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Educación, Democracia

r Arte

Seleccionamos algunos de los juicios expresados
por la l'eCOJlOcida poetisa y edncadora GABRIE
LA M ¡srRAL eH entrevista concedida a. raí:::
de su l!('gada a Espaíia. El valor de las />ala.bros
7'er/idas por la Mis/rol alcan:::a actualidad. :v I/{Ia
a {;s/as i/l/por/on/es para nO.IO/ros [n /l/ucltos os
J'('c/os.

Cf':Li~:BnO esa concidcncia con las declaraciones
de Julio Dantas, que me refiere. Los esfuerzos ju
vel~iles y la nueva estética me son gratos. Estilllo
Illucho la lahor de Juan Ramón Jilllénez, y la de
Albrrti, Salinas, Carcía Larca, Altolaguirre ...
Esto no significa olvido de los grandes' poetas co
mo los hermanos Machado y tanto otros, cuya per
sonalidad dejó surcos profundos en la lirica mo
derna ... Pero me siento en más puro acuerdo con
estos poetas renovadores que con Jos que lagri
mearon tanto romanticismo llorón en sus libros.
Estimo en especial de las nuevas escuelas la reno
vación de la metáfora y ele la imagen. Yo misma
comprobé que los niiíos entienden y gustan de

MISTRALPor GABRIELA

Desde este punto de vista examina J ennings todos
los fenómenos vitales: la regulación del calor, la
mudable reacción de las glándula digestivas (tute
diversos alimentos, la producción de anticuerpos y,
finalmente, toda la actividad del sistema nervioso
central.

Así considerada, la vida toda no parece un
constante flujo: las (armas de los órganos se d.isi
pan ante lo único que se mantiene (irme: la fa
cultad reguladora. La facultad reguladora no sólo
forma los órganos durante su evolución, sino que
sigue formándolos también durante la vida. Esto
no es tan visible en los órganos exteriores, que
tienen que prestar un sencillo servicio; pero razón
de más para que se muestre la regulación en el
órgano central, que se sirve de esos órganos. El
empleo de los órganos externos corporales jamás
tiene lugar forzadamente, de una manera firme
mente prescrita-única cosa que nos permitiría
inferir la existencia de una estructura definitiva
en el sistema nervioso central-, sino siempre se
,'erifica libremente según principios reguladores.
Lo esencial en el animal no es su forma, sino la
transformación; no la estructura, sino el proceso
vital. "El auimal es 1IH puro proceso".

Esta doctrina posee innegablemente mucho po
der de seducción, y llevará, en todo caso, mucha
agua al molino del neovitalismo. Sólo se necesita,
en realidad, considerar la regulación como una
fuerza vital independiente para encontrarse ya en
el centro del vitalismo.

Hasta ahora, también todos los naturali tas, sin
excepción, abrigaban el convencimiento de qne tal
plan estructural tenía que poder ser señalado en
cada animal. Todos creían firmemente 9ue el ani
l1lal puede ser tratado análogamente a las máqui
nas, en las que es imposible el funcionamiento sin
U~la, permanente estructura.. Era aceptado como
evidente que también en aquellas partes de los or
ganismos vivos que hasta aliara han permanecido
inaccesibles a los análisis histológicos ha de exis
tir, sin embargo, una acabada estructura, que ha
de ser considerada como soporte de las funciones
ohservadas o postuladas,

Como es en general conocido, se aspira, además,
a reducir todas las acciones animales a un senci
lh eSCluema. e! reflejo. El reflejo es la función de
lllla determinada estructura que' se lla.ma el moco
l'eflejo. El arco reflejo se compone del órgano de
recepción, en el cual eÍ estimulo del mundo exte
rior es transformaélo en excitación. La excitación
recorre entonces los nervios receptores, y llega al
centro donde desembocan todos los nervios. Aquí
la excitación es dirigida hacia el apropiado nervio
llIuscular, ,el cual, por su parte, la conduce al
músculo con toda seguridad.

El punto central del interés en la investigación
de cada reflejo lo forma, naturalmente, la cuestión
de los medios auxilia.res que hacen posible al cen
tro acertar en la apropiada elección entre los ner
vios musculares, a fin de que la excitación llegue
al músculo, cuya contracción significa precisamen
te la respuesta apropiada al estímulo del mundo
exterior.

Se. había logrado ya avanzar cada vez más, so
bre la base de! arco reflejo, por el oscuro camino
de la: dirección y distribución de la excitación en
el sistema nervioso central, y comenzaban a acla
rarse las complicadas acciones de los animales,
cuando, de repente, Jennihgs se salió de aquel
plan y negó la existencia del reflejo, negó el arco
reflejo y la existencia de toda estructura en el sis
tema nervioso central. El lugar de la estructura
mecánica puso la regulación fisiológica,

Para com.prender en todo su alcance esta nueva
teoría, liay que tener presente que fue Jennings
quien fundó de nuevo la biología experimental de
los protozoos. Con sus observaciones ha sobrepa
sado en mucho todos los trabajos anteriores y ani
quilado las especulaciones más en favor. Mostró,
además, que al principio de la serie animal se al
zan las amibas, que no sólo utilizan órganos exis
tentes, sino que, en caso de necesidad, se propor
cionan órganos nuevos. Le pareció que e! punto
esencial de todo el problema de la vida estaba en
esta necesidad y su satisfacción por el organismo
vivo. Para él cada reacción se convirtió en regula
ción,. según Jennings, cada animal en reposo se
encuentra en· un estado -de equilibrio fisiológico,
que experimenta una perturbación con cada acción
del mundo exterior, El animal trata entonces de
¡:establecer el perturbado t;quilibrio, cosa que logra
al cabo de algunos ensayos y .equivocaciones. La
aprqpiada reacción pat=¡t restablecer el equilibrio,
una. vez encontrada, vuelve a ser hallada cada
vez más rápidamente en los casos de l:epeticióll.



6

'las, im~genes y metáforas que algUllos escritores
'IImll(jJ1, n{¡surdns. 'rien!", ~in emhargo,,' el poeta
,el hhy excesi va gozq eÍ1 sli creaci911, y' estq, ato-
,lqildra con 'borrachera de ,alcgda" como,a los ~ie

, JOS ¡rtulonelraua la borrachera de amargura. El con-
_cepto 'de la vida iIlte¡:ior e al¡ora,niás- noble' que '
.el de los poetas románticos tlue pararon COI} emo- '
c!Unes falsas. Como detalle pintoresco le revelaré"
que en· b Universidad ele Puerto RicQ, én uná '
<'Onferencia áconsejé reaq:io9ar contra el senti
men.talismu roníimtico. 1-1ab1é con ve'rCladera job'ia;
qui'Zús l)OrqlÍc yo he padecido esa enfermedac) ul
tml irica.

La demorraé'ia. G1'acián

Por ,habci'me preocupado toda la vida' de los
aureros y canipesinos he deseado con fervor' una·
elevación de vive! espi ritual en la den'Íocracia.
Pero los defensores de esta doctrina se olvidan ele
elevar el pensamiento del pueblo, organizado como
poder S'ocial. Esto me entristece y preocupa ...
Por eso me digo: ¿ Cómo se lee tan poco a: Gra
ciún en los países democráticos? Gracián es un
'estímulo formidable, una necesidad con magnífi
co punto de mira. ¿ Por qué tanto Góngora y Lo
pe-admirables-, y tan poco Gracián ? Yo, que sé
cómo se ha rehabilitado la memoria de los gran
des poetas aludidos fundando Sociedades de ami
gos de su obra, me p,regunto: ¿ Por qué no se rin-
de el mismo honor a Gracián? '

Democracia sin alta espiritualidad es inadmi
sible.

Rusia. Consideraciones

Sí que me gustaría visitar Rusia. Pero para, ha
cer el viaje necesito libertad, ,para verlo todo y no
no sólo lo que me quieran enseñar. Creo que el en
sayo del comunismo es útil a la Humanidad. Ni
velar los ,derechos y abolir muchos privilegios es
'¡'¡ecesario, muy necesario. Producir y suprimir lo
superfluo es un deber social. .. Ahora bien: en
cuentro' e! gran, obstáculo del comunismo en su
atenfado a la individualidad, a la intiinidad, sin'
las que yo no sé, no puedo vivir. Creo en la inti
midad, y la interrupción de este vivir íntimo me
haría odiosa la vida. Ac1el1lús, el arrehatar los estí
mulos individuales implica la muerte de la Liber
tad. Y yo amo esa Libertad, aunque en 'el fOl~doJ

me diga muchas veces que la Libertad es una idea
romántica ... Claro que esto es una consideración
personal. '

y pese .a ella, comprendo que el ·bien de los
más es antes que el mío. En cuanto a sú Jlregun
ta de la religión en Rusia y" en el m,undo 'que se
revoluciona, le di ré que vamos camino de una crea
ción nueva del paganismo. El desnudismo, el cul
10 al sol ,el agua, el campo es un reg.reso histó
rico al pagani~mo, no sé si más hermoso que el
antiguo. Paganismo de formas dionisíacas, sin du
da ... Desde luego, ningún pueblo puede viyir Sill
religión, y la lleva consigo aun sin querer. Extraer
le a un. país la religión- me parece un tormento
igual al -de la campana neumática qmnclo se hace
el vado. En esas circunstancias, el vivir no· 'e's
posible. .
, ,
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Este es'mi fuerte, ¿ull'igo mí,o. Todavía :no he po
diclo e.tudiar bien las refo!:ma.s' introducidas en
España. En Alílérica esa es una. ele l1~!estras gran
des victorias. En muchas naciDnés-por ejemplo,
Chile-no existe' el analfabetis\no, .y ahora inten
tamos, tras e! éxito ele la enseñanza primaria opli
gatoria,. un'a el)señania _postcescolar igualmehte

'. ·ohligatoria'. Los tres puntos generales de mis pro
yectos de 'reforma son' lú",,-sigulentes: Primero, en
los estudios de Universidad y Liceo, exigir t1tla
formación clásica rigurosa. De los' estudios- prima
rios y sus complementarios, en la sección urbana,
volver a la dignificación artesana, obligando al tra
bajo mal1ual. En la sección rural, exigir los estu
dios agrarios y gU deri~ación .industrial'. De otra
pinte, entiendo neecsaria la' se!ecciqn. de .los' es
tudiantes y la eliminación de los mediocI:es en los
estudios superiores. Hay pafses en América, co
mo México, dond~ se han realí,zado ..reformas pe
dagógicas muy_notables, y se ensayan·otras ,supe"
riOl·eS. El culto esencial es al niño: En él debemos
poner nuestra esperari~a. Otro _ejemplo.-maravílIo
so lo da Pt.¡erto Rico, la más bella de' las Repú
blicas hispanoamericanas. En Pueho :RiCo, la mi
tad íntegra de su presúpuesto nacional se destina
a instrucción pública. También és ',dé elogíar la
labor de Colombia, y, en particular;' el esfuerzo in
menso de ese gran hombre que se 'lIama don,Agus
tín Nieto.

Yo le sugiero la idea--que es estimable--de ce
lebrar un gran Congreso pedagógico hispanoameri
cano para unificar ,la común labor en pro de la
cultura hispánica y dar -lugar a un rp:ás inteligen
te servicio dé reformas escolares. El punto ideal
para celebrar ese Congreso 'sería La Habana, em
plazada en lugar estratégíco para la movilízación
de profesores.

Los (~americanismós"en el lenguaje
Le ruego-que, en mi nomb.re,-diga que esas gen_O

tés que advierten que los americanos destrozamos
e! castellano son injustas. Una serie de países, con
ochenta millones de habitantes y un ser nuevo, no
puede por menos de necesitar para el-de&ahogo de
su particula!' vitalidad de expresiones lingüísticas

"novísilnas. Por Jo cual juzgo como un gran bieh
la aparición del 'nuevo Diccionario que contiene
todos estos modismQs. La lástima es no 'haberlo
preparado a su ele,bielo tiempo: El respeto" el amor
al I'cgl:onal-ismo, es un hecho inminente' en la vida
ele América. En realidael, es hora de que regrese
mos de Europa ...

/1111,01: a los campesinos y a los presos

Ya usted colloce-termina diciéndonos la incom
parable poetisa-mis desvelos por los'campesínos.
Todo lo que me inundó de goce espirifual nació
en aquellas zonas rurales en que dí escuela y pre
diqué e! amor' a lás gentes elel campo. Entíendo
que es 'hora de acabar con la humillante existencia
que arrastran esos seres'-y repararles debidamente..
Bien comprenclo la- emoción ele Rosalía de Castro.
Yo así la ,he sentido al contacto con sus rudos
modales, encubridores de espíritus sin mácula.
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Del JllÍmero a la JIlís/ira

Teoría de la l~e\?olución

Las cárreles doglJllÍ/icas

El que concibe un sistema puede pasar por un
genio, un utopista o un fanático. Péro los que se
encierran después dentro del sistema no son casi
sier)-lpre más 'qtie sectarios o símples repetidores.

Los Deberes Olvidados
Por' el Dr. GREGaRIO MARAÑON

t

El bellCl sistema construído por un pensador se
deforma en la realidad de la políti'ca o se petri
fica para convertIrse en dogma. Buscar el méto
do que sirvió para levantar una obra es como
hacer lo que el genio creador haría en nuevos tiem
pos y nuevas circunstancias. Los. fariseo' querían
hacer lo que sus Profetas habían predicadu para
Siglo.' ante1'1ores, como los cuúqueros pretenden
apegarse a la letra rígida de la Biblia. El venlade
ro, cristiano dehería preguntarse lo que Jesús po
dna ordenar si volviera a vivir entre nosotro., y
el marxIsta consCiente tendrá que proceder en for
ma semejante, investigando por la doctrina hecha
para cl siglu pasado, lo que debe ser la ductrina
para el aíio prescn(c.

J'icdm tle tUljnc

J,il luejur delllUstraciún de probidad y de con
fianza' en las prupias ideas; la. mejor prueba. de
qtle se pretende ser () me'recer llamarse un marxis
(a consciente es aplicar a Marx y al marxismo las
ideas fundamentales de· la doctrina marxista. Y
la vrinlera de ellas es no tomar a Marx como un
san (<'In ni como un oráculo, sino como un remo
vedllr de ideas geniales, intérprete de la época tllO
dema y represent~tivo del movímiento social de
reivindicaci~n proletaria. Rosa Luxemburgo, des
cuhre a las generacIOnes actuales al verdadero as
pecto del viejo derrumbador, que nos han presen
tado' SllS enemigos y sus malos amigos como un
torvo profeta de abominaciones y catástrofes.

La letra mata

Es una aCtitud de fariseo tomar con riO'or la.b
letra de los textos de Marx o Engels, que hablan
de una base económica sobre la cual se construyen
la .estructura y las. superestructuras sociales. 'Se
eXlge que la realidad demuestre la· existencia física
de una base, cuadrada, sólida y material, con las
estructuras superpuestas geométricamente. Es de
cir, se toma una explicación figurada por una
fórmula de construcción material. Será necesario
explicar que las l'elaciones entre base y estructu
ra no son como' en un edificio de piedra, sino
como en un con juntoc!e. elementos movibles v
en constante transformacian. ' ,-

])c '11110 illlpoi'tallte collferencia del DR. CRECO
RfO MAR UI:ON, que es 1I1Ja de las figuras in
tclectuales más fuertes de Espaiía, ofrecemos
los puntos que siguen. El 1101Itbre de Maraiíón
no sólo representa la actitud del científico, sino
la del espíritu inquieto entregado a todas las
noúles actividades soriales del momento de las
r¡~/(! el autor eSjJaiíol,sie7lljJre tiene algo'que de
01'110.1'.

No h~y ol'~l(lor () conferenciante, en los momen
tos de ahora, que al hablar en público 110 se sienta
impulsado por el afán. casi por el eleber, de cliscu
rrir sobre las causas de ese trastorno profundo y
acerbo ciue sacude' los Estaelos, los pueblos y, las

.\
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¿ y los presos"? Otra gran mujer, paisana suya,
la que 'más admiro de todas las mujeres, Concep
ción Arenal, me enseñó a quererlos y a compa
decerlos. i Tanta labor se debe re·alizar en las cár
celes y presidios! i Tanta desgracia pudiera ser
evitada! ...

Cournot' (Antaine Augustin) quiso aplicar el
método matemático a la economia politica (I~e

cherches sur les príncipes mathematiques de la
theorie des richesses) y no tuvo éxito. De sus
cálculos sólo pudo obtener combinaciones de sím
bolos y datos de poca importancia.

Descartes creía poder resolver los problemas del
univ~rso con las matemáticas, a fuerza de pura ra
zón. Avanz~ndo ~n las combinaciones de los pu
ros guarismos, habría que subir a la línea v la su
perficie con los signos algebraicos, despu¿s a los
volúmenes irregulares. Después a las fórmulas
mecánicas, de física.y de química inorgánica. Ya
la química orgánica se resiste más a condensarse
en fórmulas, y la biol9gía se desborda no sólo
.del lenguaje cifrado de las matemáticas, sino de los
esquemas y las clasificaciones. La lógica debería
ser el método de las cieucias abstractas. La ló
gica debería ser el método de las ciencias abstrac
tas. Y con la lógica, la razón pnra, la experiencia
Y·.la observación. El pensamiento j\.rarx-Eugels
qUIso le\!.alltar construcciones íntegras de historia.
de .economía y de sociología. La tarea fué colo
sal ~ fec~nda. Pero los sectarios ideológicos pre
tendIeron dar por terminado lo que no era sino
proyecto gigantesco. La razón sola, la dialéctica
usada como recurso único y omnipotente no po
día aclarar más que una zona lim.itada. Era pl'e
ciso volver en parte hacia atrás y admitir como
instrumentos de investigac.ión los antíguos recur
sos humanos y divinos de la intuición, los atisbos
de la inspiración poética mística, y hasta las for
mas imprevistas -que se revisten como revelacio
nes o mensajes mágicos y sobrehumanos.

Coh el tUIdo de "Teoría de la Hevo/.lfci1í1l" lIrolm
de publicar ALFONSO TEJA ZARNe Ul/. lIue
va lib¡'o. La ubra dci distil/.{/uido {¡07nlmJ de letms,
'cateflnít'ico ·de la- Escuela de Juris¡Jrl((ienrin 'IJ de
la Facultad de Filosofía de' nuestra {j¡).iversidatl.
eu;,stitliye 1!'/.¡ 11ovedoso -esfuer.~o de síntesis de las
teorías sociales;'IJ filosóficas más destacadas de
Itltl!~tru tiell/po,' dentru de un criteriu dc posi/iz1a
~1I¡¡.plitlfd¡ romu {o eOll/jJrlfeban lus eJlsayus qlfe ¡'C

.prjJdlfámos a cOJltiJllfacioJl.




