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1Z2215311 El triunfo de Cambó,
El caso es de un interés supremo. El

diputado regionalista llegó ai Congreso
después de haberse expuesto distintas
veces el problema catalán en las Cortes
por hombres de gran talento, hábiles.,
decididos, incluso oradores y oradores
elocuentes. Es más.: Podos meses antes
de su-presentación, algunos de sus com

paneros, los más conocedores de lacues

tión catalana, expertos, inteligentes, de
una superior cultura, dominadores en el
arte de la palabta, habían obtenido rui
dosos éxitos en la tribuna parlamentaria
durante la notable discusión del Men
saje. •Más aun :

• llegó á hablar por pri
mera vez en el Congreso y sobre el pro
yecto de Reforma de la Admiu.ístracióu
local, consumidos ya todos los turnos en

contra de la totalidad. Con todo, sutriun
fola sido tan ruidoso, que ha repercu
tido en toda Espana, y Cataluna ha par
ticipado de él tan intensamente, que no

han podido substraerse á la general con

moción sus propios adversarios, que han
reconocido paladinamente la grandiosi
dad de la victoria. .

?A. qué es debido este caso extraordi
nario, inesperado y sorprendente casi
.para todo el mundo, aun para la mayor
parte de los catalanes?

Preciso -es advertir que tan extrano
triunfo parlamentario DO ha sido alcan
za,d.o en poco ni en Mucho - por la pode
rosa influencia de la elocuencia castella
na ni menos por los ardides de la oratoria
mil veces proclamada -como la más ex

celsa, y á cuyas sonoriciades se ha ador
mecido buena parte del país espanol.
Cambó.tio es un orador á la castellana,
no ha pretendido que se le contara en el
número de los conspicuos y privilegia
dos ; no Conoce ni quiere conocer los ar

tificios de un arte absolutamente des
acreditado entre nosotros y que ya.sólo
halla aplaunidores en la masa inmensa
de Madrid y provincias, iniciada é ins
truída por una legión de periodistas in
educados petrificados, absolutamente
vacuos del -ambiente literario y científico
del mundo moderno. Cambó ha hablado
á la catalana., -a la antigua catalana y
COI130 un perfecto catalán.

?Es que ello constituye una modalidad
del pueblo deCatalunatSí; absolutamen
te. El buen catalán, al afrontar unacues
tión, un negucio. cualquier asunto, em
pieza por no reconocer más base de discu
sión, otra premisa ni ninguna -Rnalidad

previa, que el hecho positivo, lasitivat'ión
presente, el objetivo compatible con la
realidad: Todo lo demás, lo futuro. lo
ideal será conSecuencia de nuevos he
chos, de diferentes actuaciones, de fines
que los sucesos, las cosas, los hombres,
las necesidades del ambiente absoluta
mente nuevo, último, modernísimo, el
más real y evidente, aconsejen, impon
gan, exijan. El propio Gambó lo dijo en

términos claros, rudos, rotundos : «yo
no soy precisamente unitarista ni auto
nomista ; soy realista. Yo no me fijo en
abstractas definiciones ni en los actos
realizados en naciones extranas. Lo que
yo sé, lo que conozco, lo que v?e,
el hecho espanol ; y éste, digan lo que
quieran los autores y sean cuales fueren
las orientaciones de los otros países,
ofrece síntomas especiales y reclama re
medios adecuados, quizás insólitos, no

importa. Hablo de nuestro caso, denuel
tro especialísimo caso. Juzgo"una reali
dad, la estudio y propongo el remedió
único». Y, en consecuencia de tal ma

nera de ser y de percibir. la realidad,
emplea Cambó una oratoria legítima,
sólida,- -positiva, viva, diametralmente
opuesta á la convencional, palabrera,
falsa, de-oropel y relumbrón, contempo
ránea: del teatro de. Echegaray.

Y de este ver las cosas y de eáte ha
blar de ellas, ha surgido una sorpren
dente situación: la de que Cambó ha
triunfado personal y parlamentariamen
te, á pesar de aparecer gubernamental y
de manifestarse resuelto enemigo del
presente régimen; por lo cual ha fulmi
nado los apóstrofes más rudos contra
todas las oligarqUías y sus jefes y ha
amparado decididamente la parte sana
de la Reforma ofrecida por el Gobierno.
!Caso nuevo, ineiplica.ble para los viejos
parlamentarios! He aquí un político que
sin integrar la mayoría, defiende y sos
tiene un aspecto de una obra .ministerial
y se revuelve airado y ataca briosamen
te á los partidos de la burocracia, sobre
todo á los liberales y deixtócratas á quie
nes condena por reaccionarios.

Y Espana, en un aplauso inmenso,
único, aclama aldiputado catalán. que sin
artificios demalabarista,sin espejuelos ni
lentejuelas, rudamente y á cuerpo descu
bierto,embistecontra lamonstruosafarsa
de la política espanola personalizándola
en los hombres que más dano han oca
sionado al país y, sobre todo, á Cataluna.



Ha sido tan grande, tan Manifiesto el
triunfo de Catubó que determinada
prensa de Madrid, tan experta en reali
zar conspiraciones de silencio, en tergi
versar estados de opinión y en ahogar
movimientos espontáneos de vida verda

dera, no ha podido ocultar la realidad si
. bien deelarando—bendita sinceridad —

que el triunfador merecía toda su más
alta reprobación.

Nneva victoria de Cataluna. Ha muer
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to el caciquismo político de su propia
tierra. Ha desconcertado el cacicazgo

de la elocuencia artificiosa del Parla

Mento. [la llevado á las demás regiones
intensa esperanza desegura retiovacion.
Ha descubierto las tretas de ciertos dia.-
rios injustamente populares. Ha demos
trado eiocuentemente, con palabras vi

vas. que Cataluna desea salvarse y lu
chará para- salvar á toda Espana.

Bello triunfo. — J. ToRRENDELL. •

La intelectualidad catalana E

La Tradición
y el Progreso (i)

Hoy día ya, casi nadie cree ni defiende,
conscientemente, aquella manera de ver

las cosas idealí.sticamente, aquella concep
ción atomística y anárquica de las socieda
des humanas, que tanto popularizó, hasta,
la segunda mitad del siglo =, la bri
llante, apasionada y sofística frase de Rous
sean. Hoy día, debido sin duda á la cre

ciente influencia que ha ido ganando la
eSctiela filosófica del positivismo, debido á
las nuevas condiciones de vida, esencial
mente industrial y compleja, que poco á
poco se ha modelado en los pueblos euro

peos, ha ido, como consecuencia, surgien
do otro concePto de la manera de ser de
las sociedades humanas. Han pasado ya
aquellos. tiempos en que éstas se. conside
raban como una cosa arbitraria, artificial
y geométrica, pudiéndose constituir y re

con..rair, según las ideas ó el capricho
Movedizo de cuatro teorizadores ó gober
nantes más ó menos despóticos; se ha visto
que estas sociedades humanas en realidad
son alguna cosa viva, son un verdadero
compuesto que tiene otra substancia, otros
caracteres que los de los variados compo
nentes que las constituyen ; se ha visto
que en su desarrollo y en su vida á través
de los siglos obedecen á un conjUnto de
leyes y de influencias, que si bien muchas
veces son ésas desconocidas, raiáteriosas,
complicadas; no por eso son n3enós ciertas
y positivas, combinándose á veces de tal
manera las circunstancias y la forma de
obrar de aqu.ellas leyes é influencias, que
hasta llegan á ocasionar la muerte y com

pleta desaparición de 'pueblos cine habían
tenido largos siglos una vitalidad asom
brosa, revelada por los vestigios que de su

pasó nos han dejado,.ó bien á Veces produ
cen el nadimiento y esplendor de naciones
hasta entonces pobres y raquíticas de vida
política y social, En resumen, podemos
decir que hoy se cree .que -las sociedades
humanas son un verdadero organismo su

jeto á leyes fisiológicas y psicológicas ; vie
nen á ser Casi como una amplificación del
mismo organismo humano.

Es natural que esta nueva. idea, que seha
Ido formando de la sociedad, del Estado en

general haya asinaistno hecho cambiar
otras Ideas que con ella estaban relaciona
das. Antes, por ejemplo, se consideraba
que la Tradición,- en general, la vida social
de los tiempos pasados, la herencia espiri
tual que las generaciones pretéritas de los
pueblos dejan á las generaciones futuras,
no habíade ser tenida. en cuenta paranada,
en la suerte y el bienestar de los tiempos
A Venir tan sólo éstos, según los políticos
y filósofos de entonces, era Importante el

(I, Con aplauso de numerosa concurrencia ha leído en

Ja « Lliga Regionalista », de Sabadell, este notable discurso

nuestro distinguido colaborador D. José Martí y Sábat,

quien ha tenido la bondad ce elegir las _páginas de nuestra

Revista. Para qué su exCelente trabajó vietá por primera vez

la luz pública.

prever y vigilar. Se creía, no sólo posibl e

sino hasta justísinio é indispensable rom

per aquella cadena misteriosa que los pue
blos Van forjando én su peregrinación por
la vida.

Por eso vemos que la Revolución fran -

cesa, con aquel tono dogmático, impera
tivo y lleno de ciega confianza en sumisión
que en _todos sus actos revela, -destruye ar

bitrariamente la entera vida del pasa-do y
pretende despneá modelar la imagen de la .

Sociedad futura, hecha ya perfecta y arcá
dica, que los hombres, mejorados por rara

-virtud del nuevo -catecismo político,. han
de constituir. •

•
-

! Todo el inundo será libre ; todos serán
iguales ; hoy empieza una nueva era para
el•género humano; ya hemos destruido el
antiguo régimen y encima de sus humean
tes ruinas hemos levantado los fundamen
tOs de la ciudad de manana, con materia
leá .completaráénte nuevos, ó mejor dicho,
va' hemos 'terminado esta ciudad nueva,
'obligando á los hombres que aun vivían
bajo el peso de pasado-s prejuicios á vivir
en ella!

• He aquí las bellas ilusiones, las fantaá
magórica.s esperanzas casi del todo irreali
zables, los suenos ydelirios generosos, -que
.si bien eran lógicos dentro .de sus ideas y
téráperamentos, no por eso dejaban dé ser

en la realidad de las cosas, suenos y deli
rios dé los actores é inspiradores • dé aquel
movimiento revolucionario tan

•

hondo y
:tan imponente del l'789-. •

•

:- No obstante, senores, la naturaleza . es

-siempre más poderosa que los hombres ;.
ya pueden éstos violentarla y querer con

trariar las leyes: más univer,sales y .cons

tantes de su vida, que tarde Ó temprano,
después de un período más ó menos largo
de perturbación, las cosas todas, 'por razo

nes fatales de equilibrio y harmonía,- han
dé Volver á su estado, normal de" Vida re

gular y apropiada. Las teorías más fuertes
y los sistemas más rigorísticamente lógi
eos, se estrellan contra.• los pequenos obs
táculos de la realidad, son impotentes ante

las usuales impurezas dela vida ordinaria.
Esta oposición., -honda é irreductible,

entre muchos de los principios de la ReVo
lúCión francesa y laS realidades vivientes

.puso.bieti'de manifiesto en seguida que
aqueIlás- principios encarnaron en loáor-ganismossociales europeos. .

En efecto, durante el pasado siglo, en

casi todos los- Estados de Europa se pusie
ron en práctica de una manera incondieio
,nal y, absoluta, los principios revoluciona
nosfranceses, y conjuntamente se originó
Un'agudo malestar en la vida normal de las
sociedades; hubopronto tal número .de tras
tornos políticos y cambios de constitución
completamente inútiles, sirviendo tan sólo
-para gastar energías sociales bien fecun

-das y provechosas, que ya se buscó, cada
-día con más fuerza,y-partiendo de- campos
de ideasbien opuestas. salir de tal estado
de cosas que tanto, en" verdad, contribuyó

á agravar las nuevas condiciones económi._
Cas desde los comienzos del siglo pasado
que dominaron el mundo ; se siente cada
vez con más intensidad lo necesario que es

equilibrar más las modernas sociedades.
Y otra vez, poco á poco, se vuelve la mira
da hacia pasadas edades ; se examina de
nuevo con amorosa curiosidad la interna
organización, la manera de vivir, las va

rillas instituciones políticas y sociales,
de aquellas generaciones que, si hoy ya
son muertas, también han tenido épocas
de vida y de actividad. períodos de intensa
floración espiritual y al mismo tiempo po
sitiva ; también demostraron, por lo que
de ellas sabemos, que procuraron satisfa
cer dentro de los medios de que disponían,
muchas de las necesidades que sintieron,
revelando asimismo deseos fuertes de re

mediar, en lo que posible fuese, algunas
de las imperfecciones que aun hoy nos

otros sentimos.
No quiere todo esto decir que haya sido

del todo negativa la obra de la Revolución
francesa, que nada signifique el inmenso
esfuerzo que representa, no; muchos abu
sos y muchas injusticias destruyóqué antes
parecían inatacables; de modo-. que no ha
sido inútil en beneficio de la humanidad,
la labor social que realizó; fué más bien
incompleta y fragmentaria, fue tan sólo
excesivamente revolucionaria en las apa
riencias y fundamentalmente estacionaria
en lo esencial. Además de que en todos
sus. actos se resiente de aquel espíritu geT
neralikador y poco práctico qué tan pro
fundamente le ha reprochado el gran filó
sofo de ideas poco sospechosas en este
punto, Taine. .

-

Hay que desenganarse, la vida de un

pueblo es una d'Osa tan complidada, tieneh
en él una tan innegable influencia ciertos
sentimientos é ideas formadas por la acción
lenta, constante y fecundadora de los si
glos; hay una relación tan íntima entre
estos sentimientos é ideas ya pasados, con

la entera Vida actual, que fatalMérite lle
garon á compenetrarse coi. el conjunto tle-,)
la masa social, y quieras que no, imprimen
en los actos de la misma un carácter espe
cialísimo, un sello imborrable de unidad,
que los hace diferenciar de los actos y pro
ductos de los demás pueblos. Precisamente
por razón de estacompenetración espiritual
.entre la herencia social pasada y la pre
sente, por esta Continuidad de la vida de
un pueblo es por lo que se llegan á consti
tuir esas verdaderas personalidades colec
tivas, estas unidades inadreS de las Socie
dades compietas, que llamamos naciones.
La idea de nacionalidad que aun cua.ndo
sea difícil- precisay científicamente, .-4na
lizando todos los elementos constitutivos
de la misma, no obstante en la práctica y
en la vida de la humanidad siempre-se ha

•tenido de la misma una clara intuición y
un instinto vidente, jugando un herinoso
papel en el fondo de las revoluciones hu
manas, ?qué es sino la gran obra de la
Tradición, que la va elaborando paciente
mente, con fatigosa gestación, entre-anos
de guerras, invasiones, luchas y fuertes
conmociones políticas y sociales y otras

épocas de esplendente y poderoso engran
decimiento -y-civilización?. ?qué es sino-la
concreción misteriosamente elaborada de
las sutilisirna,s emanacionesespirituales,
formadas por la-continuidad d.e -vida Coleé
tiva de toda especie, _que un pueblo va

viviendo en las varias etapas de su larga
evolución?

Querer ir contra la Tradición, querer
destruirla del todo, es en primer térmillo
completamente -inútil, ya que seria: Igual
que el querer destrair). rehacer la natura
leza del hombre que vive en sociedad, pre
tender ir contra las leyes más hondas y
universales que rieren la vida toda de los

pueblos. Pero es

rigen
muy funesto el

querer prescindir en lo posible de la luz

guiadora de aquella Tradición, el no que--
rer tener en cuenta en las grandes _-

•

_
_

_
_
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•nes, en las trascendentales gestas por 1
que atraviesan los pueblos, las ensenanz
que otras ocasiones y gestas parecidas,
ya pasadas, se pueden sacar para salir gl
riosamente dejas presentes. En la mism
vida individual, ? no procuramos obr
cada uno de nosotros mismas según nue

tras particulares inclinaciones, aptitudes
.mantra (le ser? consideramos por ventu
vie el obrar así es un signo de decadenc
y e-inferioridad? Si del individuo aisla

C A.ZALU A

as meras energías, las diversas facultades así
as del orden material como del orden intelec
y tual y de los sentimientos que yacen aún
o- medio escondidos en el fondo del alma co

a lectiva de los pueblos; procurando siempre
ar que la espontaueidad del individuo se ma

nifieste más rica 'en aspectos, más ad:no
y niosa en sus desenvolvimientos y más fe
ra cunda en consecuencias sociales; hacerque
ía sea tódo lo amplia y libre que se pueda la
do acción particular del" hombre, y que al
os mismo tiempo tienda á originar el mayor
as número posible de. beneficios y resultados
a positivos para la comunidad, y todo esto,

os teniendo siempre en cuenta las circunstan
o cías de lugar y. tiempo, tan indispensables
ri en todas las construcciones sociales de
n Cualquier especie que sean, y procurando
? soldar, para hacerlos más poderosos y ro

o bustos, las ideas y sentimientos que nues

o- tras antepasados tuvieron y.los perfeccia
a namientos :que realizaron en su tiempo,
s con los que hoy tenernos y realizamos:

o- Hay que tender á. que los grandes ea,m

s bios que á :veces han de sufrir las socieda
7- des, sean el efecto de un gradual desarrollo (

e y no de una súbita demolición y subsi- t
guiente reconstrucción. Hemos de des -

s

s hacernos del error que nos infiltraron los
e escritores franceses del siglo xvirr, y que s

a consistía en atender tan.sólo .á los .princit- •.c

n pios de una razón abstracta, vaga. rectilí-_
. t

nea, y que por su misma abstracción y I
s vaguedad podía ser fuente inagotable de d

a- tiranías reales y de utopías irrealizables;•
s ya no nos hemos de creer, tomo el revolu
s cionario francés Barreré,que nosotros este- t

-

mos destinados á, recomenzar la historia. i
s La razón ha de estar guiada por la, Vida
1- pasada de los pueblos, y entonces aquélla, n

•

en vez de ver en la Tradieión una usurpa. r

? dora que hay que: expulsar, reconocería e
- en la misma, una hermana grande que e

1 también debe tenersu. parte en la herencia t
- de un pueblo.

El prejuicio en general, en la vida co- t
n lectiva de una sociedad, ha dicho el gran f
? Maestro Taine, « ea como una razón que h
a se ignora; él también tiene sus títulos e

s como la razón misma; sus archivos están ti
, enterradas, pera subSistén; y hoy, la his- s

í tara imparcial los ,da,:á luz. En nuestro ti
- tiempo, es aquél: aun indispensable, y se i

puede decir con certeza que si en una c

sociedad, desapareciesen. de .repente los e

e princip-ales prejuicios, el hambre privado r

del legado inestimable cine le. ha transmi- C
- tido la sabiduría -de las siglos, caería, subí- d

tana' ente, 'de nuevo, én. el estado salvaje, y la
- volvería á Ser lo que fué en un: prínci Ih

- pica una especie de 'lobo inquieto; hani- m
- briento vagabundoyperseguido.» y
1 . Tan(tsólo admitiendo:-esta necesidad fina- d

damental del prejuicio, está convivencia y
fecunda de la razón, ó sea del Progreso, sa

can l iliátoria •sea, la -Tradición, . es p
como se 'hará en las sociedades humanas fu
Obra provechosa 'y duradera para los que h
vengan 'después de nosatros.. Dele con

trario sería casi inútil • la vida y trabajos h
de tantos-siglos Como noá han prededido: di
?Qué diríamos del hombre que lregado á la e
plenitud de vida, á la edad de intensa y n
prolongada experiencia, conociendo más p
hondamente la manera de ser de las cosas, m
se ereyese en _absoluto superior 4 cuando cr

estaba en su juventud y quisiera olvidar al
del todo y despreciar sir. manera de ser en a
sus primeras 'edades, no vienda cine sin ta
ellas' no hubiera llegada donde está, y se hprivaría en las horas- amargas de calanii- y
dades, y en los momentos borrosos de las ea
incertitumbres, _de los consuelos y ensenan- p
zas que pueden proporcionarle las alegrías ca
y recuerdos de los anos pasados de suvida, co
entrevistos al través del nuevo prisma de co
su época? Pues así son los pueblos que, disiguiendo errados consejos, creen poder fil
avanzar en el camino de la civilización, disin tener en cuenta para nada Su historia ininterna y el conjunto inexplicable de vevínculos, tengan 6 no razón de ser, ci

pa, amos á considerar los pequenos grup
59 iales, las clases, las corporaciones,. I
-? ríascomunidades, ?no vemos de la mism
manera que siempre y en todos los medi
de vida han ido poco á poco adquiriend
un determinado carácterbien especial, bie
propia, y que de conformidad con él ha
ido desarrollando su normal existencia
?no es, por ejemplo, aquel sano y vigoras
sentido tradicionalista que en su larga ev,

lyción siempre ha mostrado la aristocraci
inglesa, lo que ha constituido uno de la
secretos de su fuerza, y de su arraigo s

cial? ?no es también conservando en todo
sus actos la manera bien suya y tradicio
nal de ver las cosas que les interesan y d
obrar conforme á dicha manera, que la
mismas sociedades obreras inglesas, la
Trade-Unions, para citar otro ejemplo d
carácter bien diferente del otro, les h
dado esta importancia y esta admiraciÓ
casi universal que hoy despiertan?

Si„puea, lo que en el individuo, en la
clases sociales, en las particulares corpor
cienes, es una cosa que la encontrara°
natural, justa, constante, que yemas lo
pogítívos resultados cine da, ?por qué cuan.

do se trata de aquella comunidad má
extensa y más conipleja—aunque esencia
mente casi idéntica—y á la que llaraamo
Pueblo, Nacionalidad, nos han de • asalta
dudas, vacilaciones, y. hasta firme oposi
ción respecto á la virtualidad fundamenta
de ,la Tradición, como primera norma di
reetriZ de su Vida. multiforme?

Mas todas las cosas yapreciaciones, sea
del orden. qué se qiiiera, han de guarda
parg. ser justas, un eiértd equilibria, un

vivificante euritmia, que á la vez que la
convierte.:en Más agradables 'al -espíritu
las:hace ser más lógicas', y fecundas. -As

que no quiero decir con lo antes expues
ta, que siempre y también, porque si, hay
qire,viVir como encadenado .y teniendo tan
s4fa en cuenta ta, vida y manera de ser d
lal tiempos ya pasados; que en la dirección
de los pueblos, teniendo en cuenta sa

hiendo cómo éstos estaban constituidos y
vivían en las edades anteriores,-y siguien
(16 ciegamente stIS ensenanzas pueda ha
Orselas: avanzar por las desconocidas y pe
llgroSás vías del porvenir. Esto sería e
prejaicio, contrario 4,, pero. sin dejar de
10 un prejuicio, el sde los que ktoda. hora

4 beca llena se Ifanian á sí mía-mas
avanzados y'amantes, par eneirna 'de todo,dél Pregreso»Tariabién nosatros somos
tusiastaá del Progresa; es más, ?hay al
guien. que na lo pea verdaderam-ente?

Pero, al hablar de Progreso, sobre todo
aplicada á las c'.,cfm..plejasSociedades humanas, nos.encontramos conUna de esas palabras, tan. courusas, tan abstractas, tan va

gal, todo lo dicen y no dicen nada;
una fi' esas palabras que tienen mía, fuerza
ilágíca ínexplicable, cine mueven á grand-bs comúnida.des, que ocasiónan re*irueioues:-Y que -hasta pueden 'hacer mártires yverdugos, sin que- ni unosi (Aros sepanbien por qué lo-son. Por esto son palabras'lobs llenas de peligros y de las que precisa rancho fijar serenamente su sentido, enla que posible sea, por quien las usa.El Progreso considerándolo en su. aplicación á la vida y sucesivo desarrollo de lasciedad:es humanas, aunque mucho se

so

haya dicho, también repetidas veces Se ha114"gado bajo distintas formas, creo cine tanlo puede conseguirse, haciendo fructifi
so

calr harm.ónicarnente y de una manera todolo intensa que se pueda, las variadas innú
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según como se consideren, los atan á la
vida de los siglos ya huidos.

Y si de lo que ha de ser, pasamos á consi
derar lo que ha sido, á la aplicación de
estos principios á la vida real de un pue
blo, veremos que Inglaterra, por ejemplo,
una de las naciones dotadas de más vita
lidad social, y poseedoras de una más alta
y compleja civilización, siempre, en todo
el curso de su larga historia, se ha preocu
pado principalmente de ir desarrollando
los principios de vida y energía sociales,
contenidos en las instituciones y organis
mos legados por la. tradición de los tiem
pos anteriores. La presente. constitución
de nuestra tierra, dice el gran historiador
Maca,ulay. es á la constitución bajo la que
aquélla fué floreciente hace quinientos
anos, lo que el árbol es al renuevo, lo que
el hombre es al nino.

La alteración ha sido grande, pero ja
más ha existido un momento en el que la
principal parte de lo que existía no fuese
vieja. Una política así formada ha de
ser abundante en anomalías pero respecto
le los males derivados de estas anomalías
enemas una amplia compensación. «Otras
ociedades, continúa, poseen constitucio

nes escritas, más simétricas, pero ninguna
ociedad ha conseguido .unir la revolución
on la prescripción el progreso con la es -

abilidad, energía de la juventud con

a majestad de una inmemorial antigüe
ad, como la nuestra ».

Hasta en las épocas de la historia inglesa
Más sacudidas por fuertes é intensas agi
aciones revolucionarias, se observa aquel
nnato respeto y veneración de la obra
ecular del pueblo inglés. Las revolucio
es de 1640 y 1688, no hicieron, como la
evolución francesa del 89, tabula asa del
dificio sacia], entonces existente; fueron
n realidad, no más que una protesta con
ra las tendencias absolutistas de sus m

arcas, que querían introducir én aquella
ierra, cuna de la libertad, las ideas uní
armadoras y.absólutistas que por Europa
abia extendido el Renacimiente. Pero el
spíritu de aquella,s dos revoluciones era
na completa y acabada restauración,iempre por eso adaptada á los nuevos
empos, de la Vieja y tradicional, de la
nterna constitución- inglesa.; los revolu
ionarios hacían la revolución invocando
oríao ensena, de combate la Magna Cha
eta de 1214, las estatutos de Oxford, lasonstituciones de Clarenclan y demás pieras seculares del gran edificio político deInglaterra. Fueron, en. resumen, pode
os decir, revoluciónes positivas y funda
entalmente conserva,doráa, no negativas
sólo 'destructoras. Por eso fueron reclin
as en resultados y bienhechoras en la
ida social- aquellas revoluciones ingle
s, porque se hicieron por un pueblo que'
ara mejorar lo presente y atender a loturo primero quiere conocer lo que él
a sido.
Por la misma razón fue también bienechará y fecunda aquella otra, reValnón, que' al otro lado del Atlántico, hizo

n el ano 1776, •

el ptieblo riortearnerica
o. La revolución guerra de la indeendencia de los Estadas Unidos no fúéás, como ha demostrado el eminente esitor ZumnerMain.e, que ,una adaptación

nuevo Estada. que iban á fundar lasntes Colonias inglesas de las fundamenles y vívidas instituciones británicas, queasta entonces habían aquéllas conocidodesarrollado. No fué tampoco ningunanstrucción social y política nueva hecha
or te,orizantes desconocedores de:la, vi-dantinua y tradicional del pueblo. Así
mo en la revolución francesa vemos
mo personajes importantes y elementosrectores de la misma á una legión deosaras utópicos, y de abogados desacreta.dos en cambio en las revolucionesg,lesas y norteamericana , al frente se
n personas de verdadero prestigio soal, viviendo la vida Misma del ;pueblo al
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que dirigían: por eso fué tan diferente la
obra de los Hampden, de los Cromwell, de
los Pym, de los Washington, de la obra
de los Danton, de los Robespiérre, de los
Condorcet.

La revolución francesa, como dice Tairte,
á falta de comprender el pasado, no podía,
comprender el presente. Esta es la prin
cipal causa de la malsana influencia que
ha tenido. El haber introducido en los
pueblos que han sufrido su influencia, un

sentimiento de aversión instintiva á su

respectivo pasado, haciéndoles romper
violentamente la cadena que va atando la
vida de los distintos siglos, ha hecho que
aquéllos se encuentren en un estado de
aislamiento que les espanta y les hace
caminar desorientados, solos, poseídos de
un desconsolador escepticismo y pri.Mdos
de fuertes esperanzas para el manana,
mientras se van descomponiendo, interior
mente, merced á los odios latentes y conti
nuadas luchas que les agotan las energías.

Y este estado de anarquía mansa que
hoy muchos pueblos sufren no cesará
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hasta que se haya restablecido un esencial
equilibrio entre las tendencias tradiciona

les v las aspiraciones progresivas de los

pueblos; hasta -que haya . desaparecido
aquel concepto estrecho que de la Tradi

ción y el Progreso tienen aun muchos que

consideran cada una de estas dos ideas

como una cosa estancada, inmóvil, cuando

es, podríamos.decir, como una línea ondu

lada, continua, flexible. No es la Tradi

ción, como erróneamette se cree, un com

pleto y absoluto retorno á lo pasado, ni es

tampoco el Progreso todo lo que. nos ofre

ce el momento actual. Es aquélla, el es

píritu depurado de toda la continua vida

anterior de -tin pueblo, comunicándose-y
viviflcándolas con las :aspiraciones de hoy
que han de ser realidades-de manana.- Es,
usando,la bella comparación de un' escri

tor inglés, la Tradición el . lastre que sos

tiene firmeménte la nave de los pueblos,
.mientras que el Progreso es como el vien

to que la- empuja gloriosamente por las

desconocidas vías del porvenir. -•

Josl MARTÍ .Y SkBAT

Nuestras informaciones

Qué opina Va de
6 6

1 Imparcial"?
(Continuación)

Necesito retrotraerme á veintisiete
anos atrás para contestar cumplidamente
á esa pregunta. Entonces los. diarios de
Madrid se voceaban por las calles de Bar

celona todas las noches, y existía aquí
una verdadera fiebre para adquirirlOs.
Recuerdo, como si lo :estuviera viendo,
aquel ciego rechoncho, .que se situaba

en ia Rambla del Centro,. frente al Liceo,
y que era,uno de lós Vendedores favori

tos de mucha gente, Era. el único que
voceaba La Fe y_El Siglo Futuro. •

• Toda aquella fiebre se ha trocado aho
ra en repulsión y desvío, y los diariosde
Madrid, pero muy especialmente El lm

parcial, ya -no tienen público en Barce

lona, y escada'dia.inayor la indiferencia

qué inspiran en el•resto de Espana. Es

píritus superficiales atribuirán tal deca
dencia, por lo que.respecta,á. Cataluna,
á las campanas virulentas emprendidas
por R Imparcial contra nuestra región;
mas sin negar que ello haya podido con

tribuir alE,,o4 esa:derrota del gran rota

tivo madrileno.; opino *que la causa :prin
cipal es otra. . .

•Por qué no decirlo? Proporcional
mente la prensa diaria de provincias, y.

sobre todo la de Barcelona, ha progre
sado en veinte anos mucho mássue la

de Madrid.. Aquella -admiración . que sen

tía.mos antes. por..los periodistas madri

lenos ya DO la sentimos. Aun los más

distinguidos han recalado en nuestras

aguas. Reparaz' Azorín, Sánchez Pastor,
Suárez Bravo, Sánchez Ortiz... t. con

todo, comparando los de hoy con los de
ayer, salta á la vista desde luego que la
raza ha. degenerado.

-

La fibra, elsavoir

faire de antano no existen ahora. Lo

que han ganado algunos en intelectua.,

lidad lo han perdido en Trata periodís
tica -El buen sentido periodístico no ha

avanzado paralelamente con la cultura.

Varios de nuestros diarios son más com

pletos, más. nutridos „y hasta más uni

versales que los de Madrid. La transfor

mación ha sido relativamente rápida. En
cambio, .E1/ imparciat; sí bien ha mejo
rado los medíos de información, es el
mismo Imparcial de 27 anos atrás.

De aquí que nuestro público, y en ge
"neral el público de provincias, no tenga
afección alguna por la prensa diaria. dé
Madrid. No la necesita. denada I e sirve;
y queda., más satisfecho'ley.endo La Al
muttaina, Las.ProvinciaS -é¦ La:Vanguar
dia, que leyendo El Imparcial. Y como

en achaques periodístiCos, público que
no lee nuestro diario es públicO.enerni
go, esta esla. caula principal de cine Ca
taluna; que es la pi.iffiéra' región déEs
pana que se ha divorciado'. de la, prensa
Madrilena,. Sea él objeto cliréCto y prefe
rente dé los ataques, de las injurias y de
las calumnias .de l'Imparcial. Si éste
contara en Cataluna con' un núcleo-de
30,000 suscriptores, otros respetos le Me
receríamos. -

- Por esto y nada mas
" que por esto él

director de El Imparcial séha:perinitido
ofensas y cuchufietas*Contra la Solidan

dad catalana. Estacoadyuva e ficaZrnente
á -que El linparcial.no sea leído, Y El
Imparcial no puede guardar considera
ciones con quienes le 'repudian. ?Pero
cómo no hemos de repudiarlo, ••amigo
Torrendell, sí El Imparcial es el reflejo
fiel de la política y de los políticos ma

drilenos, es el prototipo de la oligarquía
imperante, que nos gobierna con los ojos
vendados.v.dé espaldas á la realidad? Si
son malos políticos. y malos periódicos,
?córno y por qué hemos. de concederles

la beligerancia'?
.eLkúbIO OMAR Y BARRERA.

Sr. D. J.. Torrendell :

Muy senor mío y de mi consideración:
Me escribió usted hace días oreguntán
dome: ?Qué opina usted de «El Impar
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cial? Sólo hoy dispongo dealgún espacio
para responder. -Pero si mi respuesta es

de las' últimas,'aspiro á que sea de las
más claras.

?Qué opino de El Imparcial? Hace anos
que dejé de leerle. Esto ya es una opi
nión. De cuando en cuando le compro
para rectificar si ha lugar. No ha lugar.
Creo que el público hace lo mismo y que

tampoco rectifica. Otra opinión. Se ha
intentado; aunque sin • éxito, darle un

heredero. Tercera opinión: la más auto
rizada por ser la de la familia del enfer
mo,, mejor informada que nadie del ver

dadero estado de su salud.
Un enfermo 'es siempre digno de res

peto, aunque haya vivido malamente.
Una enfermedad es siempre digna de
estudio, sobre todo cuando los casos son

varios. Esta de-que se va muriendo El
imparcial no la padece él solo. Otros pe--
riódicos de la corte andan macilentos y
doloridos. Fáltales atmósfera .adecuada.
,E1 medio en que viven sé va transfor
mando y ellos no. De esta falta de adap
tación nace el mal que les acaba.. La
misma ley fatal que presidió á la extin
ción de las especies botánicas y zooló
gicas impone pena de muerte á las espe
cies periodísticas arcaicas. Pronto serán
éstas, como el mastodonte. y el dinote
riurn, °ejemplares dé museo.. Dos estre

eheCes progresivas les aprietan y acon,

gojan: la geográficay la mental. Viven
de Madrid y para Madrid; de la política
madrilena y para la política madrilena;
política doméstica -y de refectorio, que
se va contrayendo á medida que el nivel
intelectual del público sube y que el
cuerpo de la nación resurge.

Porque me parece'indudable que nos

hallamos en un. momento de -la crisis na- .

cional en que se notan algunos síntomas
favorables.,EI Estado de Espana es gra
ve, pera tiende á mejorar. ?Se malogrará
esta mejoría? ?Progresará hasta la cura,

ción?. De los periódicos depende en gran
parté; porque su acción puede ser .exci;
tante ó calmante, y' en el primer. casó
Producirán una falsa opinión sentiinen7
tal, violenta; bullanguera 'y provoca
dora. 'Si. por .ignorancia, por soberbia ó
por defender el negocio siguen sin ver

en Espana-otra cosa que un arrabal de
la metrópoli.:del desierto, contribuirán
poderolamente al desastre final y defi
nitivo. Si levantasen el pens-amiento á
la concepción:de una Espana mayor, de
la que Madrid puede ser parte impor
tante, mas- no; cabeza, -habrían contri
buido á SalvariloS, Pero esta función re

dentora no pueden^ desempenarla los
periódicos paleontológicos. Por eso con

viene que se extingan, ypor eso se van

extinguiendo. Hoy no tienen autoridad
moral. Campanas como la del Peral, lá
de Melilla, la de las guerras ultramari
nas, la hecha contra él Padre Nozaleda,
infamemente Calumniado, la del indulto
de Nakens, han acabado con ella! Su in:-
fluencia -política, antes tan grande, ha

venido muy á menos. Sólo falta la -a,ne

mia de lacuarta piar a' iniciada, para
?fue empiece «la agonía. Madrid no les

basta. Necesitan vivir de Espana; mas

para kue Espana viva importa mucho
que ellos muéran, y que una prensa ver
daderamente nacional tome la dirección
del espíritu de las multitudes.

GONZALO DE REPAIB,AZ

San Sebastián 10 no-viembre de 1901 -
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vitalidad del idioma
El,senor Una.muno, .con su

• perpetúa
inquietud. mental, .ha vuelto -á remover

la cuestión de la literatura catalana. No.
transige, el inagotable pensador, acerca

del idioma. Para él constituye un retroce

so á la barbarie y una negación de las
modernas tendencias á la unidad yal cos

mopolitismo, ese fenómeno, extrano y
- desconcertante de la resurrección artísti

ca del catalán. La carta delilustre rector
della Universidad :de Salamanca, leída
recientemente en el Congreso por un se

nor diputado, vuelve á recordar á Burns,
á Balmes y á Pi y Margall.- No escribió el
vate de Escocia en el autigno gaélico, ni.
escribieron Balmes y Pi y Margall en-su

lengua nativa. La argumentación del se-.

nor Unamuno, °contra lo que debía espe
rarse de una espiritualidad tan rica como

la suya, gira dentro de un criterio mate
rial, por no decir mecánico. La-mayor
menor legitimidad.intelectual -ó artística
deun idioma depende de su extensión de
territorio y del número de gen tesque lo
hablan en un momento dado.. Así, es de
igual modo posible repudiar al catalán
desde el punto de vista castellano, :por
la innegable extensión de éste, como'

repudiar al castellano en nombre de la
mayor extensión del inglés, •y aún':lo
fuerá condenar al inglés en nombre .de
la • mayor ,extensión del chino.. •

Mas•eLcriterio.de ta.-extensión es .harto•
pobre y superficial para .aplicado á-,uná.
profunda cuestión de estéticay psicología
artística. Ni .siquiera es menos aparente
el-argumento de la importancia histórica
() de .1a perfecciónde una lengua.. Porque,
éste. era el caso : de todos.- los pueblos ó
modernas nacionalidades .ante lalengua
latina, al conglomerarÉe los .nuevos ro

manees y al adoptarlos, después de • una
elaboración : puramente popular,- :cómo
verbo- dé la • belleza y del pensamiento.
?Qué secreto impulso. movió á esas socie
dades'en- plena organización : á trocar la
lengua sabia por lavulgar y• hablada de
todos? • En Francia aparecen la. lengua
de:oi/•y:la:lengua de oc,-. aquélla con sus

canciones de gesta, sus «troveros».,' suá
labli~ y sus.. cronistas candorosos, y
la. última . con la- escuela: lírica dé sus

trovadores, .- maestra - y creadora .de la
nueva poesía nacional en_ Italia y Espana..
La posición de aquellas razas ante- el.
latín, era, • cierto modo, análoga..:I la
que, •por .más de dos-siglos; mante•ni
do Cataluna -ante. el castellano, esto-es,;
ante una lengua sabia. perfecta,- armo
niosa -y noble, :pero que, en- virtud ;de
misteriosos designios providenciales, no
ha conseguid.o..desalojar ni absorber la
variedad lingüística viviente en la en

trana. del pueblo. •

-

No siempre de buen grado..ni con •igual
convencimiento se siguió aquel impetil
popularista, que triunfa. en: Espana -.-due
rante -el siglo xill conducido paralela
mente por Alfonso el Sabio de Castilla y
Jaime 1 de Aragón. 'No . faltaban ideólo -

gos que considerasen como un verdadero
atentado el romper la unidad lingüísticadel latín y abandonar un órgano semi
universal del pensamiento. Corno una

concesión ó debilidad consideraron al
gunos la parte que ellos mismos habíantonaa,d :en el imptilso de laS lenguas Yo,

manees: y ami inirrOn Chti inenospreci45

lo. que habían escrito .en vulgar, creyen
do que sólo:triunfaría de los siglos lo que
compusieran en latín. De este-peregrino
error puede servir de ejemplo Petrarca.
La tradición, el uso de las escuelas, el
general consenso de los sabios, el pres
tigio de una gran literatura antigua,
todo deponía en favor dei latín. Todo
prevenía en cambio contra el román pa

, ladino, contra los idiomas .vulgares in

-.seguros..y balbucientes, siú Vradieión,
sin prestigio, sin herencia. Y ?dónde
residía, sin embargo, la juventud, la
vitalidad .y el impulso certero ó «futu
rista», como' diríamoS ahora? Es' decir,
?Cuál fué el instrumento^de renovación
y de:expansión de. las nuevas nacionali
dades sino esa habla tosca y-primitiva,
que sólo Mereciera ahora el desdén -de.
las academiasy los cenáculos? ?De .donde
debía esperarse el estancamiento y la
regresión sino de obstinarse en: conti
nuar una literatura rnuertar•y- de aula,
que hubiera- privado de traer -las °muche
dumbres- á un

• estado -de conciencia co

lectiva,:y -de.aprovechar la -savia interna
de los pueblos para:la creación ideal tan
pronta- .y magníficamente desarrollada?

Así fueron creciendo en Espana, Con
paralelo vigor y exuberancia, la litera
tura castellana 'y la catalana hasta prin
cipios del: siglo xvi. La unión política
-realizada- por los Reyes - Católicos y la
inversión -•de •ideas determinada por' el•
Renacimiento , determinó . también ..la
preponderancia de iina lengua y de una

literatura.como- lengua y literatura del
Estado.-,Este predominio se ropero. volun
tariamente, automá ti camente:.• con .ver

dadera abnegación., acallando-unas.veées
a.persistencia del instinto,. .senalándose

en .otras -una - división :espontánea- entre
géneros elevados, 6 plebeyos, según la
cual -Se mantuvo cierta . proMiscuación
de los dos romances; creyendo todos de
buena fe,-. sin duda, que .el .cambio de
idio.maliterario iba á dar al genio cata
lán un instrumento más amplio:: y reso
nante y que la literatura ,castellana reci
biría-una insigne aportación,:• integrán
dose :Corno literatura espanola: Nadie
-comprendió entonces que • la :extinción
del idioma suponía no una mera trasla
ción .6 ensanche de espíritu, ..sino una.

completa .extinción .ideal y el' hundi
miento de todo.-:_un -gran continente, La
parálisis del idioma se tradujo en pará
lisis del alma. ?Cómo se concibe que..
aquel pueblo que en las centurias-prece
dentes había :rivalizado con la produc
ción castellana yandaba, cuando menos,
á la par de ella; que había producido sus

inimitables: crónicas; que había •hecho
hablar por primera vez .á,la filosofía en.

una .lengua ,neo-latina ; levantando las
formidables enciclopedias .de Lull y Exi
menis; que había llegado al elegante
humanismo.de Bernat Metje,. á la explo
sión lírica de Ansias March, á•la volup
tuosa plenitud de 'estilo de: Martorell,
quedara súbitamente estéril y tullido y
no pudiera continuar suevolución, como
la.: fué continuando triunfalmente eas
tilia? Yo no sé comprenderlo ni expli
carlo. sino :por esa disociación, por esa.

violación del - nexo sagrado que existe
entre. el °idioma- y la esencia. ó continrn
dd íntima de los pueblos.

Esto mismo se desprende de la melan
cólica despedida que suelen tributar á
esta actividad espiritual, considerándola
apagada' para siempre, los críticos é his
toriadores de las literaturas del Mediodía,
que, como Sismondi, Fauriel ó Boutter
weck, se encuentran en presencia de tal
fenómeno. He aquí cómo lo aprecia Tick
nor, resumiendo un estado de espíritu
general entre los doctos de la primera.
época romántica, al registrar el mutismo
literario de Uata.1 rina después. de Fernan
do é Isabel: «La decadencia lenta y pro
gresiva de Un idioma es algo queacosat,
á la imaginación con tristes reflexiones.
Se nos figura que una parte de la inteli
gencia del inundo ha sido aniquilada y
que nosotros misnaos quedamos privados
de una herencia intelectual á que tenía
mos-tanto derecho como quienes la des
truyeron en vez de trasmitírnosla intacta,
según. era su deber.» Si es doloroso toda
vía considerar la pérdida del griego
del latín., después de haber dado de sí
cuanto podían, mayor es nuestro senti
miento de piedad, anade, «al contemplar
la muerte del idioma de un pueblo, mo

mentos antes de su madurez, cuando sus

atributos poéticos comenzaban á florecer
y despuntar y cuando .todo • respiraba
para ella las más halagadoras esperanzas
de un feliz destino..-» •

El benemérito historiador de la litera
tura. espanola ,parecía, • pues, completa-.
mente inclinado á esta .creencia de que
elsacrificio de un idioma°vivo no es cosa

puramente formal sino substancial y de
fondo. Yasí resultó, en efecto, la desvia
Ción operada •

en Cataluna, que fué un

aniquilamiento propio, sin provecho para
si ni para la corriente general de las
letras -castellanas. Porque, si vamos á
cuentas y proponemos la cuestión &aje
ti-vamente, excluyendo las Voces subje
tivas .de la repulsión ó: de la simpatía,
?qué producciones,- qué tesoros artísticos,
qué •nombreS han logrado incorporarse
de.:una _manera normal y clara á dicha
corriente.? Viniera .1a elocuencia del
ejemplo-Hy -todo .el mundo se rendiría al.
testimonio histórico. Pudiera decirse:
«he..aquí .un grupo de poetas, un teatro,
una.. novelística, una porción de arte
puro y vivo, que es vuestra obra en cas
tellano; por el intermedio del .castellano
vuestra :facultad :de creación ha llegado
á.mayor número de •gentes y ha conquis
tado.c-on -mayor .rapidez esa internacio,
nalidad ;que es -hoy • en- día la sanción
suprema de .las cosas primordiales»; pu
d•era decirse esto y acallando por •ven- -

tara la voz interior:de la. fidelidad ó el
impulso ronnatico que nos enternece
ante toua ruina vene•rable, acabaríamos
por confesar que la, abnegación hatenido
un- :precio digno de ella.

Pero es lo cierto que la historia depone
de la esterilidad del ensayo y que, cuanto
más se busca, más se.ha de sutilizar y de
mayores compOrtendas es preciso echar.
mano, para traer á colación, asidos por
los cabellos, esos dos ó tres nombres
del siglo pasado -y esos dos .ó. "tres nom
bres anteriores á él, siempre los mismos;
eternamente los mismos, para justificar
con una excepción tan desmedrada -y
discutible, la generalidad de la mu

tilación ..y - la -magnitud del sacrificio.
?Boscán? ?Setantí? ?Capmany? ?Balines?
En todas las literaturas encontraríamos
nombres de «escritores de adopción» -se

m.ejantes: á éstos y más- convincen
tea que éstos.i. desde .los trovadores Call
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tellanos é italianos en provenzal, hasta
los italianizantes de Inglaterra, deFran
cia y de Espana. Una larga residencia
puede ser motivo de una honda asimila
ción, de un hábito casi perfecto. Esa
larga connaturalización puede producir
un Heredia en Francia. Un talento dis
cursivo, entregado á lasexposición filo
sófica, á la crítica, al periodismo, á la
reunión de aforismos ysentencias, puede
habituarse á escribir discretamente en

cualquier idioma europeo. como antes se

escribía y ensenaba de eslas materias en

latín y como todavía se ensena y escribe
en ciertas esferas académicas y universi
tarias. Lo que no puede lograrse es con

vertir á un pueblo, en bloque y de raíz,
á otro idioma, ni transportar á él, de.
cepellón, su potencia espiritual. Lo que
no puede conseguirse es asimilar colec
tivamente una literatura, como puede
hacerse con un escritor aislado en virtud
de singulares progresos. Lo que no puede
conseguirse tampoco es el don emocional
y de lo pintoresco, médula del arte viva:
por ley inexorable vinculado en el idio
ma propio.

Hablando sinceramente no puede de
cirse de Boscán que sea una gran figura
de las letras castellanas más que en el
aspecto de una influencia puramente
exterior yde mero tecnicismo: por haber
alentado la reforma de la métrica en

sentido italiano y en la misma línea del
italiano Navaggiero, que le indujo á se

mejante obra. Fué un propagandista de
las nuevas formas, que triunfó... me

diante Garcilaso. De su mérito intrínseco
y de su casticismo de imitación, dió
buena cuenta Herrerael Divino; así COMO.

Quintana y Alcalá Galiano nos dicen lo
suficiente acerca del purismo de Cap
many y de la artificialidad y desabrí-,
miento que los oídos filiaMente castella
nos advertían: en su • estilo, para que
sepamos á qué atenernos en este. punto.
De Cabanes- ha podido decirse que fué
un gran poeta sin lengua. como si sin
tiera el prurito 'doloroso de un ala que
no se abre. A Balines debe leérsele
francés, según opinión. deun gran hablis
ta castellano. Este es, &grandes -rasgos,
el ensayo 6. injerto intentado durante
las tres centurias, que en el aspecto ri
gurosamente,estético no ha dadoá Espa
na una sola gloria-legítima y que, ahora,
en plena resurrección juvenil, . quiere.
otra vez imponernos el senor Unauiuno,
como si le hubiese sido dado abrir el
libro del destino y escrutar la órbita fu
tura de nuestras letras corriendo hacia
un porvenir de barbarie y embrutecí--
miento.

No. Las literaturas no son grandes ni
pequenas por su zona geográfica, sino
por su área espiritual. Las obras viven y
se difunden en el mundo en virtud de
principios más altos y poéticos que el
disponer de medios de anuncio ó de re

glamentaciones burocráticas de la pro
piedad intelectual. -Llegan hasta donde
las lanzan su energía inicial y origina
ria, su graduación y riqueza alcohólica.
Mireia llega á todo el minado más hon
damente y más directamente que la
Henriade de Voltaire. El idioma propio
es, estéticamente hablando, la válvula
de verdadera expansión para el genio de
un pueblo. No conozco toda-viá. entre

todos los géneros que constituyen el arte
puro y sin alianzas utilitarias, ninguna
gran aparición, ningún portento;-ningún
artista digno de este nomb-res transpor-1-

tados desde un medio lingüístico habi
tual y constante para la vida á otro medio
artificial y de gabinete. En esa segunda
atmósfera naufragará la vocación; más
completamente cuanto. más legítima y
original la supongamos. Y esto es la que
ocurrió aquí en Cataluna durante -los
siglos taciturnos á que quiere que • «re
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gresemos» el insigne autor de En torno
al cásticismo para librarnos de esa otra
regresión y atavismo que es fórmula_es.
tampillada de todas las i ro pughá:ciories
de nuestro renacimiento y cuya radical
trivialidad parecía reservada á caletres
más endurecidos y berroquenos que el
suyo.

MIGUEL S. OLIVER

Virgilio procesada
LOS diarios •de Madrid han difungi.do :una

noticia estupenda: que Puig y Cagálalch ha
bía colocado en una de sus nAís bellas- crea
clon es arquitectónicas una tnscri pelón sepa
ratista. El periódico de Lerroux hizo el

descubrimiento, que asustó ,al. Gobernador
civil y, que él Juzgado declarará. inooente.
Con ete motivo, Iluetro distinguido colabo
rador,- Sr. Puig y *Cad•afalch, ha, escrito el sh
guieuteartículo; publicado par La Yaz yque
ha constituido la.actualidad de esta semana
Su éxito ha sido inmenso.

.

Anteayer El Progreso denunciaba una.
inscripción escrita_por mí .en una casa

de la Vía Diagonal:; y á las diez el Ex--
celentísiino senor Gobernadorlo denunr
ciaba al Jazga.do: de. guardia; á las tres

el Juzgado iba al lugar del ;crimen, y á
la.s diez -de la noeh.e -.el: Juez me hacía
declarar en el-Palacio .de Justicia. Nunca:
se había visto tanta. actividad ;. • y entre
tanto se- Moría: sin .declarar un herido en

el Hospital: -Pero la casa era guardada,
era vigilada, era casi bloqueada por un

ejército policíaco.. _ El crulen.era.« ata

ques-a la integridad de la patria» ; ha
bía empezado á

-

cometerse. • hace -tres

anos, á ocho metros de altura, en letras
del 'siglo.xv,.(pozó más 6-,n3,enos).: .

•

-Los -lerro-uxista:s no
• la • habían leído

bien claramente (la letra gótica es- para
nuestros progresistas. una cosa reaccio,
paria- ie)-, pero :un « ciuda
dano» la había.-notado y la había com..

picado á las :vesta.les de:El Progreso qué
alláeii .de Poniente, velan .el:
fuego sagrado del »patriotismo máspuroy« más acendrada». - :

_El crimen es una inscripción que para,-.
frasea un retornelo.de-unos gozos. Dice:
«Sailto,...Patrón .de Cataluna, volvednos
la libertad».: Y después un verso de Vil.,
gilio,- creo, 'que los de El Progreso no.

han- leído,: no han .podido leer, por falta
d-eEluz; por Ser las letrasgóticas, . por_una

porción- de otras _razones... y en aquella
está lo- terrible.. •

.

-
•

.

•

El Progreso no lo pudo «leer ni siquie
ra medianamente.» pero Virgilio «parece
ue alude á cuando•llegará.la hora de la

independencia...»
Anteayer realmente Virgilio «fué atro

pellado por un, borrico.» •

El Juzgado, además,.veía otras inscrip--
cienes, infla -muy grave! !otra que no

supieron leed; además la de Virgilio que
tampoco pudo averiguar qué decía. Yo
me la callo, es preciso que la sabiduría
de los patriotas de El Progreso se ejer
cite interpretándola .

Volvemos, efectivamente, á los tiempos
en que era-subversivo el grito de !Viva
la libertad!

La libertad de Cataluna.. He aquí una

cosa, según El Progreso, según el cro_

bernador, -vitanda, censurable, punible,
suficiente para escribir -un oficio guber

nativo, poner en movimiento al Juzgado
de guardia con una actividad desusada,
bloquear una manzana del ensanche. La
libertad de Cataluna y además un versó
deVirgilio, y por último una inscripción,
según el Juez, «griega»... es bastante
para removerlo todo, para indignar á Su
Excelencia-el senor Gobernador y. dis
pertar á toda la justicia (quiero decir á
todo el Palacio de Justicia). .

.1.:3e ha repetido al infinito el mismo
concepto: mosén •Coll.ell, delante de la
Reina de Espana, á la que hizo subir al
trono :de la poesía para repartir, como

Clemencia Isaura, los premios de los
Juegos Florales de' la Exposición Uni
versal de Barcelona, había dicho:

Viva Cataluna libre'
dentro del Esta:,

do espanol. Presidía Sagasta (los vivos
son siempre peores que los muertos),
allí 'estaba todo el Gobierno, estaba toda
la Corté, y nadie se espantó.

Hemos definido esta libertad nosotros

en las Cortes claramente, concretamente
y nadie ha protestado.

Hace tres anos que en letras góticas
(letras :reaccionariasdel siglo xv, poco.
fáciles á los de El Progreso),. lo escribí
en la fachada de una casa de la Diago,,
nal y esto quemo habíaofendido-á nadie,
que á. nadie podía...ofender; ahora ha
ofendí do á El Progreso y,. sobre todo, al
Excmo. Sr. Gobernador de la provincia;

? Es esto serio ? ?Ha creído realmente
el Excmo. Sr. Gobernador que consti
tuye:,delito la :aspiración: á la; libertad
de Cataluna? .

Será curioso que mientras la idea, de
la libertad local es reconocida -

en: el
Congreso, el senor Gobernador nos haga,
volver á los tiempos de Calomarde y nos

prive de aspirar á- la liberta.d.de nuestra.
tierra, á la libertad de Cataluna.

Será curioso que aquí volvamos á ve!
perseguida y denunciada la aspiración
á la libertad.:-

Será curioso ver procesado á Virgilio
(« cuyo domicilio se ignora») porque los:
dictados de su eterna poesía han sida
escritos en letra gótica, ;deseando. la
bienandanza de las horas- que pacífica
mente marca la sombra en el cuadrante.
Hemos llegado á la plenitud de los tiera,

pos y empezamos á ver ya las grandes
cosas que preceden á los acontecimien
tos trascendentales.

-Ya cogen á Virgilio, meten en la cár

cel los relojes de sol y se priva á San

Jorge de matar al dragón y de aclama?
la libertad de Cataluna.

Están próximos los tiempos en que
las bestias volverán á hablar.

JosÉ PUIG Y C4DAFALC11


