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CristoanteAcusación
'eilOl' JeslÍs,' • 'mmt,'us ,~U/l/O" lus 1/ll/tll,I'l's q/u' SI' 111/1/11/11

cl'iStÚUlU', lo !jue alVI/I/(ls n'('I's ti' de/il'lIlll'l/ !/ 1//11 e/¡ fI " l//{ls
te o/'ende/I, IO!1 !jUl' tI' i/lCOClln C"I/I/{/O sU/;'/'1/ y tI' ol"illrlJl
cuando yozan lo I¡I/e haulan tle sl'.(juirtl' y IUI/I('II /'idl' 11 1'11.

t/l c{(fllillll dolu,'o 'o pOI'I.JII/; 110 sal,I'1/ cruci/icarsl' II/eYl'Illll'ldl',
1'01ltper ell Júuilo pOI' 1(¡1It 1//Hl'rte 'l/u' "S I'ic/I( ¡¡ jJ"rl/l' (11 llÍ
grimas pOI' /lllll l.'ida !j/l/: I's 1/IIlI'I'tl',

SOl/lOS hO//lb,'I'S de 1(/ ('illt/lld 11'" cirirrltls /i'lIu//{'lItl'
alt:jaclus de las cll/l/jJillas y tll' la,~ CI//I/{¡I'IS !JI/I' 1'/111/111/ ll/
arlllOllll! de tu Itac/,,, lUcillO y tll' tll l'Iril/H" 11111 I/"()SO , _\'o,~

i'1It/ 1( IlIt II!lUldo llI'ti/icilll Ij//{' l/O:; hl'II/IIS il/o illl'el/llllll/[/ t'011
la illtdigencia lJlle 1/01' distl' }JIII'I( 1/(/1//(/, 1'1 SI'I/tidll }Jrori
delltt', natural y "o/I/'fl,a/ltrul. tll' la' ol,,'a, ' slllida/i dI' tllS
//l(l/lUS, ) ti IIV S(IUI'IIIUS (/Ilici'/lll' tll IIIIl!lildl'/'iu l'terllO }J0l'rj/ll'
i'c8b((lu mas COII 1/ lIest,·o illll//II/(lilO (/illl( I/¡¡'S/l/O solll'l' totlo lo
'lite ItrlS o/"ecl'l': tll jlHlllllra 1111/Iil/osI/ 1'11 ,westr() I',~¡¡il'ifl/, /JI

C(/ltOr en IIUe!1trll lI¡iseril(,/U vo:" 1'11 tu cidol il/ s(/<'ri/il'//I!lI,
tll cOllljJlllcenda ell ll1s li/l/jlio" til' corlt::till, lit slI/i'illlilllto
1'1/ Ir¡ de hlluci(((l()1' pll" 101' lltu 110,' llllJllfllllOS ¡jIlS lt,'rl//{I
/LOS .. , y lo ~OIllU ': s/l!1 h{,/'I//lII/O,~ II/ltl(/,~, I,I/S IIUI l/O 1'1'1/10,'
,'e'lOi'{nla tu i//lllgen l.'hit'ntp 111 111,' Cristo,; tloli ntl',~ ti!'. I',~tl/

tiNra y de elJte úVlo, "ilt l'alll'l' ti/' ,IlU: 'trll cIIl'idad,
'afilO, hombres fIlctidos 1'11 lu nltI'8Ir(. COI/ 1'1 j)/(ritlll/i'

JI/() so{¡el'lJiu de lus Ij/ll' 110 SI' 1'0::11'1 COII la,~ gl'l/ftos II/(II/il/le:
y lll/I'dus de tu }Jueblo, COit lu' puln'es V lu:; pecadol'/: ' úe tu
predüección, POI' /lO ('onta minm'se, llllllque caya lilas a 11/
neyacióll t:omo Cl'istúlllos !l a la estl'l'ilülad ":011/0 homul'e ,

Suestros est u¡{ ius 110' VUdClliL soln'e libros y laborato
rios, para desentraital' proúlel/w ' en una enirega <'l! i avso
luta y nos embele (Ol en el descuúrimiento de incitantes
panorá micas cultnrales, .Yuest/'os /legocios 'lOS IlQctll SIlCU
dii'/toS en una sutil fruición IIwteriali, ta Ijue 1/0 I'lIlpeque
ñ ce, ,:'otul'stras cl'eacioaes !J /luest,'as elilpl'esas /IOS preocu
pan COIllO algo jJerf'ecto y definitivo, deúido sólo a nUliotros y
destinaclo sólo a nosot/'os. ¡, 'omo,' soberbios, 'ellor!

_Yos duele 11 /westra cal/idod l.Jae se /lOS e,'tilt/r c/llliu
fI homures sin persollalidad, de úiugralla corri/'/Ile, ¡jI' idea
sel/cillas de cida '1//11 i,'(l. Sos "I'si,.ti /l/OS í lIfil/llIlIlt'lltr. ell
t"Il/lablell/cllle, II SI'/' IWlIlúres yrúnJ,

Qae"eI/IOS se,., Sel1ul', CulllO Tú 1111 /i/i ·tl' 1"1 la IOCIU'II ¡/;

hacerte !lolI/l,,'e }Ju,' redi/llirl/fJs, ('/I/IIr) Tú 110 110' <¡/I¡'(re',
lll/ nque IIOS a me¡;,

Tú tueiste t,'eiltia 11/101$ eulgares, upacible:;, uscuro.',
gri!1es, 'in l/lultiplit'al'le en grallde' /l/ilfione' sociales I/i elt
tal'eas au orbenteis, si'l oUl'as de 'llt/l/urodol'a l/l/le lo, hom
ul'es, in apeltas acentul'as 1'11 qué /'('((Iiirte dI' l(1 1II0l/utO/lift
!l del pai 'lije de tu I//Iulo¡{o, '1'reilltu (lIios lIIelidn /:11 tI//((
clase ocialhulIIiltle y ellt/'I!1atlu 1I /tII Illlehacl'I' to ca, con
las jOl'/wda:; mocitllllJ al ritmu lid t,'abajo pe/lOl'u !J su tel/
tador, Treinta anos in /lId !listol'ia !jue 1« illtima V descu
/lucicltt !list01'ia /al/dlial' y «!'lesalllt.

y cun tu I//Ufl%nía e,l'ternll, tu ttV(IItC/:: iltle"iol': vallan
do y g((/wndu la¡; cota' de esa fida 1/ ueca !JI/e lll'ca mos en
lIoSUtl'OS y que Tú vini te a descuuir/lOs,

;.....uest/·a ll('usación es ésta, 'eJ1ul','la tle !jUf. l.'i imos unu
excesit.'a celeridad /lutw'al y l/Ita Ijuietud soul'efllltlt1'al q¡¿P

nos hace infecundos y hasta inhumanos, ...Yuest1'(( culpn. es
mayal' }Jorque tenemo, tll ejemplo. Y porlJue lu ca/tocemos.
y ¡Jorque decimos seguirlo.

¡Asl somos, 81'1101" Pero lJuerelllos Ita ser asi.
Tú, qlte 1I0S trajiste Itft nuel.'O est'ilo de cicla -la b/:ll~a

de tu humaftislflO clesconcertallte V l'evoIIlCioltlli'io-, dUr/:
nos el misterio de tus cllseJianzas: de tu Iwmiltlacl ?nU1'avi
llosa de tu actitud JJ1'o{unda V de tu !1ereiLiclad supe-l'iOl'
ante los problemas de los homlrr/'s, ante SIt pequellez y SI/
gl'andeza. Porque que'remos aquietar nuestl'os miemb1'()s
hacia el mundo y aceleJ'ur nuestra almu hacia '1'[,

LUIS ORTEGA HERR.UZ

Semana Santa
en Toledo

Aquella
de Bécquer

"D sde tIue el camino d' lliel'l'o ha puesto la 'iudad
Imperial casi a las puerta de Madrid, aum nta d aflO 11

afio, y de una manera sen ibl , el número de viaj ro que
acuden en sta época a pres nciar lA ceremonia y cofm
día qu han 1J cho célebre u 8l'mana Santa».

Como la línea férrea de Madl'Íd a Toledo se ahrió a la
c. plotación a medilldos de 1 ;¡ • e, de uponer que B ~cqucr

escribiese e ta impr' ion hacia el 1 6:2; la acompañaha
de un dihujo del "'rupo d urmado que ihan custodiando
el unto ~epulcro, y el artí ulo public,'} 'n las COIUllllHl'
de cEI .:'Iu eo PniyeI' ah, p ¡'ir'¡ lico en I quP colauoraua
d .d el al10 1 til,

En Bécquer, ','c I 'nt' dihujLll1t', ten mus un ('lll'io~o

procedimiento urtLtico: tomaha, como punto de l-artid,l
para u inpiraciún po ~ticn, un di ño d I a 'Ull t ,hecho n
pap '1. Podríamo • al conoc l' las admirahl ' pintum' d 1
Duque de Ri,a ' y d Pél' z Gald"}R, ('1' 'el' tIue ~ta fu> una
modalidad del Romantici mo i no nos con 'ta 'e qu tam
bién Lop d Yega, cuando cribía u' com dia, 'c cntr 
tenía, n pintar con lit pluma pájaro'> y motivo qu I
ayudaban a atraer el conc pto rebelde,

Al com nzar su leyenda toledana cTr fecha ». uno
a110' ante, cl'ibía: cLimpié pI polyo a mi cartera de
dibujo, me la puse hujo el brazo, y proYi to d una mano
lIt' pap'l y m dia docena de lúpic s", m ncajoné en un
v 11iculo pam recorrer, en "entido in" l' o, Jos pLtlltos (;'n
C!ue tienE' lug-ar la célehr comE'dh (le 1'ir~o "Desde 'rol do
II Mndl'id.,

Despué' que hall de tilado los penitpnt 's, 'igue "cri
bit'lIdo HéclJuer, y detrás de In undlls del Descelldimiento
de la Cruz, se vell lo armado qu, n número dI;' ,. 'inti
'éis, y r('ve tido de coraza" casco y cos lete , rOI'IUan
una e cuadra que precede, rod·a y sigue a la ' Ilnda~ dond
Jo é de .\..I'imatea y ~'ico(l"lllIL 'osti n n 1ft umn,»

Lo qu lllá le impre iona 1 i1enci : ,,('tlía g'l'ave
en el . ilencío la voz de bronc de la hom',,: el ju 'go de
om bra. t'n la noche. le tl'an porta a otro mundo, ante I<~

,'i iÚII de lo penitente' qu reft. jan ohl'e los muro,
c_\tl'aído por e ta dulc' melancolía, decidí pa 'IU' ta

.ul mnidad todo' lo' año n Toledo". Por e_'cel'ciún, e
tl'asladú un afio a la d 'eviIJa y otro a la de Leún; pero
su U'i te mu 11 no comprendió I 'entido de aquella' proce-
iones, llena d rica xhibicione, d imílgene: onrien

te bajo palios sem brado d p rla y liore; c sinti6
traño en su propia ti ITa, ,1'.0 L ón, admiró I reryor y

d VOCiÚll de lo predicadore ante la e cena del Encuentro,
la religiosidad de Jo tiel • pero no destacú una moción
.ali nte para su píritu impr ionable.

El afio ant s de su muerte, transcurriú todo en Toledo,
llabía e crito en 1 57 su "Hi toría de los Templo de Epa·
ñu», en cuyo primer tomo d cribía la Ba ílica de anta
l"eocadia, la igle ias de an Juan de los Reyes, risto de
la Luz, Santa María la Blanca y la inagogaj quería conti
nuar su obra con la. historia de otros monumento toleda
nos, pero la fiebre le retiene, aquella última Semana anta
de su vida, en el lecho, En u delirio, el poeta se 'entía
en una. región de músicas obrehumanas, rincon¡:,s d sole,
dad, como 10_ ecos de su arpa casi muda' o cr ía hallarse
entre sacrílego robadores d ajorcas, entre profanadore
d estatuas, que provocan la ira de los muertos, o judíos
que sacrifican mujeres inocentes, jY después de aquella

emana Santa de 1869, Bécquer no volvió a Toledo!
CLEMENTE P.ÁLE¿CIA

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ayer y hoy. 4/1950.



Por MANUEL E. INFANTES

2

con alguna modifi.cacion fi a la .Oda
fún hrc para la muerte el la reina
Ehel'hordin », rna cuurta «Pa ión"
compu o Bach, ilu .. trando un t'xto d
Picandel u libreti ta hahitual, pero
má e acerca al Oratorio qu al géne
ro deli nido ya ~' perfeccionado por la
otra tre, g 'nero "'l'andio o, mezcla
pond 'rada de yoce en 010, coral s en
fuga, y acompaña.mi nto orquestal y
rle órgano. ualqui<'ra que juzgu a
Bach tan ólo por 'sta" obra¡;, admiti
ría fácilmente que I mú ico d Ei e,
nach no c" I {' cO)¡ltico calculador y
frío dIo>; conci rto' dI' Hrad nhurg-o
o del lave hi n t mp rado, ino qu
e d ja !l rra lrar por la emoción, r

(lentro de u forma aco tumbrada ,
,ipnt el dolor, la alegría y el drama,
con la mi ma CXpl' ividad qu lo pu
diera hacer un )Iendel. ohn,

En E"paila el mo\'imi nto ' para
lelo a é:;tl', con la dif rencia de que la
im'a. ión \' de-naturalización d la
mú ica reiigio a, no llegó uquí ha¡;ta
princi¡JÍo' del .iglo X 1f1 (coincidien
do on la recaídtt que, iguió a 'chütz),
y rl que la E cuela Polifónica E pa
ñola, por 'u I'nol'me fuerza drámática,
con iguió. en 1'1 prime.'r pa!'o, lo que
había de 'el' (,1 últiUlIl, en lo que al
a pecto litúrgico 'e reti r .

Lo 'pai\ol' nunca penaron en
'acar la .Pa it'in» de la igle ia, como
no fuera en Auto 8acramental s, sin
carácter mu ical; por eo no rompie
ron el au tero procedimi nto «a ap·
Jla', del tilo litúrgico tradicional, y

n 'u coro, la polifonía contl'apun·
tí tica con I mar ado 'ello de verí·
dad e 'pañol, con igu no romper la
unidad sublime y patética del te,·to,

(iu ITero, de la escu la eviJlana, en
u "Li ber Vesp roru1Il" (15 ,j , dedi

cado eL Felip n, dice que ja.má pre
tendió acariciar con us canto los
oído de las per ona piadosa, pu lo
que e timaha por encima de todo, era
excitar las alma a la devota medita
ciór. de lo agrado mi 'terío , Gue
rrero e autor de do <ePa ione lO, edi
tada por TI, Eslava.

Tomá' Lui de Victoria concibió
en el iglo XVI la "Pa ión» tal como
hoy en día. e canta en la mayor parte
del mundo católico. 010 del Evange
li ta, I'n el c tilo tradicional, y exacta
mente lo per onaje de tacádo (hoy
en día, ~ ue tro eño1', repre entado
por el bajo, y pueblo o voce , sean d
qui n fueren, el tenor), y coros polifó
nico' para lo ver ículo más impor
tant , y aquéllos en lo que habla
todo 1 pueblo o varios apóstole, on
célebre. y magnífico lo eImprope
rio.» de Victoria, interpretados en va
rias iglesia e pañolos el día de Vier
nes anto,

D sde J, . Bach hasta llue tros
dia , nadie ha. emprendido la ta.rea de
ilu trar riamente una "Pasión», El
g"n 1'0 formado y perfeccionado, tanto

n u modalidad teatral como litúrgi
ca, no ha tenido innovadore , sino en
pequ ña (> cala (composiciones polifó
nica obre alguno versículos, mote
tes, etc" pero nunca una «'Pasión»
completa), Y el' o que con toda stu
nota recogida de aquí y de allá, es
uficient por hoy,
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eonlPmponíneo~ a continuar la refor·
ma, cin otro fin que lucir. 1', llegando
a tin t1'iglo con tal cantidad dp. adi·
tamento,. que apart ele la p('rdida d I
"en titlo un ita l' i () V tic carácter. la
«Pa irin» re ultalJn 111Ucho más e,·ten'1
~' CR -i impo ihlt· rl. e cuchar, Ge 'iu',
por ejemplo, intrr 'uló en la int rprr~

taei"ll1 «\-ario' clúol', aria .. y otra pie~

za dr 'anít't l' profano», Lógicament',
la reae 'ir'l)) \'inl) en ..eguidll, LR forma
Il'lldieional, '1 "imple coral gl' gOl'iano
r¡ U(, SI' ha hía rt'fugiado ('n 1<1 ig-I<'.' in.
n a \)r'l por YenCl'r 'n gnln parte a la
lHll'YiI corriente, y a1li. al final del
"ig-Io ,'\ I ~- prin 'ipío del sig-uientt·,
r .ult,', un tipo mixto, en <'1 que el
E\'itng"li la cantaha e¡rlÍn la Irudici,in
g"rt'g'o!'Íilllit, y lo.' delll¡í p 'I"onaje '.
P,' eplo lo. dp:;tacHrlo rl ,J ,'ú'. algu
no, .\p,'",tole", l'ilalo.' ~- 011'0:, canta
hlln en ,010, E tn 1'0l'ml1 (' pre.ta ha a
la gran \'ariedad, e~mcrúndo e lo'
ompo 'itore' en lo;.; lIlotetl' y coro',

tl d,i. cípulo,' y puelllo. Así alvó 111
ex 'inl 10nO'itud dI' una total inter
prettlCi''>1I polif,')nica, y la monotonía
de un -010 o coro 11I0no 'ord' para tod
1') te,·to, aunque pn realidad, ,tilo S('

c I1siguiri \'ol\'er atl'ií ,perfeccionando
la fOl'nHt cr'ada por IIobrecht,

Lo op 'ri tas <le Floren 'ia y V1'\1('

ciu, tamhi;n conlpositore d I terreno
reliaioo ( Ionteverdi m, 1IH:3, Ga lia
no, y otro 11lcL) , perfeccionaron e te
tipo de ePa ión», ' 11 iguiendo algu·
no de gmn efeclo y 1 rolll'za, aunque
poco o nadn litúrgic

En t' 't ' mom nto, aparece el primer
O'enio en la 1II0dalidad,lIeinrich chütz
« agitarill:", prim l' mú.ico alemán
el' u ti,'llIlIO 1.1.> .;-1672), que e tudió
('n Italia ~' t', erihi", la primera ópera
al('mulHl. • u' ePa. ion' ''', compue ta
ya en In ' p<Tunda mitad del iglo XVII,
'on yertladenls obra mae tra , d
gran cspírilu, con la fuerza dramática
lIecc <Iría y la 'criedad de exp1'e ión
qu<' a tal l('xto corre pond ,En una el
elltlt' , «S'O'ún ", Mat o», introduce ('1
a 'ompaitllmipnto orque talo de órga·
no para reforzar l e tilo «a capella",
¡ue e \-cnía ('mpl ando, innovación

accrttldll 'JUl' .J, ~, Bach l' cogió en u
"Pa ion lO. obra cumbre n su O'én ro,
aunqm' tampoco mw.y litúrgica.

Ant' t"chütz, comprendieron 108
'ompo¡,;itore qU(' no podían d tacar,
~'d nu \'0 la reforma xtr!lvagante
inicia su 'amino, e adulteran lo' tex
lo: por lo literato (?) Po tel, Hunold
y Brok s. y .on mucha la "Pa ion "
que olament int rpr taron una v z,

De Juan S hll tián Bach nada e
puede decir qu no ea ~ahido y elo·
giado, si hi n r' curio o notar que
h'ndo pi autor que má gloria ha dado

a la Paiones" ólo la autenticidad
d la e, 'gún ,'. :\Iateo», no e pu o
nunca n duda: hoy en día tampoco
e I di cute la e, egún '. Juan» (in

tercalando te,'to de Brok s, qu orde,
nó revi al' por la iglesia), y tampoco
la tercera .,Según ,Luca lO, se di 
cute, pu ciertamente e1l apócrifa. D
la Pasión «'egún . ~Iarcos", ólo que
dan noticia y la tradición de que pa ó

"PASIONES" CANTADAS

El I>nguajp
pre~iyo d> loonido e ha pI' tarlo
•iempr a naltecer hecho uhlime',
hi 'n int ntan lo 'u ' 'prc~ión n músi,
ca pura como 1lI0dernament e hace
(" 'U('YO )fundo» 1, I>ien compelletrán
do~(' ('011 alg-úll texto literario panl
'on,titllir ulla !'ola unidad haI'l1l6ni~a:

el callto ~Cantores rle ge. talO). Todo lo
~ralltlioso ("presaclo oralment o por
',l'rito, imIJl·('.lOna, y e moti YO dI'

in"piracilíll ¡11 'ol1lpo:itor de Pst' ,tilo
<¡u' Jlrocura pOl1t'rle mú ica», y i
a 'j¡'rta con la frase mplri(\ica ad('cuada
a la p,'pr 'sir'J1l litprnrill. cOllsig-u la
nucya ohm quP Cl'd(' tlnte la fu 'rza de
atra 'cir')n el '1 nuc\'o arte, pa.'llndo a
"PI' ulla ('omposieir'lI1 musical y nunca
una pOI' íil o 1H1ITaei,in econ mú:ica»,

El ('a 'o P, di. tinto. cuando la partl'
literaria PS lilll I'xt('U H. qU(' 110
prp. ta al PHllto, ,ino nuí' hi('1l II U1HI
rl'pl'('('ntaci")Il: entoncp' 110 hay IlHL
altl'l'lllttiya r¡n(' 11l0dilicar' ('1 t(~xto o
aC<lnlOrlar 'r' iI (',1. tl'atrnlm 'nte, eon la
intrrlllll('cit'lll dI' un nueyo art' "c'·
nicn I'n forllla de IH.'I"onuje Yluiad ,
difef'f'IH'i¡ d' YOCp, y 'nt nacionps,
I't ·('I('nl. pt "

Till PS el caso d' la l'a 'ión dp • 'ue 
tl'O ,l'lIor. 'o se ptH'cll' hallar motiy
lIH'u1 fundado de eria im;pirución, no
ha.' hl'cho Iltunano llliÍ' 'ublime, y,
in pmhargo, la l'.'tell¡,;i,'1I1 dc los t xto

C"i1ng,;licos, ,u .clldll,·z impn' ionulI'
tc,~' obre todo e to. (" 1" P 'to qu
dimana de ellos, ha' , IltH'l'r la 'XC p
ción, i('ndo j lllltanl('nt(· COIl la Mi 'a,
la' do ún ica ' om posiciollps que ce
d 11 ante su t .-to sagrado, ,i ndo
'icmpr' l'il'ión y lb¡\ C'anlilrla '»,

E te.' mi 'UlO respeto, cohihl' la J't'pn'
'entación teatral, obligando alos 'om·

po itol'e." a d finil' una nue"a furma
qu', como n~r mo ahol'H, liU lardado
mucho' ario' en perfilar '\' y ha pasado
pOI' variada' tapas,

L prin1l'ro qu s(' iJllenl"), 'in I[U'

se pueda as('gumr rotulldalllentl'. pero
sí COn g-rilnde' prohahilidades, fur', Ilna
di:cr ta j'('pre l'ntacit'lII en alltiO'uo'
Omtl))'ios, por medio dc' 'oro:, si tema
qlle ali6 a la luz púhlica en la «,'acm
Rl'pn's('ntaziolli» <1(' Italia, e pcci pl'i
mitin\ rlr- Aulo ~acl"tlll 'lItal o quial,
eOpel'¡1 ~aeril de la. ('tutlp' e con·
en'!111 s,ilo d('scripc;oJles, ele tac<in
do~e la ([Ul' s,, eelcbrt'l 'n \'itl'rho, en
1462, qU(' (l('hi,') :pr una cI(' la úl~ima.

La prillH'l'll «l'a'i,íll» totalm nt
c¡ln(¡Hla qUl' 'P conoc(', data rlel ,iglo
X\', ('n ,\lelllHnia, \' ,1rún }'ranz
fon(' <'n:-ou ohra sohi" 0111 rIiant

de )¡l l':dtld. ~[cdia", !oí 'g-ÚII ('1 ncillo
ti'po coral ,in, pimdo I'n t xto g-rcgo
naJlOs, stJl() que' Jlamaremo' tradicio
Hal, IllUY iI propiado para el austero
;.;ig-Io XT, p 'ro '1U(' 1'11 1 e pI ndot'o o
"ig-Io -VI, eayt'l 'n d 'gmcia, J'l'.:ul
Il licio areaieo y falto de y,u'¡ 'dad, por
lo qll ' varios compo,'it re' empl'endi<"
ron la !llhor d' I'l'fOI'l11<1l'lo, l' ultando
el primer mo\'imiento innovador,

Fu(' el helga Hohr cht ('1 que en
U;; , di{¡ el primer pll. 'o, atreviéndose
, mezclar el contrapunto en el evero
e lilo gregoriano, lo que animó a u
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De la Real Academia de Bellas Artes y Clenctas Históricas de Toledu

DE LA SEMA A S

la Catedral, la de la Capilla Bauti mal y
an Eugenio, contieuen e cellas como el

lavatorio de Pilato . Tambi JI aparecen
en los Cre co d la de an Bla¡;, v los de
Juau de Borgoña en la 'ala Capitular.
Atribuidos a este mismo autor Iig'l1ran
retablos en I Mu ea de Sau Vic nte, entre
cllyas tablas hay una buella. PIedad. Juan
Bellini aparece firmaudo UJI ~:ral1 cuadro
con el euti rro de Cri to, que e con erva
en el vestuario adjlll1to a la acri Ua de
la Catedral. Con e ta tabla, 411e cou ide
ramo aO'randada, {' tán biell repretenta
dos en la Primada lo ant cesares de Ti
ciano, si bien Méndez Ca al lo adjudica
ólo a u e cuela o taller.

Eu la propia Sacri~tia, .lorale_ tiene
una buena Doloro'a, que hoy e tA am
pliada y con zonas muertas a lo lado.
Las capilla laterales de la Catedral pre
sentan vario temas de la Pasión, y eutre
ellos reconlamos la Piedad del !ligio xn
en el retablo del coro d la IJucepción.

La guia antigua. regi trlln en las
Capuchinas un Santo Entierro del Tizia
no, hermano de los del Louvre y el Prado,
Ca. o de haber exi ti do dicha obra, debió
hacerse de ella copia abundante, pues
hay vario~ ejemplare en Toledo (en anta
Leocadia, Sau Yiceute, auta.J usta y eu
la Catedral), y mucho por E paña en

alamauca, dos en Pal~ncia y la mejor en
Soria). Para nOllotro e intere ante e ta
obra, en el arte toledano, porque como
hemos dicho otras vece, moti va la com
posición del Entierro dt'l Coude de Orgaz,
corraborando esta o pi n ió n nuestra el

anto Entierro, que publica Gómez ;\lore
no, hoy en Paris, y otro m no conocido
que ha recogido Camón Aznar en su últi
ma obra.

y con esto hemos llegado a la cumbre
dtl la pintura toledana, o sea. 1'1 Greco
El tema de la anta Faz lo tiene t'n anto
Domingo 1Anli~lIo y en an Vicente; la
de pedida de Jellú a -'laria aparece do
veces en an Vicente, creyéndo e autén
ticas ambas obras; el calvario, con lo
tlpicos tondos toledano, estA en el Mu ea
del Greco y eu San VICente. A pe al' de
todas estas obras y de la Re urrección del
Salvador en anto Domingo el Antiguo,
la rletinitiva del cretenllt', en tema de la
Pasión, es el E polio, del que se conser
van dos duplica l'n Toledo: la de anta
Leocadia, hoy f'n • an Vicentf', y otra en
la mi -ma Catedral. :\lucho no llevarla el
de cribirla, pero para. no otros, la frase
que mejor la defintl, e la de que el prota
goni ta del cuadro, pictóricamente, es la
mancha roja de la túnica, de una moder
nidad tal, que sólo SorolJa se le acerca, y
es tanto mayor acierto cuanto que no
anula la intenslsima expre lóu de la cara
de Je Úll, una de la mejores del mundo.

Tristán si¡;ue IIIg-o de cerca a su maes
tro eu 101l crucifijos, tal como el muy acep
table df' auto TOlD€', procedente del al
vador.

Entre la no abnndante pintura rell
gio a de Goya, aparece el preDdimieuto
de Cri to, de la Sacristla de la Primada;
cuadro un poco confuso con cierta tosque
dad t1pica de dOD Franci co. Aunque
curiol!o e interesante, no hay por qué
compararlo con el Expolio, y si e no
ocurre hacerlo, sepamo que es lugar
común, ya dicho hace años.

La capilla del Nuncio conserva un Cristo
en la Cruz, que algunos dan por Goya y
otrc.s por buena copill. Y con esto llCI\ ba
mos, pues si no lo e tA el tema, si lo va
e tando el tiempo que debe otorgarnos el
di creto lector. Para no ser pesados, hemos
omitido lo tema de la Cruz, que origina
el ser Mendoza Cardenal de e ta advoca
ción en Roma, y lo no e caSOll de III mi a
de an Gregario, bIen abundante, pero
l:itados POl' no 'otros en má de una oca
eión.

TA

ARTEEL

Pintura.-La pintura tielle manifesta
cione má vaHo as que la e-cultura en
lo referente a temlls d la Pasión. La
tablas má antiguas que e con ervan en

del Altar Mayor d la Catedral, obra má
d efecto que de detalle, y el ingente de
Villalpando coronando la reja qu protej
el Pre bit rio.

anta Isabel d los Reyes ti ne, o tenIa,
un buen crucifijo gótico, ' 1 retablo ma
yor de u coro cnlmina también en UII

Calvario muy bueno del Renacimiento.
El Mu eo de an Vlcent con erva do

risto d gran valor en materiales bitw
distintos: uno pequei'lo, de marfil, regalo
de un Papa y adjudicado a Mi uel Auge!
-acaso In razón, pues no tenemos eutl:'n
dido que Buonarotti trabajase la vorl\
ri/l.-, y el otro, cuyo mérito e triba ell
tratarse de uno de los pOC08 forjados en
hierro y s{'r de gran e tilo dentro de su
técnica,

De !!;I'/ln valor, de de el punto de vi ta
arqueológico, e el Calvario que sobr~

monta la puerta, hoy in ervicio de I1n
Juall de Jo Reye , de un gótico mUl·iente.
En vez de la figura del Crucificado, apa
rec!' sobr!' la Cruz el pelicano dando u
'/llIgre /l 'us bijos, simbolo de la Euca
risUa. Tiene además el valor de que id~n·

tilica en lo posible otra obra análoga en
'an Andrés, donde sólo queda la Cruz con

el pe1[cano y la mén ulas que tu vi ron
la figuras de taria y San J uaD,

También es buen Calvario, ya del Re
nacimiento, el que corona el retablo del
coro de anto Domingo el R al.

No recordamo grande ejemplare_ con
la Virgen entre los tema de la Pa ión en
las obras de e cultura con ervada en
Toledo. ol/l.mente acude ahora a no otro
el recuerdo de la Doloro a de Pedro de
Mena, que. e custodia en el 1useo do San
Yicante.

Puede agregarse a este ciclo de temas
eHcultóricos de la Pa iÓl1, el Salvador Re-
ucltado qUf' el Greco hizo para coronar

el agrario de a.n Juan Bautí ta, ulla de
la poca e~cultura del cretells , pero
sufitiente para reputarle como artista
qu/'! COll truja perff'ctamente la figura
humana y que dominaba lo ecreto del
dI'. nudo en el hO'ubre, como tanta vece~

herno~ dicho.

EN
oMOTI

TOLEDO

Al acercar e e tos dia , parece oblig·a·
do tratar lo temas que el arte de Toledo
dedica a la emana Santa, mll. abundan
tes en nue tra ciudad de lo que a primera
vista parece. Empezaremos nue tra excur
~i6n imaginaria por la e cultura, art
que mejor caracteriíla la. pmana 'anta

n España.
El trasaltar mayor de nue tra. Catedral

presenta la escenas más aliente!l de la
vida de Cristo, figurando utre lIas el
Doming-o de Ramos y la Cena; ésta, pre
sentada muy cenital, inicia soluciones del
barroco que usó Ribalta {'u Valencia.

La Cena se ofrece también con g...au
aparato en la fachada principal del mismo
Templo, pero el! obra má grande qne
acertada y de poca vi ualidad. , u rf'stau
ración total e adjudica por uno a Du
rango, a tine. del .'VIII, y otrO!l creen
que la recon trucción de la fachada ~e lizo
a partir del Renacimiento, 10 que la haria
muy cercana a la terminación de ia pri
mera obra gótica. Lo- 4\1e 1\ í piensan,
adjudicau ..u figura' a ~1on gro. Aunque
las tenemo poco estudiada', nos parece
que se acercan má~ al barroco, y la v 1'

dad d berá tat' f'ntre aquelln adjudica
ción y la obra de Durang·o.

De gran mOVimiento es la 'anta Cena
que pre ide el transpa rente de Tomé. in
que vayamo a decir i e-lA bit'D o mal,
recordemo'l que siendo el tema prbcipal
de la obra, resulta lo rnA- ron tusa de la
misma, iendo preci o fijar ba tante la
atención ¡¡am poderla perci bi l' con cla
ridad.

Bien conocido e el Descendimiento del
trascoro. A pesar de su adjudicación a
Copin, que cr{'emos fundada, y su analo
gia con las estampas tlamencas que anan
can de Wan del' Weiden, hay /l.lgo en
este Descendimiento que nos auuDcia lo
que habrán d ser lo pa o procesionales
e pañoles, en lo que mucha v ce falla
la composición del grupo y la. fill,'ura! de
lo malos (?) uelen caer en lo ~!.'rote co.

El Entierro de Cri to de lJiego Copln,
en la crIpta del Altar layor de la Cate
dral, a pesar del ambiente gótico de este
maestro, nos recuerda alg-o la composi
ciones de ritmo igual de alg-uno Calva·
rios italianos en terracota.

Entre los crucifijos de mérito, recorda
mos el Calvario que culmIna el retablo
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DOS VIBRACIONES
'¡ la religión es lo que el hombr bu ca en SU8 horas de

oledad, escudémonos en la abstracción absoluta de un aparta
mumto simbólico.

i el mismo cielo, eu su iumutable pl'rl.'unidad, rasga el
trasluz de u misterio para que el dolor traspa e el umbral de 8U
bienaventuranza, justo es que su omnímoda magnitud abarque
el insensible caminar de e ta ciénaga terrena. Y pue8to que 68
Dios-Hombre el que padece y expia, nada más lógico que e8te
hombre por El redimido le acompañe y COnIDl.'mOre en u dolor:
Hé aqui la emana anta. No ya la celebración jubilosa de 8U
estanclli elltre no otr08, sino la conscieucia evera y trágica de
su paso saugrieuto No ya lo cánticos bucólicos de ingenuas
bienveuidas, sino las alegria plañidera de ingmtitudes abri
g'llrla~. ApenRt1 1.'.1 ámbito estridentE', con ecos de bo anua ins n
Lldos, y ya Iingrando lamentos de dl'icidios consumad08. Gran
dezli Inlilllta de Dios que consiente el frenético homenaje de un
reCibimIento caluroso para que le suceda la despedida lúgubre
de nn abandono perfecto. Ruiudad vl'rgonzosa del hombre que
\:l qui va zahal 'iio el ufrimiento de quien le rl'lIueva y le acu a
por la fuerza de su verdad, y le desd na por la magnificencia
de Sil amor, ~' le condena por la gl'alllieza de su miserIcordia.

Ya e tA Dios 8010 E'1t mediO dt' la Iltoen atez ditirámbica de
quienes le odian. o le dE'j ..mo n080trOS. o sl.'amo sicarios
como Judas. ni cobarde como Pilatos, lIi olvidadizos como
Pedro. :)('amos cirineos y compabÍ\'os para El que carga cou
nue ·tra iugratitud. E8temos preseuL's ('U el alvario, pues que
fuimos tI:: Llgos del Tabol·... Oigamo,., el e.tallillo de la tumbas
enLreabierta , cou la misma confianza y eutrega con que nos
emb lesaron las di vi na misteriosa: palabra. del vejo tupido eu
el luonlC ¡lel éxtasis, y qUE' lo nifívR lloren y Jos hombres se
estrl'mE'zcau; que Re sobrecojan lIue traEm elites y e ablande
la coraza fiera. de uue~tra inliensibilirlad. Que 86 paralice la
marcha loca ele lo tiempo y la ciudad e tome santnarlo para
eucerrar la suhlime g'raudeza del martirio de nu Dios ... i ilencío!
Acompalia el rj~'irlo c)llrin l~l cortejo cruento. J)rmo,.,Je lo mas
'{lncillo j' gTande para su ol'llato. Las calles para su paso, cou
mO\'ida , vibrantcs, silenciosa; la flores para u ofrt'nda;
elocuelttl' , Iiwpida', pura; lo~ cirios para ti rl'.paraclón;
ci lidos que, e con umen como a.ceta" en holocallst¡)~:

Cada calle un tabernáculo entreabierto...
Cada liar un suspiro frllg-anLe...

ada cirio una lágrima de Cera ...
, Dejemos la g'rllcilídlld e8tili tica para lo' dio,es paganos.

Dejemos la everidad imponente para 101' ritos protE':tantes, Es
nue tro Dio!' infinito quien cae fOn el paroxismo de la iuiquidad.
Drmo le la sinceridad o tensibll' de nul' tro arrepentimi nto.

¡-na pleg-aria, un llanto E',coudido. un culto callado d
entreg-ada adoración,-:\1.8 Jn.·¡,; 1{oDRtGt'E7. OE TORRES \' ORTA.

Ahora e fOy fri °fe. pero prol/fo me alegraré.
'risto rl! ucitará cuando el uNde IIlleVO cubra

el aire e.·té lilllpiu tI re¡.:rocijudo.
Llenará de alllalJle dicha If).... fimidos rincone.

recién abierta..
J' habrá fluí luz.
Puf eso, aunque ahora °11(1'0 por El -Cri to y cruz. Perfit

sobre /11I ob. curo cielu-, cOllfio en la nueva vida que se pre
fimo. !; el gozo dC' la esperanza está tembloro o en mí.

l '() sé que las yemas tierna', en la. ralllas, contienell a
dura pena ° u implll o de vida ca i con dolor y daño.

Elfos están e. perando.
Cuando C'l hábito joven de j"..,/Ís glorioso e extienda más

y má sobre el monte lejano, ohre la amapola, sobre las
mar¡.:rarita' y campanilla., ... , toda la energía contenida se
dejará deshordar l!enemsa y dulce, e pe °a, en rama , en CTozo.

El elior resucitará Iffl día no lejano, !I 11 tí, amado, te
traerá la fe.

No la espera. ya porque hace tiempo dejó de atormentarte
[a confianza C'II el mila¡.:rro, pC'ro , i tu' ojo (aligado y viejo I
pudiC' ell percibir, veríal) que el sol illfantil y renovado, eviden
cia la ale{!ría de la vida.

r;' Por que te ríes, dí, de mí alma de nitio con el asombro
(ácil entre cualquier maravilla?

Vo, torpe, callo a tu lado, como UII pájaro a ustado, ¿ Qué
he de decirte, pue '?

Resucitará Cristo, mi l' peranEa. Camino de EmalÍ le
hallaré.

~ erá Ufl precio. o ellcuentro velado.
r alltes de irse, se hará conocer ell el partir del pan.
(<<Quédate, Sellor, porque anochece»J.

u ,onrí a grande, !I cuajada en el aire, emejará
ffracio a nube como un vellón.

Piensa que al quedarme sola llenaré el delantal de /Zore
sencilla y correré al sepulcro.

Vn ángel en la entrada, ante la losa mOL ida, /l/I! dirú:
Resucitó, IZO está aqlll .

V yo gritaré por el monte, la melena al viento:
AleO'rémono , porque una nueva vida 110S ha sído conce-

dida . .\1ARL\ PAZ PL EIH.\.

AG'l.or de los espanoles a Jesús Crucificado
España, puebl,) eSCO$lido de Dios, na

ción de providenci,'¡es dest ¡nos, pueblo
grande, pUéblo nobilísim~, pueblo,sin
¡qual, brazo derecho de la 11Iesla, heroe
de las más alla empresa:, vcr~el de 'an
tos, envidia del mundo, lerror del infierno,
la nación soldado de Dios, la nación su
apó tol, la nación su corona más esplén
elida, la nación patrimonio y dote de su
Madre Inmaculada, la nación pedazo de u
cielo en la tierra, ha tenido, como ningún
otro pueblo del globo, un al1lor extraordi
nario a Jeú.. CrucifIcado, ha 'enlido 8U
corazón palpitar de emoción y ternura
linte la santa y bellísima humanidad de
Je ús,

<muerto por los hombres,
por amarlos muertos-.

en el ara acrosanta de la Cruz.
Esta devoción a Jesús Crucificado, re

orte de todas nuestras grandezas, la ha
¡;enttdo y expre ado el pueblo espanol en

u alma y en su vida, en sus artes y en
su' letras, en la paz como en la guerra.
Nadie como el pueblo español, místico y
relllista a la vez, upo comprender en lo
que cabe el profundo misteriO de un Dios
hecho hombre, por amor de los hombres,
clavado en una cruz para redimirlos, con
los brazos abiertos para ofrecerle asilo
y refugio en u amante corazón. Ningún
otro pueblo atisbó la belleza moral, la

dellcatla emOCión, el sentido metafísico,
la soberana excelsitud de esa imagen que
hace veinte siglo lleva Ira ° sí el torrente
fervorooo de 111 humanidad, empuja u la'
muchedumbre por todos los caminos de
la tierra, domina las tempestades, preside
las horas del amor y del dolor, señorea
la cunas y lo sepulcro 0, conmueve a los
artista ,de concierta a 108 sabios, tran 
figura a los héroes, a los apó loles y a los
mártire :t.

El pueblo de la mística teología y de los
Autos ~ acramentales, y de María Inmacu
lada, es también, y 80bre todo, el pueblo
de la devoción a la Santa Cruz, de las
procesiones solemnes de Semana Santa,
el pueblo que enriqueció su literatura con
multitud de obra obre historia, sermo
nes, medllaciones, plegarias y poemas
sobre la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor; el pueblo de Velázquez, pintor por
antonomasia de Cristo Crucificado; el
pueblo que llevó la Cruz en las batallas
de Covadonga, las Navas y Granada,
Orán, Olumba y Lepanto, Garellano y
cien mil más.

E8te misterio sublime de Cristo Cruci
ficado, encendió en amores 8 nuestros
santos, enardeció el celo de nue8tros mi
sioneros, hizo valerosos a nuestr08 solda
dos, llevó a nuestros Reyes y Capitanes
a luchar en defensa de la civilización crili
tiaos, inspiró a nuestros arti8ta y empinó

a las má- encumbradas regíoneo de la
poesía a nuestro' Vateso

De e te bmor subldísimo, surgió aquel
'oneto maravillo o, que el Padre Van
Tricht afirma 'er «la mejor poesía lirica
de la literatura universal contemporánea»:

No m mueve, mi Dios, para quererte",

y aquel otro bellí imo de Lope de Vega:
Pastor, que ('on tus silbos amorosos

me despertaste del profundo sueño,
tú, que hiciste cayado de ese leila
en que tiendes los brazos podero os.

Vuelve los ojos a mi fe piadosos,
pues te confieso por mi amor y duello,
y la palabra de seguir empello
tus dulces silbos y tus pies hermosos,

Oye, Pastor, que por amores muere.,
no te espante el rigor de mis pecados,
pues tan amigo de rendidos eres.

Espera, pues, y escucha mis cuidl\dos;
pero ¿cómo te digo que me esperes.
( estAn para esperar tus pies clavados?

Ante J es ú s Crucificado, digámosle
agradecid08:

TE ADORAMOS. ¡OH CRl. TOI, y
BENDECIMOS, PORQUE POR TU
SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUN
DO. AMEN.

PABCO LeóN MUItCIIllGO
Profuor dt Littraturas c1bicas dtl Stmillaril>

Mayor de Toltdo.
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El HLignum CrucisH Catedralicio del Domingo de Pasión
Por JrA~' FRA,·CI.'el) HIVER.

CANÓNIUO ARCIlIVERO

Para la emalla de Pa ión -que es la
que antecede a la Semana Santa-, la
liturgia tielle un himno de inspiración
inimitable, llamado el Vexilla Regis,
los E' taudart s del Rey do la gloria: la
Cruz, la lanza, los clavos. Contadas on
las per onas que eu la mañana de este
domingo, anterior al de RamoB, presen
cian la procesióu, que ah re con una
inmen8a bandera negra con cruz roja,
llevada por el beneficiado mAs reciente, a
la que sigue la reliquia del Lignum. Cm
cis, sobre alllIas de plata, 11 hombros de
otros cuatro ben ficiadoo• En el ám bito dI'
la C!ltedral Primada, lu neuma "Tego
rianos del Vexilla, marcha tri unfal elegi
da para Ilte dia, adqni l' n mi ,tica re o
nancia y se adentran en <'1 alma con pro
funda emo Ión.

E ta reliquia de la Cruz de ri to, ba
l"nza en la ql\(' ~e pe ó la I'l'dención del
mnndo», tieu una hi~torill de siglos.

En el l:H , el arzobispo D. Juan d
.ledina de Pomar, regresaba de Francia
trayendo buen numero de 1I0tabl ~ reli
quius y una carta del rey francés, all
Luj~, que se dirigia al cabildo y clereclH
de Toledo. En f'lIa manifestaba cómo por
medio del citado arzobi po y para emi
quec l' mAs y lOA a la atedral toledaull,
enviaba \'enefandas reliquia, tomada de
los santuario. france e y de la- que e. is
Uan ell el tesoro de COII tantinopla. Esta
carta, firmada n Etampe., rué recibida
con gran ,ati facción por el pueblo de
Toledo, pero con mucha mayor acogió el
g-rall regalo que se enviaba. Entre otr(\8
varios recuerdes de la pasión del Seilor,

encontraba una partecíta d la cruz
donde murió.

Hu ta fines del siglo ,'VI, este sagrado
lote de reliquias, donadas por an Lui ,
e veneraron junta en un mi mo relica

rio. Pero por e ta fecha era embajador
d Felipe II, en Venecia, un canóuigo
toledano, D. uzmán de Ih'/I, quien ob
tlHO alll en el mona. trio de 'anta Elena,
donde tradicionalmente e decia repo al'
el cuerpo de la madre del nperador
Constan tiRo, un brazo de e ta venerable
mujer, a cuyo te.Ón se logró dar con {'I

anto Madero De eo. o por una parte el
embajador de Rati rac l' el an, la de sllgra
das reliquias del monarca pañol y pn'
ocupado también por el esplendor del culto
en su iglesia de Toledo, escribe a Felipe II
el 28 de marzo de 1577, dándole cuenta
del envio de dos llUe o del brazo de anta
Elena «para que Vue tra Majestad pueda
elegir de las dos partes la qu más serA
servido, mandando re ervar la otra para
aquella sauta iglesia (1/\ de Toledo), por
que crezca la d voción con acar junta
mente aquel día (el Domidgo de Pasión)
la reliquia... mba la reliquia~ se toma
ron por mi mano de adonde estA con gran
veneración el cuerpo...»

Sin embargo, el deseo del embajador
no tuvo pronta realización. Siete afio;;
pasaron antes de que otro canónigo de
Toledo, D. Garcia de Loai a, notificara al
cabildo la pre ncJa en El Escorial de la
reliquia d Santa Elena para la Catedral
de Toledo, a quien Felipe II querla
entregase.

Entre trámites, mandamiento, poderes
y viaje, se invirtieron todavia otros seis
meses, hasta que por fin, el 19 de febrero
del 1585, el canónigo D. Pedro de Ayala,
'lomisionado para ello por el cabildo, llegó

a Toledo con la preciada reliquia, que
quedó depositada provi ionalmente y bajo
lIa ve, en la sacri tia de la iglesia del
Ho pital de IInta Cruz. El 24, tra ladó e
proce ionalmente, al Ho pital de anta

ruz, toda la re idencia catedralicia; all!
e encontraba también el Ayuntamiento

con u corregidor D. Francl co de Carva
jal, los p('r onaje mA repre entativos de
la ciudhd y muchos toledanos llenos de
curio idad y deseo de venerar la nuev!l
reliquia. Hecha la ('ntrega bajo testimonio
notllrial, organizó,e UlJa nutrida proce-
ión, integrllda por el rll'ro ~. mucho,

religio;;os de la.' (ILtintlh órllene' exiHl.'n-

tetl ('n Toledo; cuatro canóuig'o conducl II

sobre u hombros la lindas, donde se
había a~eg'urado el coCr 'citu que, euvuel
to 'n uno cenclal(" lit' taCetán verde,
gUlU'daba aquel «hueso d Santa Elena...
que t¡('ne una e~tna de largo y medio
dedo de IIIll:ho:t.

En la Catedral, celebró' la auta .lisa,
y, por la tarde, tra ladó e la reliquia
de de (>1 Altar !\layor 111 relicario, cantAn
do e el Te DeulIl.

Yae habia cumplido el deseo del em
bajador D. Garcia de Loai a, pero ólo en
parte. Aquel mismo afio, en la procr ión
del Vexil/a Regís df'1 Doming'O de Pa. ión,
acompaflaha al Lignum en/ci¡; la reliquia
de Santa [;:Iena.

El cabilllo pen~ó, allOS dl';;pu(os, ('11I JUII
tal' en uu magnilico relicario ambas reli
quia . El encargado de f'jecutllr el pro
yecto del ca bildo fué el platero Frauci co
Merino, de reconocida habilidad en la

atedral, por haber confeccionado, en
1569, el area donde se guarda el cuerpo
d an Eugenio, Ahora habia sido contra
tado, para labrar otra arca semejante a la
de an Eug nlo, para el cuerpo de Santa
L ocadia, llegado de Flandes en el 1587,
y para hacer «una cruz de ébano y plata,

y figura d anta Elena, y planta de pla
ta, en que vaya la cruz y figura . En el
1601, e acabó de abonarle el último plazo
de los gastos oca. ionados por el relicario,
donde se puso la partecita del Lignum
Crucis, regalado por an Luis, que tiene
de alto una ochavll. e caa, y 10 brazo,
que Ettraviesall, algo meno :t.

Este relicario del platero i\lel'ino, que
pe~a en lotal casi veintidós kilos y medio,

cuya fotog-raria adjuntamos, viene a i
minuciosamente descrito en 111 Inventa
rio, de la Catedral: «TiE'I}(' n III imela,
donde asíeuta unll Cruz g'l'allllf', quatro
pirámide., a cada e quina la uya con
letras y moldura, arte"one y targ-E'ta',
cartelones y qUiltro Horone con jo pe' y
e.cudo de arma del Rey, Ygl(' ia, Pre
lado y Ubrero; obrf' la dicha 'ueJa un
banco tIe évano con diez y el,;; cllrtel('s y
arte one y do targetas, qnatro jasp ;; y
do moldura que guarnecen e ta peana
y ncima do arte ones con do' Iig'ura de
plata dorada de Adam y Eva. y luego
otro banco pequelio con quatro cartela y
do arte ones con letras y ;; i eng'a te
con eis zalire y encim3 un cuerpo con
ocho columna y cornisameuto con fron
tispicio y quatro pirámide, y más arriba
un banco quadrado con ei E'nga,;te con
eis zafirf' y encima una ba a con quatro

cartela y quatro ovalillo esmaltados y
obre e8to el Arbol de la Cruz, que es de

évano con ocho al'tesone de plata blanca
tIe UDa parte y otra y ocho jo pes y ocho
cartelas que abrazan uno remate redon
do y otros l' mate pequeño, y en el re
mate de arriba tiene el titulo J . • -. R. J. Y
en medio d e ta ruz de évano e,tA otra
Cruz pequeña de plata dorada con viriles
y a la redonda uno' arte one de oro

smaltados y quatro rosillas de oro por
extr mos, y eH e ta Cruz pequelia e tA la
reliquia de Ligno Crucis; ...y obre la
uela principal, detrás de la Cruz, hay

otra más pequefia, donde estA la figura de
llnta Helena, de plata blanca, que arri

ma la mano derecha en el Arbol de la
Cruz; tiene en el pecho una tal'aeta y en
ella un óvalo con una moldura dorada y
un viril, donde e tA la reliquia de anta
Helena; tiene una corona imperial de
plata dorada y por remate una Cruz.»

De esta forma. merced al mecenazgo
del cabildo y al interés demostrado por
dos canónigos, situados en puestos de
gran valimiento, un renombrado platero
reunió, el1 un suntuoso relicllrio, un trozo
de la Santa CI'UZ de Cristo y un hue o de
Santa Elena.

Tre cientos cincuenta afIO lleva este
relicario recorriendo el Ambito catedrali
cio en el Domingo de Pasión, sin que pa
rezca que 105 toledanos e hau dado mucha
cuenta de ello.
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CRUCIFIXIÓ

El «Ego sun~ define al León-Cordero
que ansia coronar su santa empresa
abrazando los brazos del madero.

Con el beso traidor, viento de espina
y horizontes de escarnios hacen presa
sobre la humana concepción divina.

co

ERTO

Frunce el terror las almas y la boca
y bajo el falso cielo de una roca
germina Cristo y se encarcela un cielo.

Hora sexta; una voz fuerte completa,
con el drama, la vida del osario.
La madre tierra se hace relicario
y al hijo muerto con su seno aprieta.

Rumbo a la salvación marcha el planeta
movido por el mástil del calvario:
veIs, piloto, viento y tenebrario
próximo a rebasar la última meta.

Los surcos del Antiguo Testamento
se han sembrado de estrellas y un lamento
se oye en el templo con dolor de velo.

Tenso espiritu y músculo. Sangrando
el poro y la oración. La tierra y cielo
tocadas de un crepúsculo de duelo
besan al sembrador que está rezando.

El cáliz del dolor ya gravitando
sobre la redención, suspende el vuelo
junto al labio que frunce el desconsuelo
del desamor, cuando se vive amando.

TRÍPTr

SEMA A SANTA EN TOLEDO RESURRECCiÓN

Cuando ~e contempla por pri mera vez las Proce ¡one de
emana anta en Toledo, una c-xtrafía emoción, que uo e pare

c" a nin~'llna otril putida ('n ca. o. anAlo¡:ro, e apoderan del
vbitante. Queda el / nimo su pen o miraudo bajar lentamente
e5a lar;..t·a filas de encapuchado neg-ro', ilendoso., má par·
cido a fanta. ma que l\ hombre. a la luz temblorosa de los
cirio., uoblando una e8quina o pa. ando lentamente por un
cobertizo.

1. o puedo olvidar mi primera impre ióo de la Procesión del
ilencio, Ml.liendo de la Plaza de anto Dominn·o. La hora avan

zada, lo rezo y un Cri to moreno y admirable, sin flore, casi
in luce., por aquellos callejone ... Magnífica setampa ca te

llana á3pera, y mi tica estampa de otros tiempos...
Recordaba yo entonce la emalla anta andaluza, evilla,

lalaga, ,rauada, y pensaba qué distintos matices pueden
alcanzar la mi ma cosa. La Proce ione andaluzas, factuosas,
lIella de un lujo oriental con U~ oro y su sedas, rasgada la
noche tibia por ese canto tan jn tamente llamado saeta, en un
ambiente obrecar¡rado de olor de cármene , de lo jardines, y
no comparaha, admiraba con todo mi ser, esas manifestaciones
tan di tintas y tan parecida , tan uue tra ...

~I.. IX'''A TARcrA-PARDO

(Xilografía de TomA L1orente)

Sobre el Verbo un enjambre de luceros
entre gritos de estrellas verticales,
en rápida ascensión a los panales
que endulzan en los triunfos verdaderos.

Marca la luz los claros derroteros
que besan en los puertos celestiales.
La Muerte tuvo entralias de cristales
por donde huyó el Amor a otros senderos.

En esta Aurora-Flor cifra el creyente
el beso del laurel sobre su frente
en el postrer aliento de la historia.

Que duermen mil semillas enterradas,
en las frías necrópolis talladas,
sus ansias de ser flores en la gloria.

A 'UEL GARRIDO
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SOLEDADEs ESTAMPAS LIRICAS

CAMINO
Muerte y R.e urrección

Santos dias, costumbres legendaria
que el corazón perfuman...
-Las violeta y las pasionaria
los sentidos abruman...

Llanto de las María que no . aben
qué dulce pella lloran ..
-Misticismo, tristeza iQué llave
uspira Magdalena pecadora!

DE NONA

antaDias

Grito desgarrador...
La Madre, sin ver, mira al Crucifijo ...
-Amor, eterno amor,
que a través de la come bu ca ellzijo...

Del Hombre e consumado el Sacrificio:
Ved el Camino, la Verdad, la Vida;
tomad la Cruz; seguid la enda austera...
-Pasan siglos Vuelven de los Oficios,
lentos. los fieles i Almas encendida
por lo efluvios de la Primavera.' ..

ALEJANDRO LUI

En el crecer de la espiga
ví, Sefior, tu laboreo...
En el fulgor de una estrella
te he visfo, Señor, despierto...
Tu sonrisa, en una flor,
y en una Cruz, de Amor, muerto..•
...Pero después te he mirado
con arrobo, y no era en suefios,
cuajado, como la espiga,
deslumbrante, en tus destellos,
como la flor, aromándome
y "ivo ¡vivo! en mi pecho...

AL~JANDRO LUIS

jesú rinde vencido
u cabeza gigante...

-Sensualidad... Los ojo conmovido,
refulgen un instante...

iMuda la inmensidad.' obre la cumbre
de altivo monte' el Salvador moría,
mientra. en tomo de la cruz bullía
beoda de placer, la muchedumbre.

Vn vallo de in/il/ita pesadumbre
por doquiera la atmósfera vertfa,
!J de los ojo del eñor urgía
tranquilo mar de redentora lumbre.

¡Cuánta desolación.' Vaturaleza
desbordaba torrente de tri teza
al ver morir al Hacedor bendito.

}' en tanto que el Maestro agonizaba
como huérfano el Sol, triste baiiaba
COIl liS lágrima - de oro el infinito.

F. AMPO ALaS o

La agonia del Cristo
y u palabra cálida en la mente...
-Vn clavel, al abrirse, por lo vi to,
ha expandido II aroma en el ambiente...

De guión, una Cruz.
La humanidad se muestra arrepentida...
-ilnquieta Primavera que, a la vida,
trae, de nuevo, lo humano, con su luz...

LA HO RAA

A mis compatIeros. los
lelegrafistas de las Salas
de Aparatos.

Gris el cielo, plateado
suavemente por la luna.

En un ambiente encalmado,
la calle parece una
decoración olvidada
de un escenario remoto:

i un alma por la calzada!
De una radio, el alboroto,
e filtra por un balcón

-cerrado, naturalmente
y es una profanación
o un detalle impertinente.

Ha llovido, y el aroma
primaveral no encanta ...
jHuele a mujer, a paloma
10rcaz y a Semana Santal

Retrocedemos de un salto,
sin querer, a juveniles
años de cielos cobalto

amores de quince abriles...
y hay una palpitación

'iolenta en nuestro ser...
Por qué otra vez la ilusión

no cumplida, padecer!..
La calle se va apretando

amo si tuviese frío ...
Poco a poco, van llegando
las gentes: Son como un río
callado y quieto que espera .
Ya resuenan los tambores .
Ya ha salido la primera
procesión de los Dolores!
Enlutadas, ritmo, anhelo
-solo mujeres- son ellas
las penitentes... ¡El velo
me las sugiere más bellasl

Silenciosas se encaminan
por las torcidas callejas
y sus cirios iluminan
vividas estampas viejas.

¡Ojos fulgurantes, ojos
que no miran y que imploranl
¡Virgen Soledad, qué enojos
del hombre los tuyos lloranl
Y yo, ¿qué ensueño perdido
busco en las sombras que pasan?
¡SU nombre aflora escondido
entre mis labios que abrasan!..
Queda, sudario de amores,
de la Virgen, bajo el manto...
¿Es hoy Viernes de Dolores
o acaso ya Viernes Santo?.

Vuelvo pronto a la tarea,
despierto, pero no en calma;
aún tengo pronta la idea
y transidos cuerpo y alma...
Víene el relevo y el día.
-Sin novedad, camarada-o
El sol alienta la fría
firma de la madrugada...

ALEJANDRO LUIS
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Tenemos en Espaüa pocos cuadros de la primera época del
reco, 110 obstante, exlstoln los suficientes para comprobar qu

el Greco pintaba como sus contemporáneos -Tintoretto, Vero
ne , Bassano y !lU maestro Tiziauo-. No se percibe mayor
difer ncia entre sus cuadros y los de Tintoretto, que la que
existe entre un Tiziano y un Veronés: do pintores di tintos,
pero una escuela, un estilo, una época. ¿Acaso se puede presen
tir con claridad su estilo po terior? No; decididamente no.

¿Eran lo modelo del Greco «de su estilo., o era el Greco
quien los pintaba a u estilo.? Parece como i e. goran piutor
hubie e ve tido a todo su modelo de la misma forma para
obligarse a sí mi mo a dür una mayor individualidad. De lejo ,
todos su retrato pal ecen del mismo per onaje: Cara e trecha,
cou cabeza gorande y lIarice!' largas. Pero no era un mero
capricho lo que le cOlldujo a e ta forma, ni tampoco el de eo de
ser llamado loco, costumbre y anhelo de artistas a fine del
sig'lo XIX. Este g'riego es el que mejor ha entendido y sabido
expresar la raza y el carácter español de la época, en que los
seres eran intelectuales y religiosos, aristócrata y campesinos.
Aun, hoy dla, E\ ven «sus modelo) cntre la aristocracia y ver
dllderoil campesino, aunque la mayor parte de cara cGrequi
ta ) la da n uue tra época la sufrida burocracia, pero con la
tri teza. (le que lo intelectuale, an tócrata y trabajadore.
difieren ba taute de lo que él pintara.

El Greco describió en u rostros lo que aún le, quedaba de
oriental; vió claramente que lo hombre ca i nunca lienen la
nariz derecha, ni simétricos los ojos y la boca. Vió un ojo má~

alto que otro. una boca torcida y cada oreja de di tinto tamaño
Es decir, vió la v rdall, y como era un gran reali ta, asl la
pintó, dejal1llo qne fuem . u colorido lo que lo unificara todo.

E tá muy difundilla la idea de que el Greco dibujó sus figu
ras e¡;tilizadas y desproporcionadas Es un g'l'an error. La pro
porción que da Durero para la mlljer es de conce rostros menos
medio tercio, iguale a la long:itud del suyo cada uno). Pacheco
dice, «que, el ro tro, desde la barba ha,ta lo alto de la frente,
donde nace el pelo, es la décima parte de la altura del hombre
bien proporcionadOt. Y Leollardo de Vinci dice que el hombre
«tiene diez veces la longitud de su ro tro en la altura). Habien·
do cupiado ba tante al Greco, puedo a egur/u' que ninguna de
las figura que he medido excede de la proporciones citada.

us mano~, qUt' tanto se critican, son magnifica. ComparAn
dolas cou la del I)ivino Morales, vemos que é ta son mellos
rf>alista~, ya que l\forale olamellte concebia mano que nunca
fueron u adas para nada. Las del Greco, siendo tan largoll y
espirituales, sou mllllos, en cambio, que hall tenido cOlltacto
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con la vida, que trabajaron y que, a pesal' de ello -o quizá 1\

causa de ello- son más espirituales que las que pintó ~10rale•.
P.:rsonalmente, considero maraviJlosl\ la forma de pintar

ojos del Greco. o hay otro pintor que lo mejore. Su ojos no
están sujetos a lo párpados; el globo elltero parece estllr di .
pue~to a moverse en cualquier instante (es que se mueve), y no
como tantos que conocemos - Velll.zquez, por ejemplo- que
parecen pintar ojos artificiales soldados a unos pá.rpados. Pintó
el Greco unos ojos tan aju tados a la verdad, que se puede ver
en ellos 'a pelicula de humedad lacrimal semitranspar nte que
baña iempre el globo ocular.

El Greco e8 el unico pintor que, siendo de piadadameute
realista, pintó el mi ticismo y la espiritualidad. E te es uno de
los mayores motivo del desarrollo de su pintura. Para con e
guir dar vida -palpable y e encialmente viva-, empleó acen
luadamente el claro curo, re altando por con ig'uiente su colo
re peculiares. Y con el claro curo obtuvo mayor realfsmo en
sus composiciones mlsticas.

Al igual que los venecianos, pintaba COII témpera y lueg()
aiiadía el 6leo. Solia dibujar y casi pintar los perfiles de una
cara con g'ris y carmín, luego sacaba las lucel'l con óleo, pincela
das fina, que raramente van obrepuestas al témpera. pero que
forman lIna unión tau perfecta que apenas se perciba. Era un
genio m zclando colores: azul veroué , carmines claro., qu
cambian de tono hasta llegar a un fino clarete, amarillo y
verde que dan la <rama de limone en su di tinto eslado de
madurez; colore, en fin, armonizado de tal manera que lIadan
junto Slll contamos que lo, estropeen. us colore !la ieos fue·
ron el carmín, el amarillo y el gri . Especialmente el O'ri , pUl'
fué él y no Yelázquez el primero en emplearlo para todo.

El defecto má corriente entre maestro. es su inhabilidad de
formar ma a dol figuras, ullida en un 010 propó ito moral ()
e"piritual, entre las cnale no deje de «circular el alre~. La
mayoria soltlmente llena Ji nzo con tigura que. fueron, 'on y
e tarAn siempre ig'lHII -eternamente las misma persona, ha·
ciendo lo mismo- yell lo que, aparte de lo prinCIpales per
sonajes, motivo del cnadro, todo lo demA e un «Ilellahueco r

un relleno que apenas tiene relllción con el tema: no exi te un
lazo de ullíón.

El Greco 110 pintaba «escenas, pintaba «cuadro donde la
figura están indí olublemente unida entr~ f, fisica y e'pí·
ritualmente, con unidad de propó ito y criterio. En us cuadro.
alrevé de lo que suele ocurrir, la compo ición nterae ba~a

80bre la parte superior de us cua.dro , en la p'lrt cmi tica ,
y ésta está tan maravillo amente compenetrada con las figura.
lie la parte inferior, que ería impo'iblfl partir horizontalmente
lIiugUIIO de S'IS cuadros, separando lo de abajo. lo t nenal. de
lo místico de la parte superior.-PINCEL.

Esa chusma soez y descarada
que ha cercado a Jesus en el momento
en que Dios va a morir, siembra en el viento
la blasfemia de su alma depravada.

El músculo deicida. la pesada
madera predi8pon~,del tormento;
mientras, Jesús, doliente, sin lamento,
Iti~nte arrancar su túnica encarnada.

Un remanso en la furia de la escena
son los ojos de Cristo Redentor,
hechos luz que las lágrimas deshacen.

Sube al Padre la súplica serena
del Hijo triste. e.x:ámine: e¡Sellor,
perdónalos, no saben lo que hacen!.

La tierra se rasgó, la losa fria
tres fechas aprisiona el Salvador
con un gélido beso, y ,~u estertor
elltrem~ceal planeta. de agon/a.

El Hijo resucita al tercer dla
como rayo de luz; su resplandor
delttruye las tinieblas con fulgor
de suprema esperanza y aí~nr/a.

Tremola su bandera sacrosanta
hecho paz el perdón. El Hombre lleva
la mirada de amor. y amor difunde.

y el dilema está aqul que el pintor canta
el pecado p'erverso que se hunde
y el Esplrltu Puro que se eleva.

A. Delgado

Acontecimientos de Ayer
Abril del año 16U

Muere en Toledo Dominico Theotoc6puli,
el Greco

Este original pintor naclO en Candla, isla de
Creta, en el ai10 1548.

Estudió en Venecia, siendo tal vez dlsclpulo de
Tlclano. hecho que él mismo confiesa al deciJ' que
quiere cambiar de eslllo para que sus cuadros no
se confundan con los de aquel maestro.

Se trasladó a E pai1a, y hacia el ano 1576 vino a
Toledo contratado por el Deán de la Catedral Don
Diego de Castilla, para pintar los retablos del Con.
venlo de Santo Domingo el Antiguo, encargándole
más tarde el Cabildo Catedral el cuadro del Expo.
Jlo, con maroo y retablo; este cuadro lo tennlnó
en 1587, cobrando por la pintura 119.000 maravedl·
ses y 200.600 por retablo y marco.

Escaseaban los encargos, y enlonces decide, en
1588, marchar a Sevilla, donde trabajó activamente
y ganó mucho dinero.

A su vuelta, se Instaló definlllvamente en nues
tra ciudad, viviendo fastuosamente con su famllla
y dlscipulos en el palacio del Marqués de Villena,
cuyo edificio debió haber existido en lo que hoyes
Paseo del Tránsito, y alll realizó muchas obras que
hoy son la admiración del mundo entero, entre
ellas el Entierro del Conde de Orgaz.

El 7 de Abril de 1614, falleció este gran pintor.
Su cuerpo fué llevado al Monasterio de Santo Do
mlngo el Antiguo, y una vez terminados los fune
rales, se le depositó en una béveda que habla ad·
qulrido para él y su lamllla.

RAMIREZ DE DIEZMA
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DE LA SEMANA SANTA

Toledo, uge tivo mirador de b lIa
hondonada . ~ega azule y gracia o
montecillos. Duerme emhriagada a
]a ,ombra de tu almena orientale
que a a tean tu atardec re con la
mentos apa iooado de una canción
árahe. ien rmita estrechan en apr 
tado cerco tu uperficie, escribiendo
en la cinta verdean te de tu ribazo
una sinfonía solemne de f rvor maria
no: aún Yive de los recuerdos de tu
e cuela d traductore y te agobia 1
peso d· la grandeza imperial de tu
Alcázar mutilado, ayer trono de a-

a11ero y ho - altar y upulcro d
héroe, y mártire . Tu rincon , atu
radas de lid mo, riman en lo aire
animarla e trofa conjugando lo IUU

dpjar y lo gótico. ruce ellera le-
,antada por la fe, ñalan a tray'
de tu calle Vía-Cruci de penit ncia.

Medita y reflexiona.

Ll CE DEL CALVARIO

1 na cruz angrant. ri to que
muere, tri teza en Jeru alén, cobar
día y prote tao

\1aría.-El Calyario repre enta un
ideal de amor lIeyado ha,ta. lA últi
mas con ecuencia.. Creo en lo testi·
go. qu dejan matar. Cr o en Jesús
qul' l.unó y se ntregó a la muerte por
mí.

La Yirgen e luz que ilumina. La
vcrdadera Madre, el único d can o
y apoyo ,-alient y con el corazón
de trozado, no . e arredra ante la di
ficultade y la ti'agedia. Limpia como
una azucena. Eleg-ante como Virgen.
Heroica como ~fadl'. ig-ue a u Hijo
cuando triunfa y cuando fracaa;
cuando Il' aplaufl'n ~. cuando l in ul
tan. AUla ha ta el :acriticio.

Pil'n 'a, cri tiuno. ¡Hata la. última
con 'cu ncia. ~ Tú. qUl' tl' can~a cuan
do lo :\fandamil'nto' impon n obliga
don 'S, cuando la pun'za tr- cue ta,
cuando la honradez en el cargo t
abrnma, cuando la. mofa de la¡; g 'n·
te te acohardan. ontempla a la Vir
g('ll. Contrasta conducta'.,J u 'ri to
e leí en uu CalYario con u mini tro'
lo 'acerdote, a (luiene;
en ,u l<~"angelio, que e interpr ta
arhitrariam nte: en la. co tumbre'
corrompida': en las di...-er ion pro
caces; en la sen ibilidad y pulo cató
lico . que e eudur e y Haqu an ...
Mira una pORtura. La Yirgen. ¡.La
imitará '1

Por Jo É {ARiA MA.- lLLA

Profesor del eminario de Toledo

La Verónica.-La mujer decidida.
Qui o con voluntad firme. Vence lo
re petos humanos y triunfando de
aquel ambiente ahito de sangre y
furor, llega hasta la calle de la Amar
gura. Enjuga el ro tro del Redentor.
Yen premio, e tampa en sus pliegues
la iruag n del Mae tro. Qu ¡ buen pre
mio, Verónica.

En el mundo d hoy. El qu vence
los respetos humano y I qué diráu.
El que en sns negocio e iente con
fuerzas para 110 d linquil'. Lo que en
u mpre a no se olvidan de la 0"10

ria de Dios. Lo· que defienden su cas
tidad como torre inas quible a la al·
picadura en ua!. Lo que resisten el
influjo del ti 'lUpa sin adocenar e. Los
que ab n mantener • incólume en
medio de e ta terrible prevaricación.
Los que con r...-an U' amores con
e tilo mi tiano... Lo padres que vigi·
lan la vida de u hijo. Lo esposo
llue cuidan la pureza de u hogar. Lo
que no conocen la traición aunque la
gente e ría. Lo que no hac n caso de
las circunstancias del ti lUpO ...

María Magdalella.-Pecadora y er,
sua!. Había llenado de escándalos su
ju...-entud. Con su perfumes envolvía
en ola de lascivia lo caminos de sus
pensamiento y de u corazón. Ha.
visto al {aestro. Rompe con energía
los vínculo del mal. Llega a enamo
rar e de ...-eras. e entrega al Iae tro.

Ha quebrado us fra ca de e encias
para ungir la cab za y los pie de
Jesú , y lo limpia con u cabellera,
ante ensortijada como nido de pa-
ión. Lo ha dejado todo. e arrepiente.

Va má allá del prendimiento. ube
la pendiente del alvario y abraza
a la Cruz en e pera d I río el angre
que arra tre U" mLl'rias y no deja ni
aJe ú ni a María.

¡Qué bello contrast '! ¡En 'uánta
alma- se encierra la Magdalena 'anta!
Le falta el l' mper aqu !la amLtad,
aquel nivel de vida qtH' no le perte
nece, aquel lugar qu fr cuenta, aquel
infame exhibicionismo, aqu l1a yolun
tad lii'me qu le ponga al marg-en df'
lo peligros y de laR oca, ¡01l s...

O~I8RAS \)I':L C.\LVARIO

Juda .-Era el ap6tol que gozaba
de di tinciún. 'ral y z lo hizo Je Ú.

para ,el' 'i reaccionaba. De lo elegi
do .. Prote ta de que la Magdalena

derrame el ungüento. e pegó al di
nero. Venó'e a'u eñor por treinta
moneda . Yen el Huerto le da un beso
para dar a conocer a lo enemigo
quién era.

Cuánto católico besan a Cristo en
la omunión de cada día para entre
garl n 1 hu rto de sus ocios y car
gos. ui l' n cubrir con esa capa de
piedad lo horrores de sus heridas pu
rulentas. Jóvenes de blanco rostro y
descompuestas en u pureza. Cristia
nos hipócritas que se enqui tan en
organizacione católicas para sembrar
el descontento.

Gentes que torpedean el bienestar
acial, murmuradores del que manda

con esa literatura de descontentos.
Lo que dan buena palabra y venden
por un billete el honor de u cargo
com rciando con el hambre de lo po
bre ... ¡Cuántos Juda y cuánto cris
tiano traidores en convivencia con
credos y co tumbre inconfe abl !. ..

Pilatos.-El hombre cobarde que no
ncontrando cau a, condena a Jesú

porque lo piden las turbas. , e impolle
el populacho. e lava las manos.
Guante blanco llamaríamos ahora. Co
bardes lo que condenan a ciudadano.
que cumplieron con u deber porque
lo pide la chusma y el conciliábulo.
Los que de ertan d~ u honrad z por
que los demás lo hacen. lo qu dp;;
mayan ante lo ejemplos de ;;u» COlll

pañeros. Lo que guiados del 11 'poti'
mo, cometen ftag-l'ante>i inju ticia..
Lo que por temor no 'ientan la mano
ca tigando al culpahle, lo' que dan
u Ita a BalTill ¡Í, ell W·Z de a Cri 'too

Pilato>i lo· cn tlano tran ig nte
lo que alternan la Iglesia y la ala
del placer. Lo, qm' 'e fingen amigo
para enO'ai1al'. Lo, que hablan hien
delante y acuchillan detrá .

Pedro.-.\pó.tol )' cubeza del Col'
gio. u niega a .Je LÍs ante la voz d
una criada en el atrio d 1 Pontítice. El
que d erta cohardement n el Huer
to. El qu n l.l.trey· el subir ha ·ta
('[ Calvar'jo. El que jura y perjura no
no hah rle 'ollocido. Lo qu<' ni 'g1.l11

u tiliación de cri tiana . LOH que tie
lHnl una idea ).' la l.thandonan para
crl'cr. Lo' que traiciotlan iendo ami
go de-pUé dp haber log-rado lo qu
pretendiau.

Meditel110 y l' lJe. 'iouemo . ,;):';omo '
luz o ombra":'
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Pasión y muerte de Juan, el Santo niño de La Guardia
Una luminosa maiiana del mes de agos·

to, en que el sol ofrenda sn cálida caricia
a las milenarias piedras de nuestra glo·
riosa Catedral, de cienden por la O'ótica
puerta del Perdón, una mujer ciega,
Juana la Guindera, a la cual, sirv amo·
rosamente de lazarillo u hijo, 1 pequeño
Juan, que apena cnenta cuatro o cinco
años.

Vienen lo do de ue el barrio de al1
Andrés, como todo los dial, a pOitrarse
de hinojos ante 1 Cristo Tendido, para
hacer u ofrenda de oracioneR y humildad.

y mientras la madre ciega queda ele
vando sus preces al Altisimo, Juanito
sale al claustro bajo de la Cateural, por
la puerta que lIamamo. de la Presenta
ción ...

Allí, encuentra a un hombr sencillo,
de pueblo, que tra de mirarle cariñosa
mente ...

JeAN FRANCO -¡Hola! querido niño .. '
¿Acaso no me conoces ..? ¡ oy tu tio .. !
y ... ¡te traigo mucha co as ! VerAs
que regalos tan bonitos ... Mira e tos
zapatos ... te gu tan ¡.verdad..? Pu s
.on para ti. .. tómnlos ¿y e"te som-
brero tan lindo? pues también es
para ti...

JUA ITO -jNo.é i tomarlo por-
que no o conozco. !

JUAN FRANCO.-iQue no conoces a tu
Uo..? ¡Vamo ,no ea de ob('diente,
qu tus padres se ('nojarían al sa
berlo .!

J AlTO ...... - i ('s a i, Y ois mi tlo
como deci', 01' obedeceré.

JUAN FRAI"co.-¡llien, asi me gusta, y
en recompensa serAs premiado... Ven·
drás ahora mi mo a mi ca a, y te
daré mAs cosas que alli tengo .. ! ¡Ah,
y también caramelos, mucho cara-
melos anda, vamo .. !

JUANITO -Pero antes iré a que mi
madre me otorgue el permiso...

JUAN FRANCO.-¡Tu madre dic('s .. ! ¿pues
donde esta tu madre?

JUANITO -Dentro en el templo re-
zando.

JUA~ FRANco.-Pue mira, me parece,
qlle lo mejor 4ue pod mos bacer, e
dejarla que rece, y mientras tanto,
no otros iremos a mi ca a y te daré lo
que te he prometido...

JUANITO..... -¡E que.. !
JUAN FRANco.-¡Vamos, sigueme, obede

ce... pronto estaremos de vuelta y tu
madre se alegrará al vernos... anda,
que no debemos tardar...

Juan Franco, que a I se llama el hom
bre que dice ser tio del niño J uanito,
toma de la mano a é te y reprimiendo su
impaciencia, iuben lo escalone de la
puerta del Perdón, salen a la calle per
diéndo e en seguida por el dédalo de ca
Uejone y encrucijadas hacia las afuera
de Toledo, donde le espera un carro, al
que hace subir al niño; y arreando a la
caballeria, se aleja al galope por la poi·
vorienta canetera, camino de Quintanar.

Mientras tanto, allá en la Catedral, la
deaventurnda ciega...

CUllGA..... -Juanito .. hijo mio, ¿donde
e tA ..? ¿Porqué me abandonaste..?

U HOMBRIlI.-lA q u i é n llamáis, buena
mujer?

CI GA -jA un jJedazo de mi cora-
zón .. ! ¡a mi hijo Juan .. !

UNA MUJER.-¿A quién buscáis, pobre
ciega?

CiEGA -jA mi Juanito, al hijo de
mis entrañas.. !

UN I10.\IBRIll. - ¡No os aHijáis, tal vez esté
jugando, que cosa de niños es .!

ClIWA...... -¡ o, mi corazón me dice
que algo grave le ha de pasar.. !

NA M JIllIl.- o egaos... no eitará muy
lejo .

CI GA •••.. -¡~Iuy lejo ,dic mi Corazón
que e tA.. cuando a mi lamento de
madre no acude... ¡Juan... Juan ...
Juan .. !

Mientras la ang'ustiada ciega, a golpes
de bordón, e alejtt en la noche eterna de
su c('guera \lU busca de su hijo, Juan
Franco, que asi se llama el judio raptor
del nhio, fustiga a la caballería deseoso
de Ilt'g'ar cuanto antes junto a sn~ como
pinches ..

ucedió por aquel entonce , que a lo
judlo de Toledo le habian dicho, que
fabricando un hechizo, con ti 'te podlan

dar muerte a todos los inquillidores de la
ciudad; más para ello, era necesario que
entre Jos ingredientes, y como elemento
indispensable debla figurar el corazón de
un niño cri tiano... y por tdnto, habia que
buscar al niño para arrancarle el cora
zón ... y con él, fabricar el bebedizo que
habian de al1mini trar a lo inquisidore
toledanos...

A tal fin, comisionaron a Juan Franco,
judlo converso, vecino del pueblo de La
Guardia, que por ser de oficio trajinante,
no le eria dificil llevar a cabo u crimi·
nal propó ito, como as! fué, cometiendo
su vil acción, precisamente I dla de la
Asunción.

Llpgado que fué al pueblo de Quinta
nar, los judlos que le esperaban con im·
pacieucia, le recibieron con gran alboro
zo, al ver el éxito de su empresa.

Para no causar sospechas entre las gen
tes del pueblo, propalaron, que el niño
era hijo de Juan Franco, habiendo sido
criado en una aldea; pero al poco tiempo,
lo trasladaron a La Guardia, donde estu
vo más de seis meses, sometido a duro
tratos y a rudol trabajos, mereciendo la
compasión de las gentes, por las injusti
cias del falso padre y la humildad y re-

signllclón con que .J nanito sobrelltwaba
u mala fortuna.

Llegado el momento que los judio creo
yeron oportuno, y qu habla de coincidir
con el tiempo en que e llevó a cabo la
ignominio a pa~ión y muert l1e l'U -tro
Señor Jesucl'lsto, la cual ljuel'lall fues
un fiel reflejo de lo que harian con el
niño, decidieron que el dla 14 de la luna
l1e marzo, qUl' cayó aquel año en un
viernes ~l del mismo me , fecha en que
murió Cri to, otro mártir de Toledo, el
niño Juan, fuera inmolado de la misma
manera, sirviendo al mi mo tit'mpo de vil
parodia y e~cltrnio, la tragedia del Gól
g·ota.

Para no el' de~cllbierto ,deciden all1"
cuanto ante de La Guardia, y en una
cueva de las mucha que IlIH exl ten, a
unos cuanto kilónletro del pueblo, se
reún n en concilio once jndin', r parti~u

uose I/J~ cargo', no siu "g'l'ia Ji puta,
para repl'e eutar mA' rt'lIlmente u infa
me cometido.

Cli.mbian el nombre del niño Juau pOI
el de Cristóbal. cuyo ig'nificado es que
lleva en i a Cri to, y le tra tadan a uu
huerto, para que alH ort', mit>utra ellos
preparan los Instrumento" del martirio, y
J uall Frallco asu me el pa pel de J uda ...

A empellones brutale It> bacen salir
del lugar de orl\clón, al mi mo tiempo
que rodean ~u blanca ¡!:arganta con una
cuerda, y con otra Hg.·HU 'U' débil, ma
no . Tirando d('spiadadamente de el, e
encaminan a un monte cercano, lIevanuo
látig-os, e pina, clavos, martillo, t»ponja,
lanza y cruz. é~ta, formada por do, 0

co madt>ro ...
Ningún uetalle 'e e ca pa a la rdinada.

crueldad de su verdugo..
Le presentan ante Anas y CaifA" so

nwtiéndol a hipócrita intel'l'ogatorio, cu
yas respuestas son lo débiles sollozo· dt>1
tierno infante.

En cambio, la acu acione. on la
mi~ma que hicieron a Je Ú, COIl las
mi'mas 1efa" con el mi mo e carlllo
con lo mi mo ultraje: con las mi ma
boft'tadas y elln la mi ma Injuria. al
mi mo tiempo que gritaban:

¡;\Iuerll el eucautador que engaña a La
gente!

¡Que trastorna Il los pu('blo !
¡Que se llama Rey de los judios!
., .v como a Cri to, le llevaron por se

gunda vez ante Pilato, que presentAndol
al pueblo.

PILAro. -¿A cuAl de los do queréi' que
deje libre, aJe ús o a BarrabA '!

VOCE ., -¡A BarrabA.! y muera ('1 em·
bu tero .. !

y como a Cri to, le de pojarou violenta
mente de sus ropa , y azotaron su e pal
das con lAti¡?;o ...

Hicieron una corona de e pina, y la.
incrustaron salvajemente en su cabeza.
mezclándose el rubi de la inocente angre
con el 01'0 de sus cabellos... , mientt'a¡¡ le
abofeteaban y llenaban u ros tI-O ue sao
IIvazos...

y como a Cristo, le conducen de lluevo
ante PiI&to, que fingiendo compasión...

PrLATo.-¡Ecce Homo! lIrad como estA
ya vuestro Rey, tan desfigurado, que
apena parece hombre...

VOCES .-¡Crucificalo... crucificalo..!
y como a Cri to, el nuevo Poncio, des

pués de lavarse hipócritamente las manoil,
)0 entregó a sus amigos, para que lo cru
cificaran... y despiadadamente le hicieron
cargar con la cruz y subir por la falda de
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un cerro. I na ver. en la cllmhr!', le tum
baron boca arriba encima de la cruz, le
lavaron pie,. y mano t'n ella, y le !'le

varon ...
Entollces, !'I judlO Benito Garcia de las

f!' ura, ell el paroxl mo de aquella
cruel locura. con u cuchillo hirió un
brazo .v en un calde..o rt'cogió la .angre
,~u manaba de la herida, y con el mi mo
'nrhlllo, empezó a buscar I corazón del

niño ell el costado derecho, ..evolviendo
la~ ent ..añas sin da .. COII él. ..

El niño, en UII l'up ..emo e fue..zo, con
"(11. de.f!lllecida ...

J ANITO.. -¿Qu bu ca jUllio?
h:. l'RA• .-(Excitado) ¡Bu..co tu corazó"!
JrANITlI.. -¡ i bu ca en ese lado mi

'orazóD, t equivoca ... en el otro
lado lo ncontra..á@.. !

HIrió el co tado izquie ..do, buscó el co
azón del niño, lo encontró, y con umo
uidado, lo roció de •al pa..a con ervarlo

mdo.....
'11 IJO t ..er smopi ..o se e capó de aquel

f1accido cuerpo. E'n bu ca de Dios, un vi r
Ile& 31 de malzo lit" liño J491' luego,

clavaron aquel despojo humano, lo
Arra traron ha ta una vifia, cavaron UII
hoyo. fué envllelto en UII palio y lo ente
rraroll junto a dOllde hoy se alza la ¡g'le ia
d • 'ue"tra liora del PE' '0.

Lo. mah'ados ya teniall <'1 elE'mento
principal para u~ maquiavélico plane;
ahora ól0 lE' faltaba una lio tia con a
;::-rada, la cultl I fué facilitada por Juan
'ómez, acrj,;tán de la igle ia de La

(;l1ardia, cri tiano lluevo, al qu seduje
ron con ofrecimientos de ropas...

.fuan Góm.ez. vaJiéudoRe de la confianza
en él depo itatia como ervidor del tem
plo, poco trabajo le costó I'fectuar su
~acrllego hurto...

Corazón humano y Ho tia consag'l'ada
- entimiento acro anto y cielo lucon
fllndiblp- .on entrE'gados a Benito Garcia

e laR :\lesul-as, pl:l.ra que con ellos fll~ra

a la sinagoga de Zamora, la máR princi
pal d!' a, tilla después de la de Toledo,
y alfi, 101'1 rabinos haríau el hechizo mor-
ifpro para lo cri tlanos,

El corazón del niño fué envuelto en un
paño, y la Sagrada Forma colocada en un

evocionarío. Con e tos preciados elemen
tos, el israelita Benito parte para Zamora,
al pa o ca, tE'llano de su cabalgadura,
miE'ntraR en el pueblo toledano de La
Guardia quedan sus compinches, espe
rando impacientes el resultado de sus
gestiones.

Tras varios dial! de caminar, en rutn
bacia Zamora, el judío l\1E'sll1'a avista en
el horizonte la muralla de Avila, 111. clu
-dad mi tica, patria je 'anta Tere a de
.Jpsú , y alli decide descansar.

Su curiosidad le guia hacia la Catedral,
Adonde dirige sus pasos. Una vez dentro
-del templo, para no llamar la atención se
postra de rodillas, saca el devocionario y
finge rezar...

Al in tante, un grito de admiración y
Allombro, apenas e contenido por los cir-
uDstante~. Del breviario e ellparcen res

plandores sobrenaturales, que es observa·
do por todos, menos por el judio..,

HOMBRE l."-¿Se tratará acaso de algún
milagro,,?

HOMBR1!l 2"-¡Debp ser un santo varón,
cuando 0105 Nuestro Señor tal per
mite..,

BOMBR. a.o-¡Sale del templo!
HOMBlUll 1 o-¡Slgámosle!
1I0MBRIl 2"- ¡Mejol' erá que demos cuen

ta a la autoridad ecle¡¡látltica!
HOMBRe a."-¡Sln perderle de vista, que

santo debe ser!

Garcfa de las Melural lale del templo
y 'l'a hacia la posada, sin 8011pechar que

es eguido de los fieles. Una vez alli, pide
de comer; los criados le sirven...

Cuando ha concluido, se levanta de la
me a J' se dispone a descansar; pero en
e to mismo momento llegan los algua
cile de la Inqui ·ición.

ALGUACII, J.°-jFora tero! ¿Quién ois y
adónde vl\i~?

ALGUACIL 2.o-¡Vamos, responded!...
fE T RAR, -(Muy agitado y temblan-

do). Soy uu honrado camiuante...
que a nadie ha hecho daño... podéis
dejarme en paz...

I,GUACIL 1.°-¿Qué hacéis E'n Avila?...
MIIl URAS -¡E to)' olamente de can-

ando! .
ALGUACIL 2.0 -¿Hacin dónde caminAi?
~111l GRAS .... -¡Hacia Zamora! ...
ALGUAlllL l.°-¡Bien, pues si 80is un

hombr justo, como asl parece, no
tenéis por qué temblar... eg'uidnos y
o ayudar mos...

D~ mal talante acompañó Mesura a los
ministro d!' la Inqnisición, tomando a
partido la sumi Ión y la hipocr!'sik, cre
yeudo que con estlt. maña.. !'scaparia
mejor, Llegado' ante I anto Tribunal,
105 inqui idorl's...

INQ I IDOR 1.0_ ¡O cidllO', bu 11 hom
bre! ... ¿ oi por vt'ntura tan jn to
para que Dios obrl' ell vos milagros?..

ME URA .. ' ... -¿~fiIagros deci? (Tem
blando). ¡Pues no 08 entielldo!

I~QUISIDOR 2. 0 -¡Sin duda alg'una, vues
tra sencillez cauti\'u!. .. Pero no ex
plicaréis el prodi¡.rio que los tiele han
visto cuando orábais en la Catedral...

ME RAM...... -¡I o sr. de lo qu!' me ha,
bláis, y lo mejor eria qUI: me dejá
eis marchar! ...

INQUJSIDoR 2.o-¡Pero no sin ante saber! ...
MIllSURAI'...... -¡Por Uri to vivo! que

aunque os empeñéis no hablan' ..
INQUISIDOR 2.o-,;.Luego, debéi' hablar? ..
ME URA -(Temblando). ¡No qui

decir eso! .
INQUI lOOR l.·_¡Y o pecho que al '1) de

extraño hay eu lIS palabra !, ¿uo o
parece?...

IXQUI, IDOR 2."-¡Lo que me parece e
que es un redomado truhán ... y que
un delito uos oculta! ...

INQUI IDOR 1.°-¡Bueu hombre ... habréis
de laber que, tarde o temprAno, la
verdad coufelaréil! ...

11

INQUIIlIDOR 2.0 -¡Decidno ... ¿.aqué habeill
venido a Avlla?

MIIlSURAS.. , ... -¡De can o... y a Zamora
me dirijo!...

INQUISIDOR 2. 0 -¿Soi por ventura de alli?
1111 HA -¡ oy toledano!

INQUISIDOR 2,·-Y... judio con ver o ..
¿verdad?

.1E URAS --j l! Pero ¿qué mal hay
en ello? .

INQUI IDOR 1.°-¡Nillguno, antes al con,
trario, i sois sincero en vuestra
creencias y si de corazón os babél
convertido a la verdl\dera doctrina,
que E' la de Cristo! ...

Mili RAS - ¡A I es mi fe, señore in-
quisidores!. ..

INQUI IDOK 2.·-¡Bieu, pue entonce ...
¿por qué tiembla ? ..

ME 'URAS... , .. - ( Temblando), ¡ añor ...
yo... no tiemblo! ...

INQUlSWOR 1.0_Y siempre 11 e rá mejor
para ti qu dig-a la verdad ...

ME URA ...... -¡ eñor, yo!. ..
INQCI 100K 2.° - ¿Por qué te lleva la

mauo al pecho? ¿,QUé ocultas con
tanto celo?...

ME URA '... .. -(Exaltado). ada .. , yo
no oculto nada.. ,

INQUI IDOK LO-Calma, hijo mio.., calma.
MESURA.· -(Exaltado). ¡Dejadme en

paz! .
I¡.;QUI lOOR 2.0 -¡Registradle!
ME URA·...... -¡ o,.. eilO nunca! ...
INQUI IDOR l.°-¡Nuevamente te reco

miendo calma ... elá mejor para tí! ...
II1l URA .... , ... -(Sigue cada vez meÍs exal-

tado). Hablaré hablard... pero con
una condición .

INQUISIDOR 2.° ¿Qué condición?
ME URA, ...... -¡Que habréis de perdo

narme la vida!. ..
INQ lo lOOR l.°-¡Habla pues! ...

y Benito Garcia de las Mesuras conte ó
a lo illqui idore cuanto él y us correli
gionarios hicieron con el pobre niño e
cue trado en Toledo y lo fines que perse
guian. Cuando hubo terminado su relato,
qui ieron 108 inquisidores re catar la tan
prE'cilldas reliquias: el corazón del niilO ...

ME UltA,..... -¿Qué s esto? ¿Dóude e ta
el corazón? Yo mi mo le envolvi u
e te pañuelo... No se ha podido per
der. ¡.DóndE' e tá? (Casi loco). ¿Dónde
E'stA?

En !'I hreviario ellcoutrarOll la Sagrada
Forma, y con gran r verencilt, fué depo
sitada en el convento de Santo Tomás,
donde aún conserva incorrupta, a pesar
de la casi tr centurias que hasta nue 
tl'O tiE'mpo han trau currido.

,'i qUE' decir tiene que, ll11a \'ez reve
lado por M sura el nombre de sus cóm
plice y el Jugar donde .e ocultaban,
fueron apresado, pagando el horrendo
delito cometido,

Caminante, si en tu obligada visita a
Iluestra maravillosa Clttedral te adentras
por la gótica Puerta del Perdon, al des
cender por u pétreos e calone , después
de oír la salmodia de los mendig'oil hara
piento ,como scapados del retablo de
Agrellano, lanza tn mirada a derecha ti
izquierda y verás en sus muros dos obra,
de crudo reali mo debidas lt lo pinceles
del O'enlal Bayeu; en la primera uu niño
perseg'uido por judios, y en la seg'uuda,
este mi mo niño clavado eu la acro anta
Cruz, y al pie lln Icario e carbando en
las entranas del infante en bmca dE' su
\;orazón.

JUANITO ,-¿Qué bu cas, judio?
1\111 URA .-(Excitado). ¡Busco tu corazón!
JuANITO. - ¡Si bUlcas en elle lado mi cora-

zón, te equivoca ... en el otro ladQ lo
encontrarás! ...

PABl.O GAKAlUtA
(Potos Rodríguez)
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CJ-IOftIZOS
AYER Y HOY

El telón e tá a punto de caer.
La flor de la mosquetería (1 ) sigue
en división de opiniones. Tan pron
to se ha gritado ¡abajo los chori
zos!, como ¡abajo la polaque
ría! (2).

El Teatro del Príncipe había
ardido, y sus huestes faranduleras
representaban en el Corral de los
Caños del Peral, alternando con
una compañía de ópera italiana. En
el últimamente citado coliseo, se
preparó el pateo, premeditado, de
la obra que más adelante citamos.
Es el día 24 de Enero de 1806.
Don Leandro Fernández de Mora
tín estrena, en el Teatro de la Cruz,
«El sí de las niñas».

Llena la sala en todas sus locali
dades: aposentos, lunetas, e inclu
so la cazuela. Por fin, ha bajado el
telón por postrera vez. Pese a sus
detractores, la comedia ha resulta
do un triunfo.

De ello nos habla don Benito Pé
rez Galdós en «La Corte de Carlos
IV», Una descripción repleta de
atractivo, que nos hace vivir una
sensacional noche de estreno. Una
consecuencia sacamos: en toda
época ha habido estrenistas.

os cuenta el insigne escritor
canario cómo se Jraguó el fracaso
de la nueva farsa. Las huestes cho
riceras fueron presididas por un
poetastro, sobre el cual, el autor,
acumula adjetivos calificativos. A
nuestra mente, acude el recuetdo
de otros fragmentos de la citada
novela. Comella, autor teatral, que
moría de inanición en la calle de
la Berenjena,

Comella fué poeta, comediógra
fo, dramaturgo, sainetero, etc. Una
muestra del mal gusto teatral, en
tonces imperante. Sus grandes pre
sunciones mal se avenían con su

(1) Mosqueteros: el público que veía

las funciones teatrales en los antiguos

corrales de pie detrA del patio; vocablo,

empleado también, para designar a los

componentes de la actual «claque:J.

(2) Chorizos y polacos: partidarios de

los teatros del Prlncipe y de la Cruz,
respectivamente.

miseria. Los protagonistas de sus
obras eran reyes y grandes duques.
Muertes, traiciones, hijos espúreos:
una síntesis de sus obras. Decora
dos de grandes plazas; un ejército
numeroso al fondo. Mucha fantasía
de pésimo efecto; mucha hambre,
y muchos arenques en su estóma
go, por una sola vez, lo que le
provocó el fallecimiento por in
digestión.

En «La comedia nueva», se VIO

aludido, Comella, en el personaje
de don Eleuterio Crispín de Ando
rra. Intentó, por todos los medios,
que la obra se prohibiese. El cen
sor, Díez González, satirizado algu
na vez por Comella en sus obras,
favoreció a Moratín, Lo mismo se
proyectó para «El sí de las niñas»:
comedia que se tachó, infundada
mente, de anticlerical.

Imitó a don Ramón de la Cruz:
sus obras breves valen más que sus
piezas largas.

Vivió en la miseria; plagió a
quien pudo; se dejó llevar por las
pasajeras modas, y su gloria fué
tan efímera como aquéllas; triunfó,
en parte, en lo sencillo, por eterno,
y fracasó en lo que puso más pre
sunción; intrigó contra todo el
mundo, y murió tan prosaicamente
como escribió,

En esta vida, abundan los espí
ritus del mismo carácter. Se dejan
arrastrar por la última «sensación»,
tan breve, como un suspiro. Des
precian lo inmutable, por su pro
vecta edad. Adquirida una fama
ridícula, conspiran contra los de
más. Es, el sempiterno «quítate tú,
para ponerme yo». Hacer sombra
al compañero; autoelogiarse.

Vivimos en pleno «siglo del elo
gio», Abundan los cultivadores del
arte, en todas sus facetas, que
jamás han tenido un éxito. Pero a
pesar de todo, por dárselas de
entendidos, se critica, se tira por
tierra todo 10 divino y humano.

Luciano Francisco Comello Villa
mitjana, no ha sido un caso único
en la historia, Hay muchos, mu
chos Comella.

FeRNANDO ESPBJO

.1 U;CI /llujel' di' ojus siJl lll:: Ita tI'
hace falla I'i iJrillar de I"s cu'a ' e 'tl;l'
l/as. Su prnpia e 'jJiritualidad l/mI! d
11/ ¡tildo de lo Í1lieriol·.

E le bastm'se 1/ 'i IIIÍS/lW. l' ta uuto
satis!(¡cción. es la idea cPllt/'al dI' 11111/

/lucela de 'f)nclta EspilH!, lo IIIl'jUI' dI'
cuanta' e cribiú, que lab/'Ií COII cada
lIlinuto del tipmpo: la de SI/ pr"pia
1',1'i¡;tell cia.

E ta III/Ijer dpsYl'aciwl1/ es «Jlari
/lol' ; /'esigllada .ti e toica, eJl «I.a es
/in!)e I/lIlragata": «Tue'Ílw", callada
en Sil poesluj I'OflHílitica in saberlo,
el/ «Allar l/layar"; «.llicia", lJ.ue oC/lita
t'OI1 delicada I'iriliclad .·/(S (1 marg/lrlls~

/'1/ «Ht'taYllal'llia .
Entre esta pel'solwLidades de cia

/'OSCIII·OS. se muel'e la misllla eSt:I'itul'a
ilumil/ando ul/as psteologlas. JI/Inca
lIle;ol' aplicada la palabla. 'JII/' /l/l/Y

poco saben de II/I)rbos y '(llllplejo (JUl'.
iÍnicamente. ¡;hell en Sil ceN'llderct
intellsidad I'ertcciol/e,~ emi1/ enfementl"
l/limallas.

La hllllHlIlidad, ti .Il/IV rl'ati 'litO,

Oll carflcierlslicu de la litl'l'atul'U
espirtiana. Sos ufrl;ce trayel/ill, clf>c
difícil naturalidadj miel/tI'u,', !o de.·
C1'ipción poética slll'ge, SI; f"lliIsparf'll
ta, para contÍlllllII' ,'OIlW i/lcr/,. tado
C011 discl'ección femenil/lt f'll el Ileant
billar de los per 'ollajes. A jJPsa/' dI' Sil
I'igol', la obra espinia/lll ¡;I; "'¡¡Villll
secretamente modelada pOI' ullas 11111

nos de m IIjer. ¡ 'alta pl t 'plrit u, 1'1'1/ Cl'
dar sobre ltt materia, ubre la 'l:ido, E
el corazón de la SCrifOI'C/ que latl'. I:'li
sus libros. Es U/l corazúl/ 'I/le , abe d
a margll1'as, qul' SI' /W !'Iltido dO/llilla·
do por ellas pel'o qlle por IIll'tlio dI'. Sil
te ha vuelto (/ encollfrll/' ell el arte :m
expresiún sublime.

Parece como si Ijui iera i·oln.r t!ll

lItUl fantasia }m,;ticlI por t'llcimrr de la
realidad. Así, el paisaje, e e gl'a Il pro
tagonista de Concha Espillll re,~ult(/,

ventanal abierto de inquietudes yaspi
I'aciorles que quizás. sin'e pal'a des
ahogar ltIL poco la e.('cpsicCl ma!lllani
millad de UIl alllla.

Porque Concha Espilla es generosa.
Ha recibido 7nucho desagradable, agrio
y s01llbrio. Pero con la 7'esjJi.esta de lo.
seres supe1'iol'es, ella todo lo tI'a IIsfor
ma dent7'o de sí 111 iS1fl a para devolverlo
hecho a1'te y poesta.

Y, en sus novelas, se utilizall !ig"ra~

fundidas erl el paisaje, si, pero lIio¡;i
dail en una frama de reseca 1'ealidad.

Pocos saben que Concha Espina es
tuvo propuesta pQ1'a el premio ..Nobel».
Los demás, almque lo sepan, no par 
cen quere1'l0 así.

PO/'que desde los umbl'ales de la Real
Academia E'pañola, sm'ge una UNdda
/n'i¡¡a que quizás defina, con una amar
gura más pQ1'a la escritol'a, su mejo¡
y más acabado elogio.

JOSÉ LUI PÉREZ DE AYAL.!
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LlBRERIA Y PAPELERI

G. -
Venta de colores .. ROSALES"

Exclusiva de venta de la acuarela
Extrafina OS L Fa TU -r

B o DE TE

Precios e peci es para los
socios de ffESTILO"

Óleo.
Tempera.
Acuarela.
Pastel.

MOLDURAS E

Co.erolo,

Lienzo.
Papel.
Pinceles.
Bamices, etc.

TODOS TAMA "'05

7.--reI6'. 1401
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