos Y ternas universales cerro el arror , la paz, los nifios, etc. 

En cuanto a los valores que predaminan identifican: los valo

res de la vida en su mas alto qrado , el her01.SlTO p011.tico, la 

solidaridad, la paz, el amor y los valores ideol6gicos. Y la 

visi6n de mundo que prevalece en la actualidad gira sobre aqu~ 

110 que deja ver un proceso de universalizaci6n a partir de la 
, 

tragedia local, que hace conciencia de la capacidad destructi

va del hcmbrc: pero que sllnultaneamente promueve la esperanza 

de superaci6n de esta. 

Podemos ver que en muchos aspectos hay una coincidencia gran-

de entre la tern5tica y los valores que presentan, aunque en 

la visi6n de rnundo hay diferencias que 16gicamente son debi

das a la postura ideol6gica de cada autor. Seg(in 10 anterior, 

se puede ir afinnando que S1. hay una relaci6n estrecha entre 

literatura y dinillnica social, ya que los miszros t1.tulos de 

las obras asf nos 10 sugieren y el tratamiento de ternas, va

lores, y visi6n de mundo as1. nos 10 estan confirmando, pero 

en el analisis que cada miembro del qrupo haga de su autor y 

obra se podra comprobar mejor. 

-...
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JOACPIN _CASTRO CANIZALES 

(Quino Caso) 

1. VIDAYOBRA 

Con sencillez y IIDdestia, el pericx1ista y poeta, Joaqufu Castro Caniza

lez, Quino Caso, nos deja escuchar su "voz de las cosas abscondt.tas" 

"Nacf en Quezaltepeque, Ia. Libertad, e l 7 de novie.rnbre
 

de 1902. Mi madre, una magnffica mujer, muy humilde, 


Juana Antonia Castro; mi padre Don Saturnino Rodrfguez
 

Canizales. Bi educaci6n la recibf en diferentes escue


las del palS; mis vastiones fueron los maestros Camilo
 

Campos y Jose Marfa Melara Estrada. Ellos me forj aron ,
 

Por 10 demas soy 10 que se dice un autcx1idacta.
 

He ocupado los siguientes cargos ptibl.Icos s
 

- Director y Administrador de Radio Nacional, A.Q.M. 

1925-1926, Profesor de la Escuela de Cabos y Sarg~ 

tos, 1930; miembro del Directorio Hilitar (1931) Y 

mi tiltimo cargo fue el de Secretario de Infonnaci6n 

de la Presidencia de la Reptibl.Lca ' (1954) • 

Sus primeras incursiones literarias las realiz6 cuando era un adolescen 

te: 

"Estaba en San Vicente cuando Leenvfe unos versos a 

mi padre". 

El padre,· con alrra de poeta, contesta a su hijo, aconsejando.le que cul

tive su vocaci6n. Que lea las prcx1ucciones de los grandes cl.as.icos de 

La literatura universal: Dante, Goethe, Shopenhauer, Shakespeare, cer

vantes, Montalvo, Rode, RuJ:::.Jen Darlo, NerVo y "cien mas". 
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Para esa doble Labor' lit.eraria: de poeba y escritorJoagufu Castro Ca

nizales estaba equipado por vsu talento, vocaci6n mas que por escuela. 

El 28 de diciembre de 1922, publica sus primeros versos "Tr1':pticos"en 

el "Diario de OCcidente", en donde trabajaba corro encargado del rranejo 

de los canjes y suscripciones del Diario para el interior de la repUbli 

ca, desde hacer los paquetes hasta depositarlos en el correa y en la 

estaci6n del ferrocarril de OCcidente; de esta cotidiana labor abten1':a 

buen provecho, pues a su regreso, entregaba al Director del peri6dico, 

Ibn Rosendo Dfaz Galiano, una cr6nica sabre algUn suceso importante de 

la semana , Est.os correntarios aparecieron en su primera columna periodf~ 

tica: "Asteriscos Senanales" calzados con el seud6nirro de "Arternio de -

Lepiocbe". Sobre el origen de este seud6niIro, da la siguiente explica

ci6n: 

"Durante mis afios de vida rnilitar, en la Escuela de Cal:xJs 

y Sargentos, una rrafiana en la que el maestro camilo cam
pos , lela en clase de castellano un relata de Arturo Am

brogi, en el cual se mencionaba a una campes.ina a quien 

llamaban "La r-bista". (La pelona de la casa) , Fue una ca

sualidad que aguel dfa yo apareciera con la cabeza rapada. 

Al salir de la clase mis compafieros me gritaron lila Mois

ta" . 

Cuando ilia a publicar mis prirneros articulos periodfsti 


cos, acordandome del Malespm traduje el apodo "La r-bis


taft y result6 "Le Piocl:Je", el nornbre Artemio se deriva 


de las palabras: Arte rnlo. Asf fue corro el sobrenornbre 


se transformS en seudonirro".
 

En Santa Ana, junta al periodista Arfstides R. Salazar funda el peri6

dico "Orientaci6n". La fonna corro surgi6 este organa publicitario nos 

la relata Quino Caso: 
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.'"

lIIX>n Jose Marla Vides , era el propietario de una fanracia 

en Santa Ana, tema una pequefia imprenta que ocupaba iini

carcente para irnprimir las viii.etas de sus Iredi.cinas. Me 

llam5 la atenci6n y Le dije: -Don Chema, a.lqufIerre la im

prenta para imprimir en ella lID peri6dico- El rre di jO: Es

ta bien, si cree que Le sirve, puede usarla por cinco co

lones semanales. Irnrediatamente con unos amigos tip6grafos 

nos dedicarros a ordenar la imprenta porque estaba bastante 

deseuidada: los t.ipos revueltos, los chibaletes desordena

dos. Dos prensas de pedal, una de mayor di.rrensi6n que la 

otra ..• 

Tcx10s trabajarros con gran entusiasrro y a los pocos dlas 

vela a la luz lID nuevo peri6dico IIOrientaci6n", que si bien 

es cierto fue de fugaz duraci6n, sirvi6 para recoger inqui~ 

tudes y ensueiios de muchos intelectuales de la €pocaII • 

El peri6dico "orIerrtacaon" dur6 poco, porque alguien investido de auto.. 
ridad, no toler6 las crlticas que se haclan a trav€s de sus paginas, 50

bre la forma de actuar de algunos funcfonardos pUblicos y por rredios in

directos hicieron saber a su Director, que de serguir con las crlticas, 

se tonarian medidas drast.icas contra el responsabl.e de esas publicacio

nes. 

"Desde hacfa t.Lenpo, pensaba ventrrre a san salvador y esa 

errenaza me impuls6 a hacerlo. Ya en el IIDiario del Salva

dor" se publicaban algunas de mis cr6nicas. 

Con unas cartas de recorrendaci6n de Don Jose Vald€s me pr~ 

serrte ante IX>n Jose Dutriz, en ese norrento el tiruco cargo 

di.sporub'le era el de corrector de pruebas, 10 aceptd y fue 

asf corro ingrese al Diario del salvador, el nE.S :i:rr[:lortante 

Y lIDO de los nE.S antiguos de Centro Arrterica". 

Respecto a los seud6nirros posteriores al dcArtemio Lepiocbe· y el cam

bio J:X)rMartfuGalas hasta aparecer el deOJinoCaso nos cuenta: 

! 
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"CCUrri6 que Don RamSn Hayorga Rivas, de rnuy grata recor

daci6n, Director y fundador del "Diario del Salvadcr", • 

creador del nuevo diarisrro en centro Arrerica, me dijo que 

en vez del seud6n.irro "largo y carrasposo deArtemi6 Iepioc

be, usara otro nas corta, de mas facil pronunciaci6n y que 

dejara que el me 10 buscarla. Me dijo que me pusiera"Mar

till 'Galas II yo Le contesre que ya existia en Mexico otra 

persona con ese seud6niIro. 

El .L~ de enero de ~925, apareci6 la primera cr6nica con el 

seud6ni.Iro de QuirtoCaso: "Unhuevoa lamedianoche". Don 

Roman, tuvo raz6n en excitanne al cambio, porque el seud6 

ruro de "outnocaso" result6 mas conciso, mas facil de pr~ 

nunciar y nBs afortunado que el de "Artemio de Iepiocbe". 

La prosa escrita con rapidez en el periodisrro no 1e impide escribir 

poeslas de ITUJcr.a erroci6n. En 1928 pub1ic6 su primer libra denaninado 

"Rutas" (2). Colecci6n de poemas que fueron escritos cuando tenla de 

18 a 20 alios de edad, 

"I.avozdelas casas absc6nditas", iniciada en 1924 y publicada en San 

Jose de Costa Rica, en 1938. Son versos de corte rorreirrtaco que eseribi6 

cuando tenla de 22 a 30 afios de edad, En este libra esta el poema "Las 

Manos" con el cual obtiene en 1928 la Plor Natural en los Juegos Flor~ 

les de Quezaltenango, Guatemala. El poema llevaba dos seudonirnos , el 

de ~odoro" y el de "Quina Caso", De esta manera el til.t.Irro de ellos 

adquiere zesonancfa continental. Quino Caso es el tercer poeta que ob

tiene el prerniodesde que se instaur6 el certarnen cultural en dieha 

caudad, "Las Manos" eomprende los poemase Genesis, Estruetura de las 

manos, las manos de los Nillos, las manos de las Vlrgenes, las manos de 

los santos, Dad a la perfecci6n. 

Su trayectoria periodlstica continUa: de 1925 a 1926, junto a Rafael 
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Cuellar dirige y administra "Lumen". Revista quincenal de literatura, 

corrercio, agricultura e industria. A instancias del Director del "Dia

rio "El Salvadorefio" don TonES Trujillo Ortiz, inicia en 1926 su obra 

narrativa "rradactones", sigue las corrientes oosturnbristas de la ep:>

ca: obra que en 1983, publica con el nanbre de "CuandcLa 'Lechuza tcan

ta" . 

Es considerado el pionero de la radiodifusion salvadoreiia, habi€ndose 

desernpefiado desde la epoca de fundacion de la Radio Nacional (1925-1926) 

cerro Director de Programaci6n. En la celebraci6n del qutncuaoesarro ani

versario de la fundaci6n de la Radio Nacional (1976) se Le otorg6 Dipl~ 

rna de Honor. 

En 1927 colabora con el suplernento dorninical "Queremos" del periodista 

carlos Vaguer Aviles. En las paginas de este suplernento escribe La in

telectualidad de la ep:>ca: Miguel Angel Espino, Tula Van Severen, Artu

ro Rorrero Castro, Jose G6mez Campos, salarrue, Juan Rarn6n Uriarte, Vicen 

te Rosales y Rosales, Alfredo Espino, Ricardo Alfonso Araujo, Julio Enri 

que Avila, Lilian Serpas, Juan Ulloa, JoaquinCast:.rbCanizales, Miguel 

Angel Chacon, Alcides ChacOn, etc. 

II. ESCRl'IDRES CONTEt--1PORANEOS ·DE ·~INO ·CASO 

"Fue una qeneracaon brillante. Huchos de ellos ya verlian tra

bajando desde los afios 99, recuerdo a: Claudia Lars, Miguel ~ 

gel y Alcides Chacon, salarrud, que publico sus prirneros cuen

tos en la revista "Espiral"; Lidia Valiente, Lilian Serpas, .M! 
guel Angel y Alfredo Espino, Arlstides Salazar, Carlos Barrie

re Palrra, Francisco Miranda Ruano, Ricardo Alfonso Araujo, un 

gran crfti.co i Seraffu Quirefio , Arturo Romero Castro (Poeta y 

prosista exquisito) i Juan Ulloa, nosotros arrancarros del 1900 

Juan Vasquez Hejla,' Alejandro caceres M:>lina". 
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La generaci6n a la	 que alude, no ofrece una obra de conjunto, sus in

tegrantes difieren	 en estilos, no hay una unidad de prop6sitos 0 idea-

Les , Aunque entre ellos hubo elerrentos cormmes fonnativos ~ autodidac

t.Lsrro, el trabajar	 juntos en peri6dicos y revistas de la epoca y ser 

..	 conterrporaneos , Lfterariamente no puede llamarse generaci6n • 

Luis Gallegos Valdes 10 presenta dentro de los escritores de 1920, j~ 

to a Claudia Lars (1899-1974) Alberto Guerra Trigueros (1988-1950) sera 

fin Quitefio (1906) Joaquin castro canizales, Quina Caso (1902), Lilian 

Serpas, Marla Ioucel, Tula Van Severen de Zariguez y otros. 

5u vocaci6n periodlstica sigue su marcha y en 1927 funda el senana.rio 

satlrico y hizror'Lst.Lco "Pedro Urdemales", en donde se manifiesta su es

'..	 pfritu sarcastaco, 5U sagacidad e ingenio poet.Leo, El senana.rio tuvo ~ 

ca duraci6n. Se public6 un nUmero y por el artlculo satfrico: "Elogio 

al Estado de Sitio" que apareci6 en una de sus ¢ginas, sus ejemplares 

fueron decomisados y se prohibi6 su publicaci6n y funcionamiento. 

En 1928, Arcadio sandoval Ortiz, C6nsul General de El Salvador en Fran

cia, al hacer referencia a los escritores de la epoca, incluye entre e

llos a Joaquin CcistroCanizales: A continuaci6n un fragmento de ese es

crito: 

"Ba.stantes otros autores j6venes Le siguen sofiadores y 

exaltados, animados de un generoso pensarniento y cult.:!:, 

vando con amor los sucesos de las bellas letras, ellos 

son: Alcides Chacon, JoaqulnCcistro Canizales, Miguel 

Angel y Alfredo Espino, Juan Ulloa, Manuel Barba Sali 

nas, Alfonso Rochac, Arturo H. Lara, Lilian Serpas,Ma 

nuel Chavarria, Alejandro caceres M:>lina, etc." (4). 

Gran const.ernaci6n	 caus6 5U poena "Lancerros laciudad alcampo" escrito 



299 

en 1931 Y publ.Lcado en 1971. Sobre este poena nos dice Quina Caso: 

"Escribl. el PJeI11a bajo una sensacaon de angustia PJr 10
 

que sucedfa en las ciudades Vl.ctimas de la tecnolog.fa.
 

El poema tiene micho de rrensaje y condenacaon de una 


ep:x::a que se rroderniza.
 

Hayen el, una prenorucaon de formas literarias novedo


sas , La depuracaon de las formas y confidencias senti 


rrentales, corro t.erIDtica principal.
 

Creo que la revista peruana "Amauta", dirigida PJr el
 

farroso escritor Carlos Jose M3riategui situo al poema,
 

entre el rroderni.srro y post, rroderru.srro , se public6 PJr
 

primera vez en la revista "Reforma socral,", editada PJr
 

Adolfo Perez Menendez. Su estetica es el scncf.Ll.Lsrro,
 

es decir, la depuracion de las fonnas tl.
 

Juan Felipe Toruiio respecto a este poena nos dice: 

tlpas result6 que ni labranza, ni campo, ni rejas de arado, 

El hombre ha seguido igual: alIa el carnpesino rrordiendo 

su eSPeranza de resurreccion y en las ciudades viviendose 

de pol.ft.Lca , de engaiio y de nercantilimo. Eso de Quina 

fue un decir, un node de elevar el tono". 

En 1931 colabora en el peri6dico "Nosotros" organo de la asoctacaon de 

periodistas"Chicosde lei Prensade El Salvador". 8610 salio un nUr'nero. 

Participacion en la vida pol.Ltaca del paf.s del escritor: 

"Fui military cuando el General Martfuez llego a la
 

Vicepresidencia de la RepUblica, ne norobro profesor
 

de la escuela de cabos y Sargentos. Araujo OCUPaba 

la Pres.idencfa, Fue el primer presidente que llego 


en unas elecciones verdaderarrente libres y honestas i
 

habl.a sido rnuy humano can sus trabajadores PJr 10 


que se crey6 que iba a ser un buen gobemante, pero
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se rooe6 de gente incapaz, hasta que fue derrocado par 

un Directorio de Militares y Civiles del cual yo fome 

parte" . 

Quino Caso , a pesar de ser amigo del General Martfuez, no acept6 ningUn 

puesto dentro del gobierno. Desde el sitial de periodista honesto y vig!.• 

lante, critic6 los errores que corretfan los funcionarios pUblicos. 

En 1933 asociado con Alfredo Ruiz, fund6 el peri6dioo"E1NaCiortalista" 

sernanario infonnativo y de orientaci6n pUblica, econ6mica y social que 

llevaba corro lema: "El engrandecirniento de El Salvador, par la libera

ci6n de sus hijos". IDgr6 editar 96 ntiroeros, en el lapso de tres afios, 

Con criterio patri6tico abord6 los nas intrincados problema.s de la pa

tria. En la edici6n del" 13 de junio de 1935, con valentfa infonr6 de la 

violenta expat.raacdon de los periodistas Carlos Manuel Flores y Mariano 

Moran, ambos directores de diarios santanecos • 

. EL:t-::<ILIO DEQUINO CASO 

Por sus comentarios oontra la refonna a la Constituci6n Pol.ftica y contra 

La reelecci6n del regimen de Martfnez, Quina caso, tambien tuvo que salir 

al exilio, cl.ausurandose despues "El Nacionalista". 

Siguiendo PJr los caminos de Centro Am2rica, llega a Honduras en julio de 

1935, se incorpora COITO redactor del diario "El Norte" de la ciudad de 

San Pedro Sula, Honduras, lugar desde donde estuvo atento a los sucesos 

de Centro Am8rica. 

Prosigue su peregrinar. En Managua, en enero de 1936, registra su nornbre 

caITO redactor del Diario "El Pueblo" que dirigla el General Alfredo Gar

cfa y era jefe de redacci6n Juan Bautista Prado. 

En 1936, en Managua, escribe "El moore de Diosenel Sbcialisrro "enla 

derrocraCia yen Las Teyes", estudio que se inspira en las po.Ierrucas que 
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surgi6 en los peri6dicos a rafz de haberse invocado el nornbre de Dios en 

el preillnbulo de la nueva Constituci6n Polftica de El salvador, que serfa 

sorretida cerro pauta a la Asamblea Constituyente. Es un correntario a un 

artfculo escrito por el doctor Eduardo Alvarez, uno de los tres miernbros 

,.	 que integraron la Comisi6n Reda.ctora del Anteproyecto de la Constituci6n 

Polftica (5). 

En Nicaragua, en 1937, sucede que un grup:> de j6venes denominados "Cami.

sas Azul.es" de ideas conservadoras asaltaron la imprenta del diario IIEI 

Pueblo II (de Managua) y destruyeron las naquinas. Par 10 que hum cesan

tfa de obreros y periodistas. Ante esta situaci6n, Qui.no caso, organizo 

a los tipSgrafos y fundaron una cooperativa cuyo organo' fue el sema.nario 

"La OpinionII. Tarnbien colaboro en la radio-difusi6n de aquel pafs , 

con MJises Lefran,	 dirige el radio-peri6dico IlNicaraguaAerea llEn 1937, • 

En ese misrro afio se funda el periOdico denominado IIEI Liberal Naciona

lista ll 
, Quino caso desempefi6 el cargo de Jefe de Reda.cci6n. 

En 1938 pasa corm redactor a "La Prensa", diario dirigido por el Dr. Pe

dro Joaqufn Chanorro, y del diario IlNOvedadesII dirigido por Hernan Robl~ 

to. En el desempeiio de estes cargos, por su calidad de periodista y efi 

ciencia en el trabajo, fue muy apreciado. 

Prosiguiendo las andanzas del desterrado, llega a Costa Rica, y encuentra 

trabajo en la Embajada de Colombia, corm Oficial ayudante. Iaboraba inean 

sablemente preparando un estudio sobre Carlota Vulpius (6) Y una antologfa 

de poetas colombianos. 

Gennan Pardo Garcfa al conocer la produccaon Ifrica de Quino Caso dice: 
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"Poco a pcx:::o, me fue rrostrando sin alarde, mas FOr el contra

rio con em:x::ionada sencillez, sus poernas llenos de ternura, 

purfsi.roaIrente escritos, en su rnayorfa sonetos; todos ellos me 

confinnaron en La creencia de que en este poeta se agitaba. un 

espfritu tremulo grande, limpio, habitador de una inmensa ca

sa corp6rea dulcemente conturbada apenas FOr La aridez del os• 
tracisrro". (7) 

Cerro un descanso espiritual, en su humilde hoqar , en San Jose de Costa 

Rica, rroldeaba rnedallones y figuras de barro y yeso. En esta labor se ma 

nifestaba. tambien el artista amante de ritmJs y Lfrieas , 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, en 1940, FOr medio de boletines 

dio a conocer el curso de los acontecimientos belicos, pol.It.icos , socia

les y econ6micos derivados de la hecatanbe. Fue la Ernbajada de Colombia, 

la que prirnero se sirvi6 de estos iroportantes boletines; luego las otras 

ernbajadas acreditadas en Costa Rica, inclusive la de los Estados Unidos. 

Inspirado en el cuento "La Horrni.qui.ca'' de la espaiiola "Ferrian Caballero" 

escribi6 "Honniguita Linda y Ratoncito Perez", libro infantil dividido 

en cuatro taros: "Las bodas de la Honniguita", "La Muerte de Rat6n Perez" , 

"La HomLiguita Viuda", "La Resurrecci6n de Rat6n Perez"; et.Ldarrtodose en 

1942 el primer tano en San Jose Costa Rica, el cual fue ilustrado FOr el 

famoso dibujante costarricense, Juan Manuel Sanchez y publicado canpleto 

en El Salvador en 1979. 

Estos poemitas, escritos hace 42 ill10S, cuando su hijo se hallaba en la 

edad de los suefios y exigfa cuentos a cliario, fueron concebidos para ll~ 

nar esa necesidad en el hoqar , Escribi6 este libro pensando en los nifios: 

"Hay en cada uno de estos pequefios tiranos del hoqar , una 

especie de SuItan, como el de "Las Mil y Una Noches", exi

ge a diario una nueva historia, de tal rnanera que la madre 
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tiene que hacer el papel de la ingeniosa narradora de que 

nos habla el rraravillosb libra oriental. Merced a esta 

diaria exigencia, el ambiente en que la sofiadora cabecita 

de los nifios se mueve se ha llenado de i.rnagenes. Y en b~ 

ca de esos aereos fantasmas, los poetas de todos los ti~ 

J:X)s han explorado el agua, la tierra, el fuego, los aires; 

y de la busqueda regresaron siernpre con duendes, silfos, 

sarenas encantadas, princesas, reyes, belfos, gnaros, bru 

jas, hechiceros ••• 

IDs animales, los vegetales, los rninerales, todas las co

sas anirnadas 0 inanirnadas de la naturaleza han cobrado, 

merced a esa exigencia, una voz , Y esa voz, traducida J:X)r 

el poet.a, lleva una sonrisa placida al atento sembl,ante 

de los nifios, un rrohfn de asombro, de adrniraci6n 0 de te

rror, segUn que sean Perrault, Andersen, los Hennanos Grimn, 

Wilde, S\vift, Hoffmann 0 Poe quienes la interpretan". 

Cuando G2nnan Pardo Garcla escuch6 los poemas infantiles de "La Honnigui 

ta Linda" expreso: 

"0J: con surna. atenci6n la lectura de los poerras infantiles. 

Eran variaciones poeticas al margen del conocido cuento 

ilIA HORMIGUITA", de la conocida escritora sufzo-espafiol.a 

Cecilia Bohl de Faber, mas conocida J:X)r su seudOnirro de 

Ferrian Caballero, que el poeta ha titulado: "HORMIGUlTA

LINDA Y RA'IONCI'lD PEREZ". 

"De nuevo apareci6 ante mi el poeta sutillsirro, delicado, 

con proyecciones hacia rnundos fantasticos pobl.ados de ena 

nos azules y dia.m:mtes fulguradores, de rrar.iposas esquivas 

que pasan con vislumbres de esmeraldas sobre los capullos 

tiernos, de ensofiaciones alcanzables apenas par el alma de 

los nifios 0 par el coraz6n de los poetas que, COIID este, 

escriben Para nifios, los educandos con mansedumbre que es

ta saturada de poesla indudable, y viven, pese a su estat~ 

ra her6ica,.a su resistencia atletica, al pie de cosas bre 

ves del mundo, fragiles y causa inagotable de belleza, de 
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fragilidad deslumbrada, de fraternas anronlas". (8) 

Quino Caso , se desenvolvi6 corro escrf.tcr e investigador de la Historia 

de Costa Rica, desde las radioemisoras "Athenea" y "El Mundo", dio a 

conocer la radiocorredia que titul6 "La Efx?FeyO. de Costa Rica". Una fic 

• 
ci6n hist6rica, ba.sada en los nas destacados episodios nacionales de 

Costa Rica. Estos episodios radiales, tenlan gran audiencia, ya que en 

ellos el escritor, volcaba su imaginaci6n en el drama agil e intereSCl!!. 

te que hacfa revivir los <lias gloriosos 0 tragioos de Costa Rica. Estos 

progranas fueron tan interesantes que los maest.ros r'ecorrendaban a sus 

alurnnos que los escucharanr const.Ltufan valiosos auxiliares para las 

clases de historia nacional. Los relatos fueron publicados en 1942. 

CoITO una contribuci6n a las celebraciones del milenario de la Lengua ca~ 

tellana y a la merroria de Juan Boscan de Alrr6gaver, en el IX Cent.enario 

de la introducci6n definitiva del Soneto al idioma castellano: 1542-1942, 

escribe: "El Soneto Inconcluso", publicado por el Patronato del Libro de 

san Salvador, en 1978. El poema consta de tres partes: I. Tesis del Sone 

to, II. Analisis: catorce glosas al soneto, III. Smtesis: El Soneto In

concluso. 

Lo original de este poena consiste en que cada verso del soneto de la t~
 

si.s, Le sirve de prec3rnbulo para fomar catorce sonetos en la segunda par
 

te Y en la tercera hace la sfrrtesas de los catorce sonetos.
 

RElDRNOALPAIS
 

Cuando la patri.a se vio libre de la tiranfa mart.Ini.sta, regresa a su tie
 

rra natal, en octubre de 1944.
 

En 1944, escribe"L'€ la Sereriidad" ensayo de caracter filos6fioo en torno
 

de Socrates, Jesus, San'Francisoo de Asls, Erasmo de Rotterdam, Goethe 
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Tolstoi, Gandhi. 

Su faena de pericx1ista es incansable y es asf cerro aquel peri6dico "No

sotros" que en 1931 apareciera s610 una vez, porque fue clausurado ofi

cialmente, en 1946 reaparece, siendo sus fundadores: Carlos Manuel Flo

• 
res, Manuel JI.guilar Chavez y Quino Caso. 

Sobre la actividad literaria de Quino Caso, hasta 1945, Juan Felipe To

ruTIO emite el juicio siguiente: 

"Quino Caso, surgi6 a las letras en 1923. Su pocsf.a es 

transparente. Depurada. Fina Elastica. Subjetiva. Vi

da Y arror , Claridad proyectada en intenci6n de profun

dizar el par que del t.i.empo , del espacio, del cosrros, 

de la existencia. Ansia de hallar y querer mas. No fue 

para el canto del paisaje, ni para los objetos. Babla

rros en preb§rito parque ha dejado la poesIa , El perio

disrm obliter6 al poeta y el pericx1ista se ha escurri

do en los pliegues de La polftica. Lastima. tal actitud. 

Basta 1945 ernpujaba las horas y los dfas con amargura, 

con Luchas y dcsenqafios , que de esto se canpone 10 que 

hay en 10 hurnano, 

Quino Caso desde que entr6 a la polltica - sonador, il~ 

so, queriendo variar las cosas sin conseguirlo y las 

cosas gravitando sobre el -; en ese ambiente ha pennan~ 

cido y no sal.dra de el, porque su optimisrm 10 mantiene 

idealista. Nada m3.S". (9) 

Sobre el juicio de Torufio, Quino Caso nos dice: 

"Torufio desconocfa el quehacer Li.terario que realice 

durante los 10 afios que dur6 mi exilio en Centro ~ 

rica y Mexico i fue el perIodo mas fructlfero de mi 

vida, creo que las mejores obras las hiceen el exi

lio, porque tenfa rras 't.Iempo para dedicanne a las l~ 
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tras, 10 que sucedi6 fue que rni actividad no se conoci6
 

aquf en El Salvador, dado "a rni condici6n de oposi tor al
 

gobierno.
 

No estuve inactivo, he salido de ese ambiente en el que
 

Ire s.i.tria Torufio, En los palses que Ire acogieron, deje 


algo de mi producci6n, y mis canpatriotas en diversas 0
 

casiones me han estimulado a sequi.r en mi quehacer lit~
 

rario. Todavla continuo ooro periodista y maestro."
 

Al aparecer en 1949, e1 peri6dico "Tribuna Libre" es dirigido PJr Quino 

Caso y el Dr. Rodolfo Cord6n. 

Su profesi6n es el periodisrro, en el vive, la poesfa la cultiva entre el 

t.i.empo que le absorbs su trabajo de colunmista y su tiempo libre. 

su actividad periodlstica es fecundlsirrB.. El 31 de julio de 1917, la Aso

ciaci6n de Pericxlistas de El Salvador, le concede diploma. de Honor al He 

rito "Antonio l\1eardi Palorro" PJr haberse d.i.st.Lnqui.do durante 1970-1971, 

en el deserrpefio de su Labor profesional. 

En 1978, obtiene el segundo premio en los Juegos Florales Centroamerica

nos y de Panama , realizados en Quezaltenango, con el poemario "Llrica -

Pentatrifonla de las Artes" que canprende: Primera Parte, La Mlisica; s~ 

qunda ; La Danza, tercera, La Pintura, cuarta, La Escultura; quinta, La 

Literatura. 

"Envie estes versos a los Juegos Florales Centroarrericanos 

y de Panama, Para conrnerrorar los 50 afios que han transcurri 

do de haber recibido en 1928 La Flor Natural en los Juegos 

Florales de Quezaltenango. 

Considero que e1 segundo premio concedido en 1978, tiene rnu 

cho mas m2rito que el anterior, puesto que en esta ocasi6n 

el ambi"to se ha extendido, participan muchf.s.irros mas poetas 
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de distintos pafses y tendencias; j6venes y viejas 

generaciones concurren a este certarnen". 

En 1981, se Le otorga el Premio Nacional de Cultura a propuesta de la 

Universidad "Jose !/"atfas Delgado", Ateneo de El salvador, Club de Pren 

sa y Sociedad de Periodistas de El salvador. 

El 9 de septiernbre de 1983 "La Academia salvadorefia de la I.engua", co

rresp:mdiente de la "Real Academia Espanola", en reconocimiento de los 

meritos Lf terarios y cientfficos que ha acreditado el periodista Don 

Joaqufu castro Canizales (Quino Casa) Le confiere el tftulo de Miembro 

de NUmero. 

El 28 de octubre de 1983, "La Real Academia Espafiola", atendiendo a 

los conocimientos bngUfsticos, 1'TBrito literario y doos cfrcunstancaas 

recomenc1ables del senor Don Joaqufu castro Canizales Le nombra: indivi

duo suyo en la cl.ase de Coz.respondderrte Hispanoamericano en El salvador. 
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ANALISIS DE IA OBRA "CUANDO IA LECHUZA CANTA... II 

1.	 JUSTIFICACION 

La obra objeto de mi anal.Ls.i.s es: "Cuando la lechuza canta•.. del es11 

critor Joaqufn Castro Canizales, Quino Caso. 

He	 seleccionado esta obra, no atendiendo Unicamente a su calidad lite

raria, ya que esta tal vez quedarfa relegada si se confrontara ron 

otros generos cultivados por el escritor, cerro los poemas lfricos, va

rios de los cuales han side objeto de distinciones en cert:arrenes lite

rarios; sino porque es la Gnica del genera narrativo que permite cum

plir con los objetivos de nuestra investigaci6n, ya que la obra es 

fuenfe de informaci6n de usos, costumbres, folklore, expresiones colo

quiales, etc. propias del campesino salvadoreiio. Adenas fue la que mas 

me	 agrad6 por su caracter costumbrista y par no existir estudios lite

rarios sobre ella. 

2.	 ELfl<;mroS ESTRUCTURALES DE IA OBRA 

2.1	 Aspectos del contenido: Argumento, tema, valores, antivalores y 

personajes. 

"Cuando la lechuza canta ... 11 es un relato novelado escrito en 1926, 

con el tftulo de "Cuando la lechuza canta•.. 11. Solarnente hay una 

edici6n y es la del Ministerio del Interior, Imprenta Nacional, 

San Salvador, El Salvador, Centro America. Consta de 175 paginas 

distribuidas en dos Partes, la primera titulada IIEl rrmance", con

tiene 15 capftulos; la segunda, lila tragedia" posee 17 capitulos 

breves, en la cual el autor hace referencia a su ciudad natal, 
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Quezaltepeque, Departamento de La Libertad "La ciudad de las 

casitas Blancas". En la obra hay "mucho de ellos en este libra", 

de su gente, del paisaje cam 10 m:mifiesta en la dedicatoria de 

la obra en estudio. 

2.1.1 Argumento de la obra 

Primera parte: El Ranance 

I. IA ABUEIA JOSEFA DE LOS A:.~GELES: Presentaci6n del ambien 

te espiritual y natural del pueblo de "Las casas Blancas", 

la religiosidad de su gente. La abuela Josefa de los !mge

les quien prafesa la religi6n de la fe Cat61ica par tradi

ci6n herencia y vocaci6n. ASiste con su nieto, todos los 

elias a mi.sa , mantiene buenas relaciones con los vecinos, 

eleva sus oraciones par todo el pueblo, adora a los santos 

al finalizar la misa. II. EL TIO '1U'1AS: A1 hagar de la 

abuela Josefa de los Angeles ha llegado don Tunas, a quien 

se Ie qtiende con todos los honores. Ju.an1n y don TarlCis no 

han simpatizado, Juanfn cuenta porque su abuela 10 quiere 

y el carifio que todos Le profesan en el pueblo. III. PESA

DIIJl\.: Desaparecen la hostilidad entre don Taras y Juanfu. 

Se describe a don 'I'cJn'E.s, coro un carnpesino corriente que 

desconoce el alfabeto y los nUrneros, es supersticioso par 

el ambiente de donde procede. El rostro del tio produce ~ 

sadillas en Juanfu. N. UNA CARrA DE AMJR: Don Tanas esta. 

enarrorado de Petrona, hija adoptiva de los ricos hacenda

dos, don Petronilo Perez de la Caiiada y de su esposa dona 

Eulofia de Perez. Don Tanas pide a JUanln Le redacte una 
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carta de anor. V. E:t. PUEBLOClTO DE lAS CASAS BIANCAS: El 

tio 'l'a'rlas conace a Don Petronilo Perez de la Cafiada quien 

10 invita a su hacienda, Juanrn acanpaiia al tio Tcm'!is. De.§. 

cripci6n del pueblo. VI. MANANITAS DE CUSCATLAN: Descrip

ciones del paisaje del pueblo y del campo, VII. lA HACIEN

DA lilA FLOR DZ N(JESTRJ SEJ:\l()R": Llegada a la hacienda. Des

cripci6n de una escena de las labores da:resticas de Tona; 

dar alirrentaci6n a los aniroaLes , VIII. LOS BRUJOS: Canpar~ 

ci6n del tfo con los brujos de su nifiez. Influencia del am 

biente de superstici6n y fanatisno en el caracter de un in 

dividuo. IX. roN PEI'RONILO: Retrato de don Petronilo Perez 

de la Caiiada y enfennedad que padece. X. EL CURA.i'IDERO: En 

el pueblo la vida de la gente es cuidada par dos 0 tres ~ 

randeros. Medicina a base de hierbas y aguas; cultura de 

las personas del pueblo. Llegada del curandero a la hac.ien 

da, exaltaci6n de la canida y la bebida campesina: la cus.!:!. 

sa, . •• Las supersticiones el hechizo, aparecen Andres y 

Petrona. Evocaciones de dona Eulofia. XI. ATARDECER: Des

cripci6n de una puesta de sol. XII. EL ANGELUS: Misticisrro 

de las personas al oir las carnpafias del pueblo en la hora 

del angelus. XIII. !QUE Till1POS AQUELLOS!: Descripci6n de 

la tristeza de la raijer que no puede concebir hijos. Rela

to de las andanzas de Dona Eulofia par los carninos de Cus

cat.Ian, su noviazgo con don Petronilo. XIV. lA 'IONA: Lleg~ 

da de Juanito y don Tanas a la alcoba en donde se halla el 

enferrro , Descripci6n del cuarto. La exaltaci6n que hace 

don Nilo de sus hijos espirituales. Tona y Andres, causan 

los celos del ti~ Tanas. 'IN. BRUJERIAS: IDs pensamientos 
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siniestros del tfo Tanas. Recuerdos de Juanfu. Historias 

del bru.jo que se convertia en cerdo. Las oraciones que es 

te le dict6 cuando el tfo Tamas 10 llev6 a visitarlo. 

XVI. DESHaJAMIENTO: Andres esta celoso par las atenciones 

de Tona para con don 'I'c:mas. La ira, los celos, el despecho 

10 hacen mas atractivo ante Tona y luego viene la deshonra: 

"Dna limpia flor deshoja sus ¢talos". 

Segunda parte: La 'l'ragedia 

I. AGONIA: Don Petronilo, agoniza, la abuela interviene po

niendo orden, auxiliando al enfenuo, consolando a la esposa. 

El cura llega al lugar a ayudar a bien rrorir al enfenro. 

II. LA I'TIJERTE: Don Petronilo miere al atardecer. A la hacien 

da llegan sus amigos para asistir a la velaci6n. III. EL HE

OUZO: En este capftulo nos presenta la creencia en hechizos 

o dafios , Esa es la causa de la muerte de Don Petronilo. IV. 

LAS DESPEDIDAS: Relata las anecdotas de aparecidos: Muertos 

que se despiden. Hechiceros que se tienden en los caminos y 

maneras de lilirarse de conjuros. Costumbres durante la vela. 

V. EL REZO: Costumbre de rezar varias veces durante La noche 

en que se vela un cadaver, y entre rezo y rezo canida, bebi

da y entretenirniento. VI. AIRES DE VELORIO: Entrete..rllinientos 

de las personas que permanecertin en la noche de la vela: jue 

gos, cuentos, anecdotas , caner tamales, pan trmar cafe y he

ber cususa, y rezar. VII. JUEGOS DE PRENDAS: Continua la de~ 

cr.ipc.ion de los juegos y los rezos. VIII. JUEGOS y CUENTERE

TES: Ha tenninado el segundo rezo, se contirnian los juegos 

suspend.idos se narran las miert.es par embru.jamiento. IX. IA 
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MARIPOSA NEGRA: Juegos de los nifios , los viejos conversan 

de aparecidos, de brujer.l.as y de espantos, una rrariposa 

negra se pasa en Andr~s, Petrona y don T<::nas, ~sto es co!!. 

siderado por los presentes cerro mal agiiero y de ella se 

hacen muchos relatos. X. illS AGUEROS; Se acenttian los ma

tices vernaculos: Se habla de los buenos y malos agtieros. 

Se reza el tiltirro rezo de la noche , XI. EL MUER'lO AL HOYO ••• : 

Se habla ahora del dinero mal, habido. IDs nifios continCian 

jugando, los j6venes, han ingerido licor e irrespetan a 

una muchacha porque "a los velorios se viene a 10 que cai 

ga" •.. XII. PIEDRAS, YERBAS Y FWRES TALISMANlCAS: IDs 

viejos amigos y carpaneros de don Petroni10 empiezan a 

desmadejar el ovillo de sus recuerdos, y relatan cerro se 

obtiene la piedra de la culebra sumbadora, carro la yerba 

del cheje, las flores del amate y para que sirven. XIII. 

EL REIO: El poeta describe al amanecer, cerro qued6 la ca

sa despues del velorio y las faenas campesinas. Don Tanas 

provoca a Andres este 10 reta para que despues del nov~ 

rio se vean solos. XIV. EL CE11ENTERIO DE IA AIDEA-: Descri 

be la procesi6n de los dolientes que despues del fin del 

novenario van al cementerio. Andres esta decidido a enfren 

tarse a don Tomas. XI. SANGRE BAJO EL CREPUSCUT...J): Andres y 

Tona regresan a la hacienda, escuchan e1 graznido rracabro 

de una lechuza, Tona tiene miedo, Es la hora del angelus. 

En la mitad del camino aparece don 'I'cxrlas, duelo a macheta

zos, muerte de Andres, Tona llora, don 'I'an3.s Le da un 00
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chetazo "pa. que no te bur.Le", Las que vienen del ce.ment.e

rio encuentran tres cadaveres .SObre las ramas del siete

peyejo, la lechuza nodula, con su graznido macabre, un 

lugubre responso. 

2.1.1	 Identificaci6n de ternas 

2.1.2	 A t.raves del hila narrativo, se puede ver cam Quino case 

incorpora en su obra una tanatica que representa una do

ble realidad significativa: la del hanbre y la naturaleza: 

'I'Er-1A	 PRINCIPAL: 

Presentaci6n de FOrInaS de vida y condici6n socio-cultural 

de una canunidad rural de El Salvador. 

Este	 tema se configura en la obra a traves de los subternas: 

a)	 La vida carnpesina Y su ferrea devoci6n a las costumbres 

ancestrales. 

En el pueblecito de "Las Casas Blancas", la vida se des

liza tranquilam:mte en su arnbiente natural, concliciona

da IX'r pautas de conductas tradicionales. Gente que 

afianza su fe en la experiencia colectiva, apegadas 

al	 libre actuar de su espontaneidad mas que
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a las leyes institucionales; orgullosos de permanecer fie1 a las 

costurnbres de sus antepasados. Ellos saben que las costumbres de

tenninan que y c6rro se debe actuar en toda actividad diaria, ce

rerronia, fiesta 0 situacioo. 

COSTUMBP-ESSOCI.7U..ES: 

- Costurnbres religiosas, asistira misa 

La gente del pueblo acostumbra asistir todos los <lias a misa 

de cinco del Padre Jose. Yasf se ve a la abuela Josefa de los 

Angeles, nadrugar para ir a misa de cinco, su nieto Juanfu la 
, I 

acornpaiia gustoso, "Bajo los t1lt.irros ternblores del nixtamalero: 

(Ibid., P. 14). Llegan a la iglesia y muchos de "los feligreses 

que ya se encuentran en ella, los reciben con miradas cariiio

sas. 

-Rezar el Rosario 

El fervor religioso de los pebladores, se manifiesta al rezar 

el rosario en diversas ocasiones. Dona. Josefa, a la vez que 

escucha la misa, reza el rosario. 

"El rosario va pasando per sus dedos nerviosos, cuenta 

per cuenta, dejando ir sus Padres Nuestros y Sus Ave

Marlas que tienen la virtud de 10 santo, porque es una 

santa mujer quien los reza" (Ibid., P. 15). 

En las velaciones tambien rezan el rosario. 

"Por los dedos de La anciana, las cuentas de la carnan
dula pasan con rap.idez , marcando los Padres Nuestros y 

las Ave Marias, los "Misterios Gozosos", los "Dolorosos" 

y los "Gloriosos II de la Vida, Pasi6n y Muerte de Nuestro 

Senor Jesucristo .(Ibid., P. 106) 
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- ReZar el Angelus: 

En cualquier lugar que se encuentre el campesino, al ofr la cam

pana del Angelus se arrodilla y:.. 
"empieza a musitar entrelabios la oraci6n de todas las 

tardes, la oraci6n que en la carrpiiia salvadorefia pone 

la nota del mas encantador rnisticisrro, por que a la 

vez que la rezan los labios de las nBs puras doncellas 

y los nifios y los ancianos, es tambien pronunciada con 

unci6n y religioso recogirniento por los hombres prote£. 

vos, abyectos y rudos, por los asesinos y salteadores" 

(Ibid., P. 61) 

Oraci6n que reza la abuela	 Josefa de los Angeles, dona Eulofia 

y dona Petrona. 

-I.as velc:ici6nes 

"Una de las formas encantadoras de esta vida patriarcal 

que atin vive en la carrpifia	 salvadorefia", (Ibid. P. 104) 

la constituyen los velorios, que tienen un especial colorido, en 

los que se rnezcla 10 religioso con 10 profano. As!. cuando muere 

el hijito de la Casilda Driotes yAntolfu, su cadaver es velado 

par familiares y arruqos , Don Petronilo Perez de la canada tam

bien fallece, los amigos cabisbajos y entristecidos llegan a 

dar el pesarne a la familia doliente, llevan su 61:>010 para los 

dlas de duelo y se quedan	 durante la neche de la velaci6n, en 

..	 
la cual se rezan tres rosarios, se juega, comen tamales y beben 

cususa 0 el guar6n de la Administraci6n de Rentas. 

Si el fallecido es un nino Y hasta se bebe; 

\ UNIV~HS\O~D IIFRAMCI~CO GA'I\oIA" 

_~J BIBLIOTECA 
- __ - ill. 
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porque los carrpeainos est1n convencidos que la muerte de un an

gelito debe celebrarse con una fiesta. 

Don'I'oIn1s asisti6 a la vela de un ahijadito de dona Josefa de 

los Angeles y t.Lerrpos despues canentaba: 

"En mi vaye no siacen velorios tan alegres... viera 

visto tiya que alegriya aquella, se bai16 hasta el 

aroanecer .•. II (Ibid. P .27) 

- Ios novenarios 

se acostumbra celebrar novenarios en sufragio de los difuntos. 

El fill de novenarios es tan ruidoso cerro la misrra noc::he de la 

vela, con la diferencia que hay menos l1igrimas. Al finalizar 

el novenario La familia doliente y sus amigos se dirigen al ce 

menterio para llevar flores a la tumba. 

"La tumba de don Petronilo qued6: con las flores tral

das de la casa ma.terialmente cubiertada del tcxlo" (Ibid., 

P. 168). ' . 

5e rezC\: 

"alrededor de la tumba de don Nilo, atin estan dona 

Eulofia, ria Quecha, la chele Ursula, la Julia Ayala 

y derras muchachas y muchachos que vinieron a este 

Ultimo rito del novenario". (Ibid., p. ~69) • 

...:. las rornerlas: 

.. 
5e acosturnbra realizar romerlas a, los lugares en donde se vene

ra a un santo rmy milagroso. 

Dona Eulofia, cuenta que iba cada afio con sus padres a las 
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"rcrrer.iyas de San Antonio de Jesus del ~scate 

y de Esquipulas... un afio hasta me llevaron a la 

rooeriya de Nuestra Senora de Jicalapa, en la 

castel Balsano ... 11 (Ibid., P. 64). 

A estas rarerlas, asistian amigos y veeinos del puehl.o , for

mando caravanas y utilizando diferentes rredios de transporres 

cam las earretas y bestias de carga. res tocaba dormi.r y de~ 

.cansar en los earninos. Ocasi6n que que aproveehaban para con

tar relatos sobre la vida del Santo, 0 realizar otros pasat.i.em 

pos. A la rarerla de Jesus que se venera en el pueblo del Gua

yabal asistieron las familias: Ordofiez y la del maneo Inocente 

y otras del pueblo. 

- Visitar a las amistades: 

Existe entre los pobladores exeelentes relaeiones sociales, 

las cuales se manifiestan en las visitas que se haeen en di

ferentes ocasiones: En la temporada de las rroliendas 0 cuan

do hay enfennos en la easa. 

Don ToTIus, Juanfn, Nor Juan el curandero, la abuela Josefa 

de los Angeles, El Saeerdote visitan a don Petronilo, cuan

do este se encuentra muy enfenro. 

- El eorrpadrazgo: 

• Las personas de prestigio como dona Josefa de los Angeles tenian 
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rnuchas corradres, una de ellas Le trajo de Espaila, un mant6n de 

flores blancas bordadas en seda, que era el que usaba. cuando i 

ba a mi.sa, Don Petronilo y dona Eulofia tienen bastantes cona

dres y corrpadres, cua.ndo muere el hacendado, los ahijados que 

llegan al velorio, caen 

"de rodillas haciendo el bendito dicen: aquf Le manda 

rni tata pa' algo. No pudo venir, porquel tambien esta. 

muy enferrro, pero dice que siente rnucho 10 del cempa

dre •.• " (Ibid., P. 104) . 

. ·COSTUMBRES FN>ITLIARES: 

Existencia de personas altruistas que se dedican al cuidado y e

ducacion de ninos huerfanos. 

Es una costumbre de los hogares sin hijos, adoptar cerro suyos a 

huerfanos, hijos de amigos y familiares care don Petronilo Perez 

de la canada y su esposa dona Eulofia que adoptan a Petrona, 

huerfanita recogida cuando apenas tenfa cuatro meses de nacida, 

y la tiene ccmo hi j a de casa y Andres, el niiio sin padres que ll~ 

go un dl.a en busca de refugio y hal.Lo aquel hagar calido, avido 

de hijos . 

. Satisfaccionesyalegrfasde lospobladores 

IDs ancianos al evocar la epoca de su niiiez y juventud se sien

ten felices, cerro Dona Josefa de los Angeles: 

• "por el hilo del recuerdo, el ovillo de la abuela nos 

lleva a los felices afios de su infancia" (Ibid., P. 20) 

AI recordar a una hennana cuando ella era una jovencita intrepida 
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evoca su vida feliz. 

"ni entre los hombres bla gente mas terneraria que 

nosotras. .• nos subfamos a los palos mas altos, nos 

baiiab:uros en las pozas mas jondas; nos tirabarros en 

las chorreras mas precipitadas ..• II (Ibid., P. 20) 

se necesita de tan poco para que la gente, se sienta alegre, 

cerro servir a los demas, aS1 10 hace Juanfu, quien despues de 

escribir una carta que le ha dictado el t10 Tanas nos manifies 

ta: 

"que feliz y que imp:::>rtante me siento en este ins

tante, al poder retribuir en rroneda de muy alto v~ 

lor, las atenciones que conrnigo ha tenido el t10 

en estes ultirros d1as" (Ibid., P.29) 

Pero 10 que hace que el campesino se sienta muy alegre es la 

t1pica bebida campesina, la cususa, 0 el guar6n de la Adminis

traci6n de Rentas, e'stas son inevitables en todo acontecimien

to: para festejar la llegada de un huesped importante cerro Nor 

Juan, el curandero, quien es muy bien atendido, en la hacienda 

"La 
I 

Flor de Nuestro Senor" y se le sirve cususa, al recibir la 

bebida exclama: 

"jEsto sl que sabe a Gloria ~
 

Esto sl que esta de" rechupete alla no conocemos
 

de estas casas, que no sea el guar6n de la Adrninis
 

qaci6n de Rentas ... ~ Esto es trago... : (Ibid. I P.
 

En la vela de don Petronilo abund6 la cususa que trajo el entu 

siasmo de los asistentes quienesmanifiestan: 

"Pues par las vfsperas I parece que la fiesta vastar 

guena .•. Por de pronto he vistc> pasar unos cantari 
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tos de cususa que hace el Nanco 8ecundino... " 

jl-ll ••• ~ jEscues de rechupete ... ~ (Ibid., p.96) 

SUFRIMIEN'IDS Y TRISrrEz..n.s DE IDS CAr-1PESINOS 

- La esterilidad en la mujer: 

'un heche de valorizaci6n suprema, en la estructura de la 

rroral, carnpesina,es la rraternidad, aquellas mujeres que no 

pueden concebir hijos, sufren par ello, corro dona Eulofia 

de Perez, quien soporta con actitud digna y fortaleza de a

nino el recuerdo de su juventud ardiente y fracasada. 

"El no haber sentido palpitar una vida en. su vida" 

Es la misma tristeza del agro que no puede volver 

al sembrador las gavillas rraduras de granos, des
• puds de las siembras". (Ibid. p.63). 

- Los convencionalisrros sociales que consideran la virginidad 

COTID condici6n previa, indisp::msable para el rnatrirronio, ha

cen sufrir a Petrona, por la perdida de su honor. I.e preocu

pa el que diran en su casa, 10 que dira su rnadrina. 

El sufriniiento invade a Andres, despuesque haCOrisurnado su 

amorpor Petrona, parque: 

"en cada ojo que les mire, interpretaran miradas 

acusadoras, rraliciosas, auscultadoras" que censu

raran su acci6n. "Es puiial, que se Le clava en el 

alma y querla gritar su culpa, pedir perd6n perc 

no puede. No era esto 10 que el querla para ella". 

(Ibid., P. 85) 

SufreAndres la influencia del destino inexorable que no se 
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puede carnbiar: 

El no hubiera querido actuar asL "jBien sabe 

Dios que yo hubiera querido yevarte antes al 

altar •.. ~" pero sucedi6 10 inevitable, "0010 

pasa 10 que yasta escrito" (Ibid., p.BS) 

y para que el destino no se pasara ni un apice, ese instante 

tenfa que colaborar el Tfo Tomas con sus necedades ... 

El sufrimiento embarga a Dona Eulofia, por la rnuerte de su es

poso: 

"anda como sonambula. Habla vaga y descoordinada

mente. El mundo ya no existe para ella. Solloza y 

tras los sollozos parece que de rrornento se Le va 

a salir el coraz6n. (Ibid., P. 93) 

Sufren los p?bladores del pueblo y de las aldeas vecinas cuando 

Don Petronilo Perez de Cafiada : muere, porque 

"Es el centro del que durante largos afios ha irra 

diado t.cda felicidad en sus aldeas •.. " (Ibid., p. 49) 

"Ahora que don Nilo se muere, la alegrfa de la ha 

cienda S8 apaga" (Ibid., P. 50) 

COJ\1JJICIOt.'J SOCIO-CULTURAL: 

- Analfabetismo 

La rnayorfa de los campesinos que viven en el pueblo y en la ha

cienda no pueden leer ni escribir puesto que. no han tenido la 0 

portunidad de asistir a la escuela. 

Corro los t.rabajadores de la abuela, quienes tienen que recurrir 

a Juanfn para que les haga las cartas a sus novias. La abuela 
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recurre tarobien a su nieto para que les saque las cuentas y 

le redacte las cartas. 

-Ausencia de Medicos 

Sufre don Petronilo, debido a una enfennedad, de la cual no 

10 pueden curar, no hay ningGn rredico ni en la aldea, ni en 

el pueblo vecino. As! 10 expresa el autor en una parte de 

su obra: 

"En el pueblo de las casitas blancas, la salud ~ 

da en las manos de Dios. Dos 0 tres curanderos a 

falta de rredicos cuidan de la vida de las gentes" 

(Ibid., P. 51) 

- El Machisrro 

En la obra se presenta la vitalidad del campesino a t.raves del 

machisrro, don Petronilo, quien convivi6 con varias rnujeres ya 

que "era cerro un barraco de caliente" (Ibid., P.96) 

p.ndres el mandador de la hacienda hace suya a su novia Petro

na guiado por el despecho que le inftmden los celos que sien

te al saber que don Torras pretende a su novia. 

- Don TornCis hombre de 25 afios enamorado de Petrona, joven de 

16 afios, visita la casa de los padres adoptivos de ella pa

ra conquistar su amor, perc no es correspondido, puesto que 

ya .tiene su enamorado. Por esta raz6n Don Tomas rrolesta a -

Andres, im{:)()rtuffindolo y ridiculizandolo. 

- Andres por su misma hombrla, al sentirse humillado por las 

molestias de don Tbffias, cita a este a un duelo a machetazos. 

As!es CQ'1D al regresar de dejar flores el Ultirro ora de no
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venario de don Petronilo, se encuentran y se batten a ma

chetazos. 

- Don T<::lrOtts al ver que Petrona cae sobre el cuerpo inerte 

de Andres, se levanta rroribundo y tarnbien ataca a mache

tazos a Petrona. 

"se matan PJr exceso de vitalidad, porque cuando 

beben chicha y chaparro se sienten mas hombres de 

10 que son y quieren probar 0 derrostrar su hornbrfa. 

Y casi sianpre detras de cada uno de estos dramas, 

hay de PJr rredio una mujer" (Ibid., P.37) 

- Chus, Chano y Tofio estando en un velorio le ofrecen un tra 

go a la Ursula y ya cuando est&. ebria se la' llevan a una 

quebrada y .abusan de ella. 

- Creencias y Supersticiones 

La manera de ser, pensar y actuar del carnpesino, esta deter

minada por las creencias y supersticion~s. Esa mentalidad s~ 

persticiosa se impone a la conciencia PJr sobre toda restric 

ci6n. 

El campesino cree en maleficios 0 dai'ios que afectan a las 

personas, en brujerl'as y transfonnaciones magicas, conjuros 

para contrarrestar las brujerfas, en bebcdizos de arror, en 

los aqueros , artes adivinatorias, los elias crfticos, etc. 

- }bnerade c6~los adultos transmitenlassupersticiortes a 
• 

los rtii'ios . 

Muchas de las supersticiones en las que e1 pueblo cree, pro

ceden de la infancia, son coro un legado de los antepasados: 
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A Juanin desde: miy pequefio Ie cantaban canciones de cuna que 

hahl.aban de brujos, tarnbien Le contaban cuentos de brujos y 

01a platicas referidas a espantos, leyendas y transforrnacio

nes magicas, etc. 

IDs muchachos y las muchachas no sal.fan al patio de la casa 

durante la noche, porque crefan que se iban a encontrar un 

duende 0 a la ciguanaba. 

-Creencias de losadultos 

Don T011Ic1s busca al curandero Para que Le de una f6nnula rrBg:!:.. 

ca 0 un bebedizo Para que las mujeres no se Le resistan..• 

En la segunda Parte de la obra, llarra.da "IaTragedia" se pre

sentan muchas creencias de los campesinos en hechizos 0 mal.es , 

despedidas de fallecidos, buenos y nalos agueros, piedras, ye£ 

bas y flores talismanicas, herraduras, etc. 

El tuerto E11as y don Petronilo Perez de la canada, mueren a 

causa debrujer'fas , IDs presentes en la vela de este ultirro 

correntan : 

"Escuche una tos, cabalita a la tos de mi mar.ido y 

ayf: "Josefa: al fin te quedaste sola ... Cuida a 

mij6, que es 16.nico que te dejo" (Ibid., P. 103) 

IDs que fueron al pueblo cuentan que don Vicente Perez y Caba

nuelas, y don Juan, el hijo de la abuela Josefa de los Angeles, 

habfan visto al finado don Petronilo, sa.ludzindol.osj al regreso 

se les apareci6 un cuerpo tendido en el camino. 

"encontr6 una bolsa de lona con tanana rramasada
 

de bambas... Eran rrBS de trescientos pesos, con


tantes y sonantes" (Ibid., p. 141)
 



334 

de la abuela. Goza de la estinaci6n de los vecinos, asiste, con la 

abuela, todos los dfas a mi.sa de cinco; se siente muy feliz cuando 

los pobl.adores se interesan por su vida. Estudia en la escuela del 

lugar y es en la casa, despues del padre, la persona de confianza 

de la abuela. Escribe las cartas que la abuela, don Tanas y los 

s.trvf.errtes envfan a sus familiares y amigos. "Es un gran jinete, 

para quien no hay caballo chticaro" (Ibid P. 34). Es supersticioso, 

incapaz de realizar grandes hazafias , Al principia siente gran anti

patfa par e1 tfo Tcrr.as, que vive en el hogar de la abuela; Lacara 

del tfo es una pesadilla para e'1, parque Le recuerda a los brujos 

que iJragin6 en su infancia. Al final logra conquistarlo al escribir 

Ie una carta que aquel envrara a su enarrorada, 

A media noche va con el tfo a la vivienda del brujo Juan Ponce, en 

01 trayecto del viaje, se ve presa del te.Iror supersticioso: "Todas 

las historias macabras que hilvanaban noche a noche en la casa 

se hacfan ahara realidad". (Ibid., P.74) 

Y para infundirse valor prueba su primer trago de aguardiente. El 

brujo Le dicta unas oraciones y fonnulas magicas que serv.tran a don. 

To.rnas para lograr el amor de su enamorada. Posterionnente acornpafia, 

muy feliz al tfo a la hacienda "La flor de Nuestro Senor" de don Pe 

tronilo Perez de la Cafiada y de su esposa dona Eulofia, en este lu

gar conoce ?- los hijos adoptivas de los hacendados, Petrona y Andres, 

de quienes se hace amigo. Se encuent.ra en la hacienda cuando rnuere 

don Petroni10, par 10 queparticipa del ritual de la velacion y del 

novenario. Se da cuenta del reto que Andres, lanza a su tfo 'l'arr1:1s. 
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I.a. Abuela Josefa de los Angeles:
 

Es el slinbolo de 10 ancestral, 10 tradicional:
 

"Es la viejecita mas venerada y querida en el pueblo
 

de casas Blancas." (Ibid., P. 13)
 

"No se puede mirar sin pensar de inmediato en figuras
 

legendarias, mas conocidas en el recuerdo que en la 


realidad". (Ibid., P .13)
 

Es muy cat61ica, asiste todos los dl.as a la misa de cinco del Padre 

Jos~. Es viuda, su esposo fue un militar que muri6 en Chalchuapa, 

en la batalla de casa Blanca, el 22 de abril de 1885". (Ibid., p.l,G3) 

Trata con gran devoci6n a su nieto Juanl.n y a su tinfoo hijo, don Juan; 

tiene muchos canpadres y ccmadres. Es hospitalaria, amigable, lleva 

a don Petronilo remedios a base de hierbas, perc no logra curar10 

con sus remedios. 

Dispone todo para la velaci6n, par que la esposa no puede hacerlo. 

Es la rezadora de la noche de la vela y del novenario. 

"Abuelita, maestra en esto de rezar el rosario, em


pieza despues que ha recitado las Letanl.as -a rezar
 

las oraciones con indulgencias para que esta gente
 

pecadora tenga como ganar el cielo" (Ibid., P. 106)
 

Entre rezo y rezo, se entretiene junto a otros ancianos, relatando 

anecdotas de gente vfct.imas de hechizos, aparecidos, brujerl.as, e~ 

pantos, malos y buenos agUeros, etc. par 10 que se puede decir que 

es supersticiosa. Al, finalizar el novenario acanpaiia a la familia 

doliente y demas amistades a visitar la turnba de don Petronilo, de 
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positar flores y rezar. 

Don Tomas: Es el personaje principal que interviene en la pequefia tra 

rna. 

El hijo de una "media he:rmana" de la abuela, ha llegado prcx::edente 

"de un lugar muy apart.ado de la RepUblica, de un lugar 

cuasi salvaje, .se advierte en €l un caracter hosco, in 

civil, inculto, cerril" (Ibid., P. 25 ) 

Es supersticioso, una vfctirra del medio en que vive, no ha tenido 0

portunidad de ir a la escuela par 10 que no sabe escribir. Esta muy 

enarrorado de Petrona y par ella: 

"Se le ve melanc61ico, cano sonambul.o, A veces distrafdo" 

(Ibid., P. 28). 

Envfa una carta que a pedfdo que se le haga Juanfu; pero no satisfe

cho con esta y debido a su caracter supersticioso , acude, a casa 

del brujo Juan Ponce Para que le de oraciones y f6:Llnulas rragicas,@ 

ra conquistar a las mujeres. Posterionnente, llega a la hacienda "La 

flor de Nuestro Senor" en busca de su enarroreda, 

Permanece unos dlas en la l~cienda y durante los cuales recibe las 

atenciones de Petrona; imp:>rtuna a Andres con sus indirectas. Dur~ 

te la muerte de don Petronilo Participa del ritual de la velacion y 

el novenario. Al finalizar el novenario y cuando todos regresan del 

cemerrterao, se lite a macherazos . con su rival, recibe golpes marta 

r 
les de Andres pero antes de morir, mata a aquel y a Petrona. 
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Don Petronilo Perez de la Canada: 

Vive "a tres leguas del pueblo, "es el duefio de la hacienda, "La. 

filer de Nuestro senor". 

Padece de una enfermedad rnuy rara, 10 que ha intrigado a todos, par

que siernpre fue un hombre saludable, un atleta de caractar jovial 

dispuesta siernpre a grandes faenas. Para todas las gentes del valle, 

don Nilo, es algo asf CClITO un dios tutelar, par quien existe. 

"eI pan nuestro de cada dfa" (Ibid., P. 48). 

Es un hombre muy justa. 

"Es el patrono paternal 0 fraterno a quien no se 

puede decir "no", jamas" (Ibid., P. 48) 

Es un hombre de suerte, y de espfritu emprendedor que empez6 a tra

bajar con sus dos manos yllse acogen ahara 50, 60 y a veces hasta 70 

trabe"1j adores en la epoca de siembras 0 de recolecci6n de cosechas". 

se dedica a la ganaderfa y al cultivo de la cafia de azticar , Es muy 

honrado y el tiruco letrado del lugar. 

"La. cultura de don Petronilo..•?
 

Es un autodidacta, mas que en los libros, su sabi


durfa la adquiri6 en la vida, en la continua expe


riencia, en la observaci6n de la naturaleza.
 

Es un intuitivo .•. " (Ibid. P. 50) 

Su rnundo interior, su inteligencia, su caracter ha sido cultivado 

con libros que llegaron a sus nanos de viejas bibliotecas, por las 

lecturas su caracter tenfa sedimentos de picardla que afloraba al 
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conversar, tambien par e.LLas era escept.Lco, discutfa con el cura de 

cosas de religi6n y: 

"entonces parecfa sardistico cerro Voltaire" (Ibid., P. 

El hace de zredico, maestro de escuela, sacerdote, abogado, convir

tiendose asf en el cacique del lugar. 

No cree en supersticiones, ni en curanderos. Ahora don Petronilo mue

re: 

"La alegrfa de la hacienda se apaga" (Ibid., P. 50) 

I:X:Jna E'ulofia: Es la esposa de don Petronilo Perez de la Cafiada, 

Esta presente en la obra para expresar el sufrimiento que embarga a 

las mujeres que no pueden concebir hijos, ella Le cuenta al curande 

ro, sus dfas felices de su rufiez y juventud; los viajes que realiz6 

con sus padres, a las ranerfas que fue, su noviazgo y boda con don 

Petronilo. Es altruistaj ha recogido dos huerfanos a quienes cuida 

cOITD a sus propios hijos. Es muy cat61ica y supersticiosa. Al rrorir 

su es:poso, sufre grandemente. 

Anclt'es: Es otro personaje integrante de la trarna. pasional. 

Es hijo de un primo he:rmano de don.Petronilo Perez de la Caiiada, 

que muri6 dejandolo muy pequefio, Los hacendados son sus padrinos y 

10 han criado cano hijo y el los reconoce cano padres. 

Es muy trabajador y honrado. Es el mandador de la hacienda y quien 

en ausencia del prcotetarfo hace sus veces; es ignorante (superst.i 

cioso). Novio de Petrona a quien quiere mucho .5e encuentra a solas 

con Petrona, la riDe par las atenciones que ha tenido para con don 
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Tcxnas y guiado por los celos, el despecho y la ira su figura se trans 

fonna adquiriendo ciertaprestancia varonil. Race suya a Petrona, ~ 

ro se arrepiente despues de esta acci6n, porque fl no hubiera querido 

hacer eso, el hubiera querido llevarla al altar, perc asf es el desti 

no. Ante las humillaciones de su rival, Le contesta (Ibid., P. ). 1.0 

reta a que se vean a solas despues del novenario de la rnuerte de don 

Petronilo, entabla el duelo, rnatando a don Tomas a rnachetazos, pero 

sucurnbe ante aquel , 

Andres es el tintco personaje rnejor caracterizado: ama. y odia; es hu

rnillado y no se deja humillar de nadie; sin embargo, com:::> todos los 

carrpesinos se deja llevar por' las pasiones primarias y ve en la rnu

jer el objeto de sus rivalidades. 

Petrona: Es el personaje que completa el trfo de la trarna pasional. 

Se constituye en el objeto de disputa de Andres y don Tams. 

Su madre es Agapita, quien cuando se hallaba en paso de rnuerte pidi6 

a dona Eulofia que recogiera a la nifia; tenfa cuatro rneses de edad y 

desde entonces vive en la hacienda "La El.or' de Nuestro Senor". 

"Es una chiquilla chispeante... conoce el teje y rnaneje 

de la hacienda, cane cualquier ama de casa pese a sus 

pocos afios r cl, trabajo del corral, el cuidado del galli 

nero, la crianza de cerdos, los trabajos de la cocina y 

score todo, el rnanejo del PersonaL.. (Ibid., P. 69) 

caro dona Eulofia no pudo tener hijos, ha puesto en ella su carifio 

de madre. Es supersticiosa; su novio es Andres a quien Le entrega su 

virginidad. Al finalizar el novenario de la rnuerte de don Petronilo, 

don Tomas Le da rnuerte a machetazos. 
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Aparecen otros personajes a los que 0010 se nanbra para expresar va

lores caro el de la inteligencia, los poseedores de prestigio cultu

ral. Tales como el Tata Cura, hombre que sabe Latifn y ha estudiado 

la vida de los padres de la Iglesia; el Seoretario Municipal que sa

be mucho de leyes, el maestro de escuela, hombre muy preparado, iibr 

Juan el curandero, hombre de muchas hierbas y rafces , 

otros sirven carro dernarcaciones estructurales para plasmar costumbres, 

creencias y supersticiones, cerro muchos de los asistentes a la vela 

y al novenario de don Petronilo Perez de la Cafiada, aparecen brujos, 

espantos, duendes, etc. 

Carro se puede notar, en la caracterizaci6n que se hace de los perso

najes no son presentados con una veracidad humana, puesto que sol~ 

te conocemos una faceta de su caracter, no presentan cornplejidades, 

carecen de hondura interior, son bondadosos cerro la abuela Josefa de 

los Angeles, envidiosos y eqof.stas care don Tomas; cul,tos carro don -

Petronilo, el cura, el maestro de escuela, iibr Juan el curandero e 

ignorante Torras y otros campesinos corrientes. IDs personajes sirnbo

lizan algo: Don Petronilo, Andres y don Tomas, el rnachf.srror dona Jo

sefa 10 ancestral, 10 tradicional, la clasica abuela beata, que se 

dedfca al cuidado amoroso de su nieto; Don Petronilo, el t1pico ha

cendado paternalista, don Terras, estereotipa del carnpesino corriente: 

ignorante (supersticioso y analfabeto), violento, criminal, se deja 

llevar par las pasiones prirrarias. 

Nor Juan, el slmbolo del conociroiento emp1rico Petrona, la ingenuidad 

de la campesina'. __~b'j~to sob~~ 81 cual los s vuelcan su machf.srro, 

I UN!Vr.q~If)An "FRANCISCO GAViDIA" 

BIBLl()TECA 
_ a". _£ ...... .. ...... u.~ ,. .6._
~-----"" 
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Dam Eul.of'La de Perez, e1 sufrimiento de 1a mujer que no puede ase

gurar la descendencia de 'la familia. TOdos los personajes se consti 

tuyen en perfiles. 

3.3 ELEMEN'IOS ESTRucruRALES DE LA FOR/\1A 

Todo quehacer 1iterario imp1ica la voluntad expresa de suscitar un 

goce estetico a traves de las diferentes p:>sibilidades canbinato

rias del 1enguaje: un adecuado manejo tecnico de la fonna, pa1abra 

hablada 0 escrita que plasma y hace posible 1a canprensi6n del men

saje inrnanente de la obra. La pa1abra usada con fines literarios, 

dice Amado Alonso, expresa significados, indicio de la Intencaonal.j 

dad del escritor, e1 cual quiere conrrover, persuadir, contagiar es

tados de a.nirro. 

Es en 1a forma, en donde radica e1 verdadero arte Li.terario. Su gr~ 

do de valor, dependera de c6mo el escritor comunique el fondo que 

quiere transmitir . E1 momento de 1a verdadera creaci6n 1iteraria 

11ega cuando e1 escritor da forma a la idea p1anteada en e1 tema y 

a las circunstancias del desarrollo. En la fonna se estudiara: E1 

1enguaje, recursos estil.l.sticos, estilo, genero y movimiento litera 

rio al que pertenece. 

•3.3.1L2nguaje 

El lenguaje constituye uno de los elementos detenninantes de 

1a obra, La pa1abra es COITO lID encantamiento y el autor y los 

personajes participan asf del mundo que crean. 

Entre los,recursos lingllr.sticos que el idioma ofrece.el escri 

tor, ha se1eccionado los mas adecuados a 1a expresfon 

del contenido,.a1 esti10 costumbrista y genero narrativo. El 
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lenguaje utilizado par el escritor reviste las rnodalidades si 

guientes: 1.Q. El usa del habla coloquial de tipa directo con el 

cual se manifiesta la intenci6n del escritor de reprcxlucir las 

caracterlsticas culturales de los personajes. 2.Q. El usa del 

lenguaje poet.Leo, nBs cuidado, en su empleo afectivo y expresi 

vos) cuando el escritor describe ambientes y personajes, narra 

acciones y situaciones en los que usa las elegancias del len

guaje. 

1.Q. Usahabla coloqUialde tipodirecto, corriente, lexico sen

cillo de la gente humilde, de los carnpesinos analfabetos, con 

la intenci6n de plasmar la manera de pensar, sentir y estirrar 

del carnpesino salvadorei'io de principios del Siglo XX y median

te el cual, el escritor nos lleva de la mano par los earninos 

del alma salvadorei'ia, en donde encontrarros todo un bagaje de 

tradici6n popular. Los ejemplos siguientes definen sutilrnente 

la adhesion del escritor al habla del pueblo: 

- "Alabado sia Dios, que ya uste va pa rnisa" 

(Ibid., P. 14) Dicen los pobladores a la abuela 

"Ya veyo queste cipote ... es un hijuepuerca bien hecho"
 

(Ibid., p 77) Manifiesta el brujo al darse cuenta que
 

Juanm ha escrito 10 que el Le ha dictado.
 

- "Aguen, Tomas: desdiace dlas te veyo mero baboso, 

COIrO tia jugado la Siguanaba" (Ibid., P. 28) 

Dice la abuela Josefa de los Angeles. 

- "Manda 9- deciye mi rnaye, que no se aflate por el 

rufio Juanln" (Ibid., P. 22) Son los recados que 

los pobladores envlan constantemente a la abuela. 
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Estas expresiones son escritas, caro se prommcian en el caste

llano rural 0 semi-urbano del paf.s , por 10 menosen 1926. En don 
I' . 

de es manifiesto el yeisrro, la propensi6n a unir pa.labras 0 fr~ 

ses, suprimir, alterar letras en las palabras, etc., cerro algo 

natural y propio del habla colcquial popular caro los ejernplos 

siguientes: 

"Jue COITO enfer:mec1a que Le vino. los cipotes no 

tiablan diotra cosa, cerro juera de viajes, payses 

que quiza eyos abian inventado" (Ibid., P. 46) 

"Probe don Petronilo" (Ibid., P. 50). "Aunque probes, 

los probecitos cada afio me llevaban con ellos a las 

romerlas de San Antonio" (Ibid., P. 46) 

"Ayi @ 11& nuay nas". (pa- ap6cope de para, 11& afe

resis de alIa; nuay, eontraeci6n de no hay) (Ibid. , 

P. 53). 

"Ah,siesuste, nor Juan" (uste ap6cope de usted. Nor 

aferesis de senor) . 

Con el uso de las figuras de dicei6n: ap6cape, contracciones, 

aferesis, se reduce el rnensaje a un esquema que deja descarna 

dos sus terminos rnfuilnos organizados segUn una sintaxis racli

calmente estilizada. 

Para plasmar la filosoffa sencilla del carnpesino, su manera 

de pensar, utiliza refranes, diems y m:xiismos, agudas senten 

eias populares que expresan la experiencia colectiva: 

"Lleven las bestias a paso que dure y no que rnadure, 

y recuerden que no por tanto rnadrugar, arnanece mas 
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terrprano. "(Ibid., P. 35)
 

"A juzgar par los olores de la canida, dona Ulogia
 

cerro guia echado la casa par la ventana" (Ibid., P. 35
 

"Ganar el sustento con sudor de la frente" (Ibid., P. 35
 

"Nues madre la que pare, sino la que criya" (Ibid., P.142)
 

"Quel riye diUltimo, es el que riye mejor". (Ibid., P.164)
 

iA la tierra que fueres, haoe 10 que vieres! (Ibid, P.123)
 

Us"!:e habla carro una biblia abierta (Ibid., P. 168)
 

"iNo quiero que me vengan con un domingo 7!" (Ibid., P. 34)
 

"I.e conozco cerro a mis manos" (Ibid., P. 58)
 

"Estos ojos que se van a correr la tierra ... " (Ibid., P.101)
 

"El muerto al oyo y el vivo al boyo" (Ibid., P. 148)
 

El lenguaje cologuial papular es rico ~~ giros dialectales, ar

caisrros, indigenisrnos, etc., que resultan extirafios a quienes 

desconocen el babla de la campifia salvadorefia, de principios del 

siglo XX, s610 se puede apreciar en los ejemplos siguientes: 

Arcaismos: 

"Si ha riaide se lue dicho" (Ibid., P. 58) 

"i-Por que stan pal.Lando agora" (Ibid., P. 40) 

"Un diya los paves del Nilo Ie vinieron a pe


dir mi mana a mis payes" (Ibid., P. 65)
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Indigenisrros: 

"Sim3.cito doblo elcaite" (Ibid., P. 68) 

"iQuespiritu n.i. que indio rruarto, don Nilo•.. ! 

Su cacc.xtle aguanta con otros MOS mas •.• ! (Ibid, P. 68) 

Regionalismos: 

"Dejense de rrelindres .•. ! Ya sabieran casado 

aunque fuera tras e.L'matocho" (Ibid., P. 117) 

"Ayi viene e.L'cherd.to Juanin" (Ibid., P. 108) 

"SOsbaboso con ganas, oy6! II (Ibid., P. 154) 

"Algt:in Il'leqUe que nunca falta ... ! (Ibid., P. 162) 

"Es un joven galla chirizo, color detitilhuita, 

el que ha lanzado el reto... " (Ibid., P. 41) 

Para reflejar mas el color popular introduce en el habla pala

bras soeces. 

"Si no te estoy pidiendo perd6n, jueputa.•. !" 

"Matame si es que podds , gran cabr6n... !" (Ibid., P.173) 

Dentro del habla col.oquf.al, directa hay una expresi6n mas cui

dada que esta de acuerdo a la cultura del personaje, cano la 

que utiliza el sacerdote, Don Petronilo, fbr Juan el curande

ro 0 Juanin, cerro se manifiesta en el ejemplo siguiente: 

"Seria un gran hombre este Don Nilo-solia canentar 

el Cura, sin esas cositas. •. A veces irragino que S~ 

tan se le ha metido entre cuero y huesos ... " (Ibid, P. 50) 
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3.4	 REL~S ESTILISTIOOS' 

Corro relato costumbrista, el autor utiliza principa1Irente las figu

rasdescriptivasopintorescas, mediante las cuales hace una anima

da y viva pintura de 10 rraterial y espiritual referidos a arnbientes, 

personajes y objetos de la campiiia salvadorena, individualizando sus 

propiedades y circunstancias de tal rnanera que da la sensaci6n de 

que los estanos contemplando. El pueblo y el campo constituyen con 

sus elementos pintorescos el personaje fundamental del relato PJr 10 
(/ 

que el autor rnost.rara una preccupac.ion PJr integrar gecgraffa, to~ 

grafla, clirna, flora, fauna, que contribuyen a delimita"(" un ambiente 

bien definido, un contexto ffsico pennanente en el cual se mueven 

los seres humanos. Como se puede apreciar en latq:x?graffa, en la que 

se describe el amanecer en el pueblo: 

"El sol que ahara se Lnsintla en el oriente hace brillar 

las paredes y los rechos de las casas con un brillo de 

cuarzo. Y es que estos puebl.ec.rtos, dejados a la maho 

de Dios, todo es liJ.npio, todo es blanco". (Ibid., P. 36) 

Continuando con la exaltaci6n de la belleza de la naturaleza, utili 

za	 la enumeracton para presentar las aves que viven en el agro salva 

doreno: 

"Hay que oir esas chiltotas y esos clarineros y esos 

zenzontles piiialeros y esos guardabarrancos y pito

rreales, hasta las hualcalchias y urracas hullangue

ras". (Ibid., P. 38) 

I..acronografia la utiliza para describir un instante: la llegada de 

Tomas y Juanm a la casa del Brujo Juan Ponce: 
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"Noche Itiqubre era aquella, dentro de cuyas tinieblas 

fulguraban tan s610 las pringan de luz de las lucier

nagas y uno que otro relillrpago en el cielo. Ni una e~ 

trella en el cielo y sin un ruroor sordo, de mal auqu

rio ... Rxactamente era 121 media noche, cuando Ll.eqarms 

a 121 choza de Ponce (Ibid., P. 74) 

Mediante laCRONCX;RAFIA, se describe el papel en donde se escribe u

na carta de arror , que don Torr-as enviara a su enarrorada, 

"Es un papel fino ... rQue suave y lxmito! As!. es
 

de n!.tido, asf es de fragante, asf de fino. 101&s 


que papal, parece una tela vaporosa, Cal.ado par las
 

orillas con los dibujos en alto relieve, es como 


encaje tenue, hecho de espmna para arropar pala


bras, palabras de anor que sean roques de Ll.amada
 

211 coraz6n de ella ... (Ibid., P. 28)
 

EICUADRO: es una forma de descripci6n muy usada par los costurnbris

tas, se curacteriza par 121 unidad de conjunto, 121 plenitud objetiva, 

el aislamiento del tiempo y 121 riqueza especial de su significado 

que en ocasiones se convierte en s1.rnbolos, Quino Caso presenta va

rios cuadros r en uno presenta el sufrimiento de 121 mujer que no pu~ 

de concebir hijos, en otros 121 actividad de una joven campesi.M, el 

del machisrro, tlpico del hombre del campo: duelo a machetazos, con 

el que 5e cierra 121 obr21. 

El ejemplo siguiente presenta un cuadro en el que dona Eulogia de -

Perez de Ia canada a 121 hora del "Angelus", esta. abstrafda en 121 

contemplaci6n del atardecer: 

lila hennosa mujer suelta un suspiro que luego se trans

forma en 50110205. Luego baja lentamente los ojos que 
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tenfa fijos en el, crepriscul.o y los lleva al vientre.
 

Una fugaz sonrisa dedesilusi6n configurabansus la


bios. .. Es el recuerdo de su juventud ardiente y fra
 

casada , Es el no haber sentido palpitar una vida en
 

su vida" (Ibid., P. 63)
 

Los personajes estan presentados con rasgos distintivos cerro se evi

dencia enELREI'Rt~I'O: constituye un elerrento importante para la carac 

terizaci6n de los personajes. El escritor fija el retrato flsico y es 

piritual de don Tomas, personaje principal de la trarna del relato, 0

freciendo al lector un ser bien definido: 

"Es de un blanco lechoso, pelo "canche" y ojos pardos,
 

de mirada incisiva, a ratos agresiva, nunca cobarde.
 

Las cejas crespas contribuyen a darle a esos ojos ex


presi6n rara, poco definible,· la nariz no chata, ni 


aquilina, se distingue por las amplias fosas nasales
 

que Le permiten respiraci6n cerro de fuelle. La boca 


ancha, de labios leporinos, mas, protuberante el su~
 

rior que el inferior. Los dientes casi negros a causa
 

de la nicotina. Las orejas anchas gelatinosas ••• "
 

(Ibid., P. 23) 

En oposLcion al campesino corraente , surge la figura de don Petroni

10 Perez de la canada, de.I cual conocemos sus cualidades rrorales par 

la eto~ya siguiente:· 

"Es hombre cabal y justa. Con el no valen las medias
 

tintas: se es 0 no se es" Por ello se Le respeta y 


se Ie quiere y par ello tambien esta sierrpre rodeado
 

de gente de buena voluntad que darla su vida par el.
 

Es el patrono paternal 0 fraterno a quien no se puede
 

decir "no" jc:rrnas. (Ibid., P. 48)
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FlGURAS TRQPOlCGlCAS: 

Para plasmar aquellos tiempos de la vida ~sina de principios del 

presente siglo: "La dulce Arcadia tropical" (Ibid., P. 49), usara en 

todo tipo de descripciones, narraciones, evocaciones y dialogos, di

ferentes especies de metaforas, mediante las cuales se aplica a un 

ser el nambre de otro en virtud de una relaci6n de semejanza y en 

las que se presentan los dos planos: el real y el poet.Ioo, conserv~ 

do las huellas de la ccmparaci6n de donde se origin6. Con el uso de 

las rreta-foras el autor logra dar una mayor plasticidad y fuerza evo

cadora a las palabras, asl. caro tarnbien despierta errociones. 

las palabras trascienden su propio valor Para convertirse en repre

sentaciones llenas de expresividad gracias a las meta-foras e :irnage
". 

nes. 

la naturaleza Le proporciona los elementos que cristalizan en meta-

foras e :irnagenes corro las siguientes: 

"Basta que asoma, entre ese trono fantasrnag6rico una 

"rosa de fuego ... " (Ibid., P. 39) 

[La maravillosa flor que da su luz al rmmdo", (Metafora visual) 

(Ibid., P. 39) 

"Una mancha de pericos bullangueros pasa salpicando de 

gritos el espacio" (meta-fora auditiva) (Ibid., P.170) 

"Pareciera prisrra fabuloso el que la descornpone Para 

bocetar estas acuarelas, ricas en pinceladas, en los 

que se combina el zafiro, el granete, el perla, el 

rosa ..• " (meta-fora crorrdtica) (Ibid., p. 59) 
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Otro recurso utilizado son las FIGUPAS I.CGICAS cerro las siguientes: 

snm: es la figura 16gica que el escritor utiliza con mas frecuen

cia. Es Lilla relacion de semejanza en el que se deja el nexo entre 

los pl.anos comparados. Asi al presenciar las maiianitas 0 atardeceres 

de Cuscat.Ian nos dice: 

"Hay que oir ese concierto en el que cada cosa, cada
 

vibraci6n, cada sonido, son como una lengua 0 una 


cuerda que canta" (Ibid., p. 39)
 

"Se diria que no hay cielo igual a este cielo, ni ·l~
 

gar alguno en donde brillara una luz como esta luz"
 

(Ibid., P. 59)
 

"En cada puesta de sol se encuentra nuevo encanto,
 

cerro en cada aurora nueva sorpresa". (Ibid., p. 59)
 

ANTITESIS: figura que utiliza para contraponer ideas y pcnsamientos, 

dos significados y que par su naturaleza son contrarios como sucede 

en los ejemplos siguientes, en los que se vuelea la pas.ion de don To

mas par Petrona: 

"Desde el dfa en que la conoci6 su vida ya no es vida; 

que deja de ser cielo para convertirse en infierno; qLle 

dej6 de ser Luz para convertirse en tinieblas... (Ibid., p.30) 

Para representar la belleza de la naturaleza en todos sus aspectos 

usa laAMPLIFICZ\CION, mediante la cool se desenvuelve las ideas que 

tiene sabre nuestro cielo, bajo todas sus fases, dandole por decir

10 asf , forma, animaci6n y colorido: 

"Ning6n cielo hubo igual a nuestro cielo .•• Cielo de
 

diarmnte que s610 manchan las golondrinas en vuelo 


ritmico y seguro ... Cielo de esmeraldas cuando 10 a


t.ravaesa los pericos bullangueros... Cielo gris cuan
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do pasan los torogoces y los gauces... Cielo madre


perla cuando el sol rrorabundo ya, pretende dar un 


ultimo respiro de alegrla, ernbelleciendo su lecho 


de muerte con la escandalosa palicronfa de los cela
 

jes de octubre ... " (Ibid., P. 60)
 

Tambien utiliza las figurasbblfcuasbindirectas como la alusi6n y 

el sarcasrrovLazdusaon, la presen-t::a.' cuando no se quiere expresar 

un hecho directamente,· sino par referencias que con facilidad dejan 

canprender la semejanza de 10 que se dice con el hecho que no se ex 

presa, cerro el siguiente ejemplo: 

"Sf dice el tio con sarcasrro-, ya 10 veyo... Y 10,
 

glieno- zverda tonita?- es quihacen par ay, detras
 

de los matochos cositas guiuno no mira 0 que no 


puede mirar ... " (Ibid., p. 163)
 

Usa el sarcasrro, forma de ironfa amarga y rrordazque s610 inspira 

burla 0 despecho, cuando Andres· recrimina la conducta de Petrona. 

"iVeyanla... ! iVeyanla ! jYa s610 sos remilgo! 

jYa no se te puede tocar ! Y todo par esa cara

totoposte del don Tamas. 5610 hay que verte dende 

quel ha venido... Ya no sos la mesrra... Siago ra~ 

reces una flor de pascua ... jTrarnposa.•. !" (Ibid., P.80) 

Para expresar las errociones, Quino Caso utiliza las figUraspateti-

Cas, cerro la reticencia, la int.errogaci6n, la exclarnaci6n y la comu-

nica.ci6n.PEI'ICENCLl\.: Le sirve para dejar en suspenso repentino la 

frase, pero de tal rnanera, que el lector pueda canpletar su sentido, 

interpretando la verdadera intenci6n del autor, como el ejemplo si 

guiente: 
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"Te cojo la palabra .•. Ai tiaviso .... " (Ibid. ,p.271
 

"Don Petronilo es hombre leydo... El s! sabe 10 que
 

dice ... " (Ibid.,p.50)
 

Las pasiones del hombre se han desbordado y para expresar esas erro-i

ciones Quino Caso, utiliza la corrnmicaci6n, por rredio de la cual 

se anuncian sucesos desagradables 0 amenazas terribles coro la aue 

hizo don 'I'ornCls a su rival Andres. 

"Se, sera miya. •. Pese a quien Le pese, sera miya...y 

si el Andres se rniatraviesa en el camino, 10 mato .•• 

iPor estas, que 10 nato l " (Ibid. ,p.31) 

las exc.Lamacfones Le sirven para expresar en forma viva y enerq.ica 

un sentimiento. En las exclamaciones, la expresi6n em::icional tienden 

a ser pantallas de una intenci6n enfatica con la que se busca gol

pear la conciencia de otros. La saqufente exclarraci6n, presenta 

la intenci6n pasional de Andres ante su enarrorada: 

"NO, Andres ••• ! j Dejarne, travieso : GAlabado sia 

Dios .•. : Yagora, lQue tia pasado ?jTe digo que no... : 

iQue castiga Dios ••. : (Ibid.,p.80) 

La interrogaci6n, fecundo recurso enfzit.Lco que se realiza cuando 

se presenta el pensanuerrto bajo la foITTB. de pregunta, dirigida a 

la 2a. personal para reclamarle sobre la actitud que tona en ese 

momento dando mayor fuerza y energfa, a la expresi6n,ejernplo: 

"D'1e perdonas, 'Ibnita...7 lVerda que me perdonas? (Ibid., 

p. 86)" G C6Iro va a ser 10 misrro, si ya estan oyendo, en 

mente, el interrogatorio de tantos ojos nordaces e"En 

donde ha estado•.• ?"-lPor que se han tardado tanto... ? 

"-lPor que tan ajada la ropa ..• ?" (Ibid. ,p.86) 

http:enerq.ica
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Para conceptuar COITD	 personas, seres que realmente no 10 son usa 

laPROSOPOPEYA IIPor esta figura -dice Velarde- se da acci6n y 

vida a objetos ina.nimados, y hablan los seres abstractos, los 

cielos, la tierra, el abisrro .•. " PJr 10 cual tiene gran trascen

dencia en el lenguaje, comunicando, carro ninguna otra de las for

mas ret6ricas, grandiosidad y valentia a los pensarnientos. Vease 

los ejernplos siguientes: 

"Pareciera que las casitas se acurrucan poco a PJCO" 

(Ibid.,P.39) El jubilo de la rnadrugada se alarga, se 

profundiza porque va rodando 0 rebotanto de valle, en 

valle, de lorna en lorna••. (Ibid.,p.158) 

Para darle vida y energla al relato en el que se da el acontecer 

..	 cotidiano de los campesinos, titilizalanarraci6n, para referir 

sucesos 0 relatos situaciones y acontecimientos. Presenta el narr~ 

dor ornni-sciente y el narrador testigo (priroera persona) y acentria 

con detalles y operaciones personales las variantes anfrnicas de 

los personajes, a traves de losdialogosdirectos y convencionales, 

semejantes al utilizado en La convcrsaci6n diaria. Este dialogo se 

usa para dar mas vivacidad e interes a la narraci6n. A1 acortar la 

perspectiva se logra una agradable variedad que impide toda rrono

tonia. El lector a pesar del conocimiento que tiene del caracter 

ficticio de la obra, exige la credibilidad de 10 que se narra, y 

esto 10 logra el escritor, gracias a la utilizaci6n de dialogos 

directos, convirtiendo de esta rnanera al relato en una sucesi6n 

I'l"k1s interesante y dinamica en el acontecer del rnundo que refleja. 

otro recurso que estzi de acuerdo al estilo costumbrista que adopta 

el escritor es la inc<;:>r-'poraci6n en el relatode elementos de 
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nuestro folklore 0 cult:ura popular corro: canciones de cuna, le

yendasi como las del Partideno, la Siguanaba, el Cipitio,etc., 

juegos nas conocidos en nuestro arnbiente como son: de cartas, dados, 

el trencillo,pOker, la b3.siga, el conquian, etc., los juegos de jQ. 

venes y rufios como: el burro tisnado, esconde el anillo, el Pan 

caliente, ladr6n librado, etc., rredicinas populares: infusiones, 

emplastos, vomitivos que la abuela y el curandero recetan a los 

campes.inos basandose en plantas y aguas i las cornidas tfpicas, etc. 

Los cuales constituyen un punta de partida, ntic.Leo seguidor de un 

clima, un saber local 0 atrr6sfera aut6ctona. 

Tarnbien presenta la introducci6n del rnundo onfrico, manifestado en 

los Buenos 0 pesadillas, en los hechizaos 0 brujerfas, en las mu

taciones rronstruosas, todo ella Para lograr plas:rrar las creencias 

y supert.tc.iones de nuestro pueblo. 

Carro U!.'1 esfuerzo para lograr la mas corta distancia, la mas estre

cha jntimidad con el lector, sobre todo cuando se refiere a la pr~ 

sentaci6n de ambientes naturales, utiliza otro recurso, dirigirse 

al lector, como para cornprameterlo con el relato "lVistefs ... ? 

Ning(m cielo huba igual a nuestro cielo... " (Ibid. ,p.60) . 

Un recurso que le sirve al autor para indicar la condici6n cultural 

de sus personajes es la referencia que hacede laslecturasdeestos, 

las cuales influyen en la manera de ser de los misrros. 

Los Salfuentes, eran vivaces y andariegos, porque el padre habfa 

lefoo muchos libros y les hablaba de S.iIt1bad el Marino, Los viajes 

de Gulliver, las Aventuras de Robinson Crousoei las Aventuras de 

Tom Saweri Los Cuentos de Andersen y Perraut, y los de las l1il y 
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una neche; El caractar alegre, con ciertos sedimientos de picardl.a 

de don Petronilo Perez de la Canada se debl.a, entre otras cosas 

a que EU habf.a leido los cuentos de Boccasio, "El candido" de Vol

taire y otros. 

ESTIID 

Posee un estilo es pintoresco, regionalista costurnbrista, porque 

centra la acci6n en una zona rural de El Salvador, "El pueblo de 

las Casas Blancas" (Quezaltepeque), en el quePredomina la narra

ci6n y la descr~pci6n. A traves de la evocaciones se.presentan 

cstarnpas de la campiiia salvadorefiar los habitos, costurnbres con

cepc.iones religiosas y culturales y sociales de la gente.Retrata 

a los personajes COIro algo estatico, en un pasado, en donde los 

recuerdos idealizan a las personas y sus ambientes. 

Desarrolla la accion en escenarios de la campiiia Salvadorefia, ITOS

trando una preocupaci6n por integrar el paisaje, la flora, fauna y 

c.lirna que contribuyen a delimitar un lugar, un contexto fisico, 

bien definido en e1 que se mueren los seres humanos , Sefiala la pro

bl~~Dtica social y cultural de los hombres del campo: el analfabe

tismo, la pate:cnidad Lrresponsabl.e , la ausencia de medicos, el al

cohoIisrrD, el In~chisrno y otros vicios y debilidades humanas.Uti1iza 

el habla corriente, el habla cologuial directa, lexico sencillC?i 

giros populares, dichos, rrodisrnos, refranes; sfnteai.s p::x::o cornpli

cadas, elipsis y reiteraciones, regionalismos,indigenisnos, arcais

mos,etc. 
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EL TlTULD 

Es rnuy expresivo, tanado de una cop.La muy popular entre los rrora-: 

dores de la region, en el que se advierte el caraccer supersticioso 

de nuestro campesino, e lemerrto utilizado par los costumbristas. 

"Cuando la Lechuza Canta,
 

el indio muere ...
 

Ello sera mentira,
 

i pero sucede l "
 

Logra el calor local, mediante la comatnacton, del habla coloquial 

directa del hombre del campo y la temperatura moral, y espfritual : 

costumbres, creencias, supersticiones, alimentacion, bebida, la 

tfpica cususa 0 el guar6n de la Adrrurri.strrac.ion de Renta. 

- La. acti.tud narrativa gue el autor adopta esta en fntima relaci6n 

con el estilo de la obra. 

La. utilizaci6n de diversos recursos estilfsticos y figuras lite

ra rio s Le dan gracia y colorido. 

C~'NERO JI.L (,jJE PER1'EN.EC}~. 

La. obra "Cuando la Lechuza Canta... " constituye illl relata novelado, 

porque en ella par rredao de sucesos imaginarios, pero veroslmiles 

se na.rran escenas individuales y sociales de una comunidad rural 

de El Salvador , en forma totalizant.e y en un tono privado. Desa

rrolla var.ios hilos terreticos costumbristas gue se entrecruzan en

tre sf (serial.ados en el apartado respectivo) . 

Posee un argt.lITPJlto ccsrprens.ibl.er existe una trama, aunque no tras

pasa los Lfnutes ,de 10 racional, ni 10 pasible, no pasee urudad, 

ya que es cortada constanterrente, muchos capftulos son rranifesta
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ciones del autor bajo la tens;i.6n de estar; narrando recuerdos, 

vivencias, hechos tradicionales. los personajes y sus recuerdos, 

son vf.saones parceladas en diferentes rromentos. 

Introduce algunos cuadros de costurnbres, 0 elementos del fol

klore que no tienen relaci6n con la trama. Adern8s elpredominio 

del narrador omnisciente, narrador testigo (narradoren priroera 

persona)no deja que se desarrollen los personajes; el ditUogo 

aparece ecllpsado, par rromentos, par la personalidad del' autor, 

quien reaparece a cada rrornento, para dar explicaciones, exponer 

ideas, hacer deducciones, contar sucesos, que cree que no sentarfan 

bien en boca de los interlcx::utores. Ia acci6n transcurre desde la 

infancia de Juanfn, par evcx::aciones, hasta cuando eUtiene once 

afios de edad , IDs personajes aunque son hombres y mujeres de la 

campifia Salvadorcfia, no son presentados con una veracidad humana I 

solament.e concx::emos una faceta de su caract.er , no ahonda en su vida 

interior, no hay dialC"Ctica en ellos. Son qenerLcos , Sus perso

najes sirnbolizan algo: Dona. Josefa de los Angeles, el slml:x::>lo de 10 

ancestral, la c15sica abuelita que cuida a su nieto,. Don Tc:rnas y 

Andres son los tlpicos campesinos, machistas, analfabetos, supers

t.Icaosos, vlctilms del ambiente, violentos y criminales, don Petro 

nilo, el hacendado paternalist.a; dona Eulofia, la mujer que sufre 

parql1c no puede asegurar la d8scendencia de la familia; sin embargo 

los personajes tienen un valor propio. 

El escritor tiene tiempo para describir el paisaje, los objetos 

personas y episoclios del campo, Se detiene gustoso a cada paso t para 

hacer resaltar aquellos arnbientes, creencias y supersticiones que 

desea que el lector se interese mas. Race largas disgresiones para 
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explicar el porque del carCicter, el origen del bienestar, 0 el de 

las alegrlas y el suf'r.inuerrto de los personajes. 

MOVnUEN'ID LITERARIOOTEND~"1']CIAARI'ISTICA 

La. obra "Cuando la Lechuza Canta ... • pertenece al novmuento li

terario llarnado costurnbrism:::>, regionalism:::> que tiende a describir 

la vida y la sociedad en sus variados aspectos: costurnbres, aspi

raciones, virtudes y vicios, sentirnientos y pensamientos. Regio

nalist.as, porque refleja de una manera peculiar el arnbiente de 

determinada regi6n rural del pals: Quezaltepeque, Depto. de La Li

bertad, aunque se alcance pretende ser mas arnplio, el escritor se 

apoya en la descripci6n de la costurnbres y creencias vernaculares 

como base de sus narraciones. 

El costumbrismo es un mcvirruerrto de origen europeo, en Espafia ad

quiera un tonG y contenic1os muy tlpicos; volver a 10 nacional y una 

preocupaci6n social, con sentido de crlterio las costurnbres·:mas 

arrafgadas de cada pueblo. 

HahLer1dose desarrollado independienternente con rpoducci6n regular 

e ininternnnpida desde 1750 a 1930, si bien a partir de esta fecha 

hasta rnediados de siglo XIX, se mezcla con una corriente similar 

inlfDrtada de Francia, con influencia de Jouy Courier y Beam3.rchais 

y del ingles, Adisson. 

- El costumbrfsreo COIrO genero definido, cerro muchos de los rasgos 

que mas tarde han de caracterizarlo como tal, se puede considerar 

• iniciado en el siglo XVII, referido al arnbiente de Madrid de rrodo 

casi e.xclusivo como una consecuencia de la desintegraci6n de la 

novela, especialmente en su modalidad picaresca y cortesana, con 

la que se entreveran ciertas obras extravagantes de genera realista, 
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log-.cando ya, despu~s de los t;i:tubeos y contaminaciones iniciales, 

caracterlsticas especf.f.tcas en Zavaleta y Francisco Santos, que 

perrniten definirlo como genero. El costtnnbrismo del siglo XVIII, 

puede considerarse prorrogado hasta la feeha de la aparici6n de 

las primeras; 

"Escenas andaluzas" de Seraffn EstEilianez Calderon, conocido por el 

seud6nimo literario de "El soli.tarao", las "Escenas Matritense" de 

R-m6n de Hesonero Rorranos" El Curiosos Parlante y con la figura de 

mayor relevancia y proyecci6n de esta epoca, Mariano Jose de Iarra 

"El Ffgaro" quien en 1833, publica su obra "Vuelva usted mafuma.· 

otros costumbristas espanoles son Clarijo, Fajardo, Rornea y Tapia, 

Beatriz Cienfuegos y otros. 

REGIQ''JALISMOS Y COSTill·1BRISMOSENlATINOAMERICA. 

La: verdadera novela latinoamericana se inicia con el regionalisrro, 

que desde el punta de vista hist6rico, representa una torna de con

cienciencia de la propia realidad, una necesidad de concx::er y va

lorar las culturas aJ:orfgenes y un afan de integraci6n racial y 

social para conformar Lilla entidad nacional. 

Este monlento surge en la segunda decada de este siglo con una si

tuaci6n de grandes inquietudes pollticas. Aparecen agropaciones 

obreras, la participaci6n cada vez activa de los intelectuales en 

la lucha contra las dictaduras y en favor de las causas populares, 

movllnientos de reforrna social. La Revoluci6n Mexicana de 1910, La 

Primera Guerra Hundial y la.creciente injerencia de los Estados 

Unidos 8.L"1 La econornfa nacional y en la pol.ftica de los palses his

panoarnericanos y otros factores traen cane resultado un tipo de 
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narrativa que pers.ique una, afirma.ci6n nacional y que incluye una 

actitud social. 5e trata de una novellstica en busca de la Iden

tidad y caracter americana y que se conace con el nambre de no

vela regionalista. Est.e regionalisrno debe ser visto ante todo como 

unun punto de partida, una primera aproximaci6n, a veces colorista 

y esquematica, a los grandes temas americanos. 

Una. prirnera tentat.iva de plantear con validez el problema de etica 

y estetica, que es fundamental de America: la integraci6n hanbre 

naturaleza. En la fase de conciencia del pais nuevo, correspondtente 

a la situaci6n de retraso, tuv.irros al regionaliSfOC) ptntorcsco que 

func.iono como descubrirniento y reconacirniento de la realidad del 

pals, y su incorporaci6n a los ternas de la Li.teratura. En varios 

palses se terua pol.' La verdadera Li,teratura. 

"Nace entonces 0 renace en nuestros escritores una clara preocu

paci6n para exponer y denunciar los grandes fen6menos sociales del 

continente, sea al.qtln conflicto hi.storaco decisivo, sea la lucha 

del hombre contra la Naturalcza 0 La injusta situaci6n del indio 0 

la intromisi6n del capital extranjero en los territorios nacionales, 

o 01 Lat.i.fundi.o, sea a sl misrno la pintura de algunos t.ipos carac

terlsticos de La determinada regi6n: llaneros, gauchos, rotos, etc., 

y en esta jugada la novela comienza a copar la Partida. Es la epJ

ca de ilia maestxa rural", de Manuel Galvez (Argentina) 1914, "Los 

de Aba.jo" de Mariano Azuela (Mexico 1916), "La raza de bronce" de 

Alcides Argued-as (Bolivia 1919), lila Voragine ll de Jose Eustasio 

Rivera (Colombia 1924) y otras obras, que van entretejiendo un 

vasto movirniento ·novelfstico que llega a cubrir todo el ten-itorio 

de A--nerica latina y cuya denominacion mas extendida sera la del 
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regionalismo, con caracteristicas diversas, de acuerdo con los fen6

m~~os sociales que son temas de sus obras. 

Co;;TlJMBRISI,K) EN EL Sl\.LW-illOR 

En El Salvador, tuvirros a fines del siglo XIX, un rrovimiento costurn• 

brista que constituye el primer paso hacia una expresi6n propia, pa

ra conocer las caracterlsticas de nuestro pueblo, su psicologla, in

clinaciones, costumbres, lenguaje, en fin su idiosincracia. Era un 

costumbr.tsrro de caractcr ITOralizante y de un tono pedag6gico, habfa 

en ello nBs descripci6n que narracton, crltica de los habitantes 50

ciales de arraigo popular, 0 una moraleja de cuentos infantiles. Uno 

de los primeros costumbrf.stas de El Salvador es Antonio Guevara Val

des (1845-1882), periodista, escribio artleulos de costumbres. 

El novimtento costumbd.sta tana consistencia con el que llegarla a 

ser el maest.ro en el siglo, del genero; Arturo Ambrogi (1875-1936) 

refirienJose a sus obras dice de el Cejador: "Prosista notable por 

las descripc'iones regionales de la tierra y cosrnmbrea, en Ienqua

jos a medianxDernista y a medias regional, rico en color, esmalta

do de voces pintorescas del habla popular y de voces rocxlernistas 

brillantes y evocadoras. 

Vc:cdaderamente Ambrogi es el pfrrtor de las costumbres de El SaIva

dar. Otros costumbristas son: Salvador Carazo, de gillen dijera Ru

ben Dario que era el mejor imitador de Mark Twain; Francisco Herr~ 

ra Velado, excelente cuentista de costurnbres. Todos sus relatos son 

un relato de psf.co'lcqfa y rrodo de ser de los indios de Izalco, Na

huf.zal.co y pueblos vecinos; Manuel Q'uijano Hernandez, Miguel Angel 
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Bonilla, Adolfo Herrera Velado, Jose Maria Peralta Lagos. Quien es

cribi6 artl.culos, nos dej6 cuentos, una novela y una comedi.a en 

los que siempre flota, juntamente con su hurrorLsrro y cerro embebido 

en el, su costumbrisrro. 

• "El regionalisrro de Peralta es vital. Peralta ha penetrado en la 

psicologla de nuestros seres y cosas. Captar estados del alma y 

cantarlos en su parla propia, es verdadero reqfcoal.Lsrro'' (T. P. He

chin y sus libros, Ran'6n Uriarte Pag. 232) • 

. 
Roman Gonzalez Hontalvo es tambiffi costumbrista en sus cuentos y nQ 

velas. Hugo Lindo, tambien ha cultivado el costumori.sno en sus cuen 

tos "Guaro y Champafia"] J. Edgardo Salgado, cultiv6 la novela del 

costumbrismo salvadoreiio. Otro de los rrejores representantes del 

costumbrisrno criollo es Salarrue (Salvador Salazar Arrue) . 

Joaqu1.l1. Castro y Jose Leiva, escribieron novelas de costumbres. 
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CONCLUSION
 

Se puede observar que en la obra "Cuando la Lechuza Canta... ", se eviden

cia la vida cotidiana y cosrrovisi6n de los pobl.adores de una ccmunidad de 

El Salvador; QuezaLt.epeque , Departamentn de La. Libertad. No obstante la 

ubicaci6n a un lugar detenninado, la obra posee validez para cualquier r~ 

gi6n rural del paf.s , condicionada J.X>r pautas de conductas tradicionales. 

En La obra hay rasgos est.ructural.es del lenguaje y del estilo, que penni

ten calificarla cam un relata novelado, regionalista, costumbrista, en 

la que 5e refleja la cultura de la epoca y las influencias literarias en 

lxx]a. 

Los aciertas del autor consisten en primer lugar en la elecci6n de temas 

costumbristas, luego en el tratanUento que les da Y J.X>r til.t.irro en La uni

dad estillstica que conserva en tcxio e1 relato. En el ha combinado no s6

10 el habla coloquial del campesino, de la gente sencilla del pueblo; si 

no que adem:'is el caracter del cipate avispado, la religiosidad de las mu

jeresi la experiencia y sabidurla de los viejos; la coqueterla de la jo

ven, e1 at.revimi.ento de los hcmoresr junto a los elementos del a'llbiente 

natural 0 paisajo. 

No se le pasa par alta ni la vivienda horrible del brujo, ni el silencio 

de las callecitas del pueblo durante las naches de luna, que "es rota 

par el TIIDlOr de unas mandolinas 0 bandurias, y la voz de un cantor crio

110 que Le canta canciones de amor a la mujer amadar (Ibid., P. 36), ni 

el sereno que canta las horas y el estado del tiempo, ni los caminos so

litarios del caJlltX), propicios perra el crimen y el misterioi ni la tipica. 
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estan~ de la jav~-n c@upesina que se dedica a la alimentaci6n de los ani

males da:n6sticos, ni el cuadro -en donde se vuelca la hanbrfa: el duelo a 

ma.chetazos entre rivales. 

Estas representaciones sensoriales dan a la obra, un autentico rnatiz cos

tumbrista. Quino case hace lID esfuerzo por infundir afectividad a la na

rraci6n. Es la errotividad eel elemento daninante dentro de la obra Y Para 

ella hace uso de una variedad de recursos estillsticos y tecnicas del len 

guaje. 

Ademas Loqra imprimir veracidad a La narraci6n, aunque la fabula no esta 

bien estructurada, existe una claridad racional, ya que es facil detectar 

la visi6n de mundo del autor: exaltar la forma de vida que ha llevado el 

campesino, aquel.Los t.Lerrpos que el considera mejores y que todos afiorarros , 

Sin embargo, a pesar de estos aciertos, considero que no se le puede apli

car por corpl.eto el criterio de la elegancia, porque el lenguaje utiliza

do aparece cam forzado. 

La obra no a)~~-"mza una verosimilitud puesto que describe las relaciones 

sociales del mundo rural sal.vadorefio en una forma apariencial, parcializa

da y ITIllY pcraonal.: 10 mi.srro sucede con sus personajes, que no logra caras: 

terizarlos plenamente, 5e nos dan ya fonnados, no evolucionan: tal como 

los conocernos en un principio, los tenerros al final . 
• 

No logra dar vida a entidades litera.rias, ni dotarlas de canplejidades, 

de hondura interior. 

IDS personajes son genericos, los vierte en .i.Inagenes estereotipadas, con

figurando tipos 0 perfiles. 
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Presenta a un campesino ahist6rico, en el sentido de que las relacio

nes econ6micas que 121 hombre :m:mtiene con el mundo, no tienen nada que 

ver para su caracterizaci6n, sino que queda sujeto al dominic de las 

fuerzas de la l1aturaleza, a las creencias y supersticiones y a la ac

ci6n. que ejercen en su persona: El ambiente los rroldea, los configura, 

ffsica y espiriulalmente. 

En cierta rnanera e1 aubor se dedica a presentar cuadros y relaciones 

de la vida cotidiana rural, sin rrayores problemas, ni psfquicos, ni 

sociales, ni polfticos, et.c. En la ePOCa en la cual se escribi6 la 

obra, se vivfa bajo el gobierno de Alfonso Quiii6nez Molina (l~ de 

marzo de 1923 y 28 de febrero de 1927) quien lleg6 a la Presid~1cia 

dcspucs de una horrorosa rrasacre del 25 de diciembre de 1922. liLa san 

gre de las mujeres del pueblo victimadas en la inmensa manifestaci6n 

que se efectu6 aquel dia, es sangre que acusa terribleroente a quienes 

la hicieron derramar de rrodo tan cobarde" (1) 

'r'relS La rnasacre del 25 de diciembre de 1922, se dej6 venir el at.rope

110 de 1a genre enrolada en el Partido Constitucional, que postulaba 

la candidatura del doctor t1igue1 TcJrrB.s Nolina; hubo apaleados y presos 

0"'1 tcx:la La Republica, persecuciones, destrozos de imprentas libres, ~ 

nazas y terror. Estas fueron las caracteristicas del gobiemo. Don Al

fonso Quiii6nez decfa: "Al inconfonne que 1evante un dedo , le cort.are 

la Hello" 

No hubo ni protest.a de prensa contra los desmanes del oficialisrro, ni 

conatos revolucionarios, ni otra clase de mcmifestaciones libres. En 

esa epoca las w1icas composiciones salvadorenas que se permitfan eran 

p::rra cantar al ar-D..")l, a la brisa, a los volcanes , a los lagos, a la 
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carrpina, se est~~laba 1a voz adnirativa de los desfi1es esco1ares, de 

1a paz del pueblo, de 1a disciplinada actitud del ejercito, de las na

ches venecianas en e1 Campo de Marte, de los conciertos dedicados a los 

func.ionar.i.os pUblicos. A esto 5e agrega que Quino Caso tenia a su cargo 

la direcci6n de la Radio Nacional A.Q.1'1. (1925-1926) en las que se aceE 

~iban frases que al~~ a los funcionarios. 

El, escritor logr6 crear una obra acorde con 10 que se pennitla expresar 

en la e:fX)ca, per 10 que se vio .impos.ilxi.Li.t.ado de rea1izar una sfnt.es.i.s 

que Lnt.erpret;e corrv.incerrternerrt;e 1a probl.errat.ica de la vida del campesi

no salvadoreno constituyendo su obra, una especie de solidaridad pasiva, 

una rnaner'a de soporte rrora1, de compromiso con la fonna. de vida que ha 

11evado, una solidaridad con aquel campesino en e1 que no se advierte 

e1 menor .ind.i.c.i.o de inconfonnidad con 1a situaci6n ecorxmi.ca en 1a que 

vive, ni c1 nris ITllnimo grado de nive1 po1J:.tico . 

..
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