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La actual discusión parlamentaria concede
nueva actualidad á la Declaración de la Soli
daridad Catalana, leida en el gran meeting
celebrado el 14 de abril de este ano en el Tea
tro Tívoli de esta ciudad.

Reproducimos el manifiesto solidario que
ahora se conoce con el título de Programa -del
Tívoli, con la seguridad de satisfacer un deseo
de todos nuestros lectores.

Ante la amenaza de una violación le
gislativa del derecho público moderno,
subsiguiente á una violación pública,
ostentosa y tumultuosa de los derechos
constitucionales realizada en Barcelona,
surgió en el alma catalana un movi
miento de protesta que determinó un
estado de unidad afectiva. en la enlacien
cia de nuestro pueblo-: tal fué en Su ori
gen la Solidaridad Catalana.

Pero la virtualidad poderosa de esta
coordinación suprema, integral de las
fuerzas colectivas, deslumbró con viví
simos fulgores de revelación inesperada
á los que como defensa de la justicia la
habían co_ncebido, y dé manifestación
concreta de hostilidad á un proyecto de
ley, el de las jurisdicciones, elevóse por
obra dela transfusión entusiasta de ideal
y voluntad de unos á otros ciudadanos,
á integración sentimental de la aspira
ción de Cataluna á redirnirse y á rege
nerarse.

V se elevó más aún. En esa hora de
efusión magnífica del sentimiento popu
lar fundiéronse las prevenciones del
agravio, cayeron las autolimitaciones de
la tradición localista, y comenzó á ge
nerarse como generosa aspiración de una

más vasta y total renovación, la tran
substanciación de la Solidaridad Cata
lana en fecunda, en redentora solidari
dad espanola.

Llamado hoy el pueblo, por primera
vez después de estos acontecimientos, á
afirmar por medio de sufragio en elec
ciones generales la concreción práctica,
positiva, de su voluntad soberana ha-

llegado el momento de reducir á fórmu
las precisas las aspiraciones que palpi
tan en la entrana viva del movirnie-nto
de solidaridad, á fin de que puedan hoy
los electores conscientemente ejercitar
su altísima función política y sepan en
qué principios fundarán. en su día, los
elegidos, la acción parlamentaria.

Que en las relacioues que la vida po
lítica determina entre elegidos y electo
res, es_ la primera de las virtudes la dia
fanidad, el primero de los deberes la sin

ILJ hindi
ceridad, :y sincera hasta la diafanidad
debe la Solidaridad manifestarse para
corresponder, con plenitud de adecua
ción, así á los dictados imperiosos de su

convicción más íntima. como á las exi
gencias de ennoblecer, 'de dignificar, vi
gorizándolas, las funciones más altas y
solemnes de la actividad política po
pular.

..

.Primer principio de coincidencia, fir
memente .establecido por repetidas ma

nifestaciones de la opinión catalana, es

la afirmación de que la ley llamada de
las jurisdicciones debe derogarse, por
que no pueden las externas solemnida
des de su .eleve.eión á pree,e1-yto jeg-i4-
tivo, borrar las huellas veron.zosaa de
la coacción que en todos sus trámites se
produjo, ni convalidar la nulidad resul
tante de tan violenta transgresión de la
justicia, ni prevalecer sobre la voluntad
de un pueblo; manifestada con la serena
majestad de una unanimidad incontras
table. •

Dignificar el sufragio, corrompido,
mejor dicho, ignorado como función li
bre de los ciudadanos que, mediante la
emisión del voto, designan la represen
tación nacional, es otro objetivo y obje
tivo primordial de la Solidaridad. Pues
aparte la solicitación del engranaje en
tre todos los elementos de educación
política existente, es lo cierto que sola-.
meute unas Cortes que no sean repre
sentación viva del pueblo pueden humi
llarse hasta votar leyes como las de ju
risdiccion.es, y solamente Cortes que en
carnen la representación verdadera del
pueblo pueden sentir la necesidad de
reformarla y alcanzar la plenitud de
alientos para emprender la reforma y
terminarla.

Los poderes oficiales del Estado son

impotentes para operar esta vivifit.aciónsalvadora, así como para iniciar y propulsar la total renovación de la vida espanola. Lo proclaman los hechos; se
cuentan las tentativas de regeneración
desde arriba por los fracasos que siem
pre invariablemente las han acompa
nado. Lo declara la consideración exacta
de la naturaleza del Estado, que es en
tidad formal, que es por la sociedad y
para la sociedad, y de lasociedad recibe
en circulación incesante sangre y vida,
pensamiento y acción.

Es de abajo, es del cuerpo social que
debe partir el movimiento de regenera
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ción, y de abajo ha partido- ya; -En los sentes energías sociales, Falto deárga

organismosvitalesmás robustos clenues- n'oil de renoVación,-'ó quedará atascado,

tra sociedad se ha iniciado una vigorosa haciéndose incompatible Con las nebesi:--

renoyaciión. Debajo de un Estado que es dadesmoaeruas ó deberán transfornaariO

artificioso .mecanismo.°:de Una domina-7 organismos que ni lo conocen ni lo sien--:1

ci&Coligárquica, sin:comunión-de pen-:', -ten: Ambos peligros- deben ser igual.L

samiento ni devida con el país, los gran- mente evitados, °ando á organismos re

des organismos sociales en que se des- gionales la facultad de preparar ypropo

envuelve varia y rica la unidad espa- •ner l poder ,legislati2/o. del Estado su

ola, han sentido el despertar de pro- renovación.
—

fundas energías. En estos principios informarán sus

Cataluna por - especiales 'Condiciones -campanas- parlamentarias los diputados
de temperamento y desituación, ha ex- y senadores .de Solidaridad ,Catálaná.'

perimentado antes qué otras regiones y : .

con mayor -intensidad esaren.ovación so -

ojal precursora de la renovación polí
tica. En Cataluna la vivificación del-

cuerpo social, la intensificación de su. Opiniones „ ajenas,-
funcionalismo ha llegado á máxima ple-1 -

De iberisnrio

190'

Juptos., lucharán para7,; en carnarlow-i-en
preceptos legislati ve;"; juntos prestarán
el concUrso de su palabra, y de suvoto á
todas laSaspi raciones e,conómicas redia
ffildás-.por laopinión catalana:Y:Mas fuera
de este circuito conCretamente trazado,
fuera de estos puntos de suprema con_

vergeucia de la opinión de Cataluna
quedarán grupos y partidos en absoluta
libertad para defender en noble y re

suelta contienda contra todos los de
: hiás la:Integridad' de su -respectivo pro

nitird, • y de-ahí qu.e en
- Cataluna- ira:ya---

comenzado el proceso de penetración del

Estado, la lucha para llevar al Estado la

OlL fecundante dß la vitalida4,p_opula‘
Así: Idtataluna prodIplpitalite t4-4(1

un floreciiniento
"

de ideal ,--'esféldeal.S-11*
ha convertido en esa hora solemne de

solidaridad eh .sentimiento,general,,.co
lectivo,- ese Sentimiento,- qué- es ideal

vivo; incorpora:do definitivamente • a. la

substancia --misma del pueblo catalán;
quiere: ser acción.; quiere-pasar lá *acto;
sé eleVado á estado reflexivo, de con-,

ciencia colectiva,. propulsor :de: una ac,

tividad politica,renovadora.• •
-

Se impone, pues, como dictada: de
elevado patriotismo,. cooperar 1.1a :obra

fecunda.. (le 'fortalecer esta -energíaco
lectiva.; d'e integrarla,eialos órga:nos
blicos en' que se desenvuelve - laiadción

del. Estado; de, abrir en ._estos' órganos
pasó libre á la,vivificattte.transfusión

Sentimiento,:de fuerza, ,popular,.
- Cumple;, ante-todo, á este alto 'finde

regeneración llevar esta-energía-sociai
salvadora á las 'fáncionesque s-olamente
porInvasión_del- .Estado opcir atonía -de

lainiclatiVa socialihan pasado ,á ser fun-i
ciónes, administratiVas.;directas dele;-

gadas del :Estado,: como la _beneficencia,:
la ensenanza, las obras públicas que en

realidad constitnyen, la línea Id& sutura

Ción-y''confluencia acción delnuer--
po soti:al. y' la acción.polltica del Estado.

'Gran parte dé-las fundiones:de, en:se,

-beriefic,enciaj, obraS: p-áblicas;- de-z

ben,s1pues, :atribúídas á organismos
regionales:-.,representativoscle, la perso.

nalidad
• de las regioneS dotadas :de mC

dios-, económicbs, propios -para .eierciw
tarlas: :;, :

- •

Los' Municipios deben ser restituidús

áSu. verdadera condición de sociedades .

naturales -con esfera -de acción propia
también y distinta é independiente: del

Estado; aunque 'coordinada COI:3104as- de

todas ,las 'personas- individTt 1 eá :colec

tivas intranacionai-e,s:,:.
-

.

:

Organismos regionales y municipales>
lían tic gozaren el-éjercieto de-sus-fun

ciones propla,-; ia plenitud de iiibertad,
elevada 'al respeto- de la personalidad,
ajena y oe la sispreusa ordenación legis
lativa en -que1-a autonomía consiste.

Como condición obligada de la auto

aomía de:esos organismos, hay que atri

buir á los Mismos recursos propios; de

termitando claramente lo que hade -ser.

la hacienda del Estado, de la regián y

deP municipio. Finalmente, :.existe,

Cataluna,' lo propio que en algunas otras

regiones,- u. régimeu civil especial; "que

por un espíritu_ de libertaddaa contri-,

baklo: al aesenvolviiniento O: las pre
_

•_

1
,

-

.-t--tff
qwá:Tnábiadad.4e-inisestíó disfflaguidiyeÓ4

laborador Sr. Ribera y Rovira, debemos la

1,atisfacción de adelantar a. nuestros lectores

estas .interesantes cuartillas del: gran repü
blicó portugués, freófilo Braga; cuartillas que
forniau 'eL;prólogo: de unlibro qué en breve

publicara-nu-estny estiraado amigo, Rivera. -y

Rovira, con el título de:lUrisme.

:.,.2ntre-aquello§:que :del otro lado- de las
fronteras:Consag'racn la lucidez dé su inteli

gencia al estudio delal•Cosa§ portuguesas,
sobresale por el entusiasmo, por el afecto,
po 'el.«.ándóú' por estudio ConcienzudO y

conácienté,'el bien conocido catalán;.el..ábo
gadb ?. ignázio-fde L. 'Ribera y Flovira,
porque, .en dedicación .por:nuest•ra tierra,.
ninguno,:ciertamente13excede á .este hom

bre Inteligente, simpático y sugestivo,„que

%upa, ya, hoy, venturosamente, 11..má§
alto lugar entre los lusófilos.. _

Es joven y ya Portugal le gráldes
servidos' en lar difusión de la leiigua, ?lela

historia, de la-literatura, del arte, y de to

.lás nianifeltaciones dé laacti-Vridad
nacional, :en aquel- :bellísimo" rincón -del

Oriente:peninsular,-que.se llama Cataluna.,

A.. su. -inigualable y persistente, propa
ganda, :sin:un desfallecimiento,•sin:un in

tervalo de reposo, debemos la existencia
en.‘larcelona, la riquísima ,.é InteleCtual
capital catalana, u. una 'corriente Cada vez
Más, fuerte y, acentuada:de amor ,porlaá
ColaSportuguéslá;

E5eribienio'le8trectíálinanienteér ortu.
guéá, con resabió§ hasta, 'dé crasidámb.ew
que:se transparenta el hondo 'conocimiento,

de nuestra literatura, Ribera y Rovira: no--

se. lanza alAusismo:p_or amor y:dedicaffin
al.,estuclio.cle,lo que en sl.,Itierrapodrí,a_ser
tratado. de .extravagancia, noZ.pientlfié.1.7-
Mente

' ;e1. gran aniigó*Clel'or4nH1orientado,
. .

gál y. catalanisia convencido,. compren

dio clara"'y nítidaMénte', que la dos' política, después de tomada Granada, -ca

lrandés 'fiiérial-prógr'esivas, log grandes' yendo entonces Espana bajo el férreo des,

orientadores é dinpula.doreá peninsulares plaistflo:~~->de:~r.ta;.--qu.-e---~rh.7.-
son Pórtugaly Cataluna ésta,- representa- todas las energías de la brillante civiliza-.

tita;,dé ,lagran:iniciativa mediterránea, ción,peuinsular.

nadie que resista á su fuerte convicción
del servicio que p"I'Ita; á.- :su -herint§a

querida Cataluna, que nosotros saludamol
en la persona de uno dé šuš -inás siM.PátP
cos. é bytelfgentes hijo§:

* *

?Qué es:lberismo?1
Et problema político de la península his

pana .es siempre internac2;o111., ,
,

En la actividad interna de cada .stado,
en las luchas dé, los partidos, .en 'las. aspi
raciones y movimientos revolucionarios,

en las autonomías regiortafél‘
P.Insamiento_.inmanente_en, la hist.o.rialde
Hispania -desde la incorporación .romana,

hasta la unificación católico-imperialiátá de

la Casa de Austria :..-„apaga,r,p1;1r. blrog
to4s, las diferencias de. razas y de co§tum.-
breá, constituyendo la gran Pote-114 'de' la
Iberia,. ó réconoCer-las conclidoneS
les de los separatismos •mesologicb; antro- .

pológico, étnico é histórico., fortalecilnd,g7,
los por una ConfedeliatiÓn.".

aquí 'los' d6á térinin.OS del ytobienj.a
pdliticaperhaan'ente. , - , .

Ya fué resueltoempíricamente por todos

los elementos, que. se,apoderaron,de,Etispa
nia, todos los separatismos naturales fue
ron borrados por la conquigta roma, es

tableciendo la unificación :-.adm,in.41-1rIOVI,.
de provincias; en la conquistaffermánica,
el imperio'gdtiéo *Coníinúala *titila,
rial romana, siendo la férrea tkran.íasc,,en7
tralista desmoralizadora el móvil sdilfeCió
de.>la iti‹,aSión•de'libl'Iratel;• 'que:t'ahíbién
mantuvieron la unidad -polítita'de -Espana
bajo .e1Watifato. .1a,reconquieta, no

gótica, la unidad católica.,..coaclynyando la

acsión continua contra, los árabes„, delira,
eón 'eri eltabiedinfént.6-. 'de las 'Mo
narquías, por realizar otra, '-veZ: la Unidad

-

que nos liga directa é íntimamente cou La unidad“lléritai.b's tin-praducto inor

todos los -centros. europeo Poitugal et gánico, impuesta á Hispaniu por domina

viejo bataMad,or itlaiit O UUE 121..eriniti6..á., dores extranjeros y subsiguientemente por

la *Europa tráslacit}r, la avilizac,ión de los egoísmos dinásticos.

viejos paoldes Pa;rticulariStas haCia él co§- El otro lado del problema, se
MalifeltZ

niopolitisnáo; fuente 1na.g6table de-tódo el con las resistencias inadoptables contra los

futur6'..-prog-teso Iuniano. Y porqUe' así. 11-His~a, kylás.-_ciuctfrdeldl
cóinp"tehdió-la:di-e:iliZación peninsulariRi- la. Lusitania rklstiéion teitt.alínenfe'
bera, -y Rovira,:--á la- edad en que'muchos las legiones riiníanas; balo inari.-ério_g

sólo- delinean placeres, echó á la _tierra tio.p, potlakiofies expoliada( d-e.,11,4
amonsam.eiate la semilla, que ha, de ger- gMudiatteri•itoriaeljor:el 4141* P8

nrgiaar,, de la comunión intelectual, artísti- te -tiosfrariSt rifereVes-ált ifl

ea, económica, y-tal vez política, dé .-bortur.: de aquel poderextrano5 sluedAndo quietas
.. ,

Kiíes-es. y catalanes,. .
ante la ingasrón áfátit (Uttse,~todrabes Y

Su ara:, -provechosa laro-z'a, está 112:-, yrballaudis

macla a representar nt papel de artá tras- ,,..Rara.,1_9. re~uista cristiana,:tnes,r_11.-z
ceb.deiícia. E§ 'Qué, lo repetimos, él rén.ttu- ?feos fundamentales. -ltickwor-tenazmente

siasitó y t nslistentelabor de-Ribera por_ contra el dominio unitarista musulmán:la

nuestras- cosas es- comunicativo, y no hay- región -lusitana en -Occidente, la región.'

3
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catalana en Oriente y la región astur
cántábricci-gállega.

EdtoS- tres- foCial *esbozan las nacion
lidades que sé habrían constituido •

én
liberación.de la Hispania si la restaurad
neogótica no perturbase por las ambici
328 a la unidad política de la Hispania 1
cuatro monarquías de. León, Aragón, N
vph.á.3:7. Castilla), que sé invadieron, traic
náM, y sé absorbieron por .conquist
liefendas y 'caSarnientos réaleS h.álta fu
ditle en- la unidad de 'Castilla:

LA. ATIA.LIT17A.

o- el Edicto de Antonio concedía poderse ca

sár con mujéreS rómána.s, los representa
a- por sus ríos, aquellos que están á las ori
la IlaS del Tajo aun-lituo y á loS que están ba,-

Ón fiados por el Ebro grandioso. Son realmente
o- los ríos de las dos inconfundiblesvertientes.
as Páralos que afirmanque Portugal no tiene

•

fronteras qué le separen de Espana
ca,), tránScribiremos corno prueba en con

a, trario este testimonio sacado del plan es

n- trategléo de tina inVasióii espanola en este

Estos nuevos 'estados que se éstabled
ron por la reconquista; debieron suimpul
social á.las poblaciones locales, al separ
tismo vital desus Consejos; Municipios
Behetrias, y subsistieron por las condici
aé.1 separatistas de los cuatro llanos de 1
PlOneós: donde se establecieron. ,Fue u

kra53. etlefiéncia, dé siglos donde el pri
'Cípiii de la tniClak ibélictt se realiza é

' (ábal divetsás y por medios- diferente
adininistración romana, imperan-sino g
tieo, sentimiento católico, tolerancia áráb
y reacción defensiva neogótica. ?Qué le
ción resultó .de esta_ secular experiencia
Sencillamente, que en la península hispá
pica persiste. el separatismo de la raza.y d
territorio y el nacionalismo éla la constit
clon .política, imponiéndose aún en 1
IsPiráciones'dé la autonomía regionálist

El.yá ttóíá abandonar aquella form
déla ittictaclib-érica con lacual los partido
políticoS se afrentan cuando se recrimina
de traidores á la ,patria, :y que por la leceió
dela historias sólo dió ruinas y llevó d
c enelaála#8plendente pen.i
aula., le impone, pues.. permanentement
ql separatisino, que se endientra, en la

'COnUieionéS territoriales y etnológicas.
ESCribió Hérder,.- Piloso/id de l

WIlk-Oria: «Las -aneas de las Montanasy d
rds-ríciS que bajan dé sus timas, forman e

dibujo dé la historia del. hombre y de sil
revoluciones». Ningún país como laIlispa
flia. compruebaesta concepción Mesológica
-La ,Hispamia. separada de la Europa.po

pli,stytp montanoso de los Pirineos por S
Situación,:vuelta hacia 'África. y hacia eÁtlátitiep, Oelénta dos aspectos que se retejan. en liázá§ y Su. historia. 4.:Si
&sí-álcali 'EsPaIia-S-: una Espata -orlen
tal, 'que -en lü parte Sur es 41-11 poco afri
Cana :por >el clima; .y donde.3lás raza
afrimnas; bereheresy moras se establecie
rou, bajo eUdonainio de los árabes; y un

4111.15.a . Oceidental,. abierta al Atlántico
14yyl,a.11a explotación de sus islas,. al des
cubrimiento de la América.boreal tropica,y 8.11trái.,.,.áI" i.éc-plioólpiinto de las costa,
africanas hasta b-dMear el cabodélas 'Por
ifféVtáS,' realizando feirdinnaVe‘aCiÓn
dél globo. :-

*

-Bit la Historia, estas das -Espar-fiaS .deil
.nen :en los dos pueblos; el Meró :•y: Lusi•-
lano,:que:en_sus (transformaciones socialesllegaron .1, 493 dos unidades políticas: es
P04019§ y,poiltugue,ses. • : . .El cáráCter inconfundible pue,1?"01 pénihSulares Se:adentuó diferehte
.P(ent.6'efil4.2iátbria.:' el aislamiento del gefiT6 dáiatór'óIbéric'óYáPeryado 'en él espíritu religioso que adtaó'éti lalliberaion

4e los árabes, continuó ejerciéndose con relación- á la marcha generalde Europa, cuando Espana dominó á Italiay á Plataks'; *eitit'Eolitiópalta, de los
Portugueses empujó estepueblo:a los granel-e-4 descubriMientos y alas Vastas eolonikacidnes _que conserva por :su tendencia"O'eCti-Va. decía -epoteya' las PgitiCai;" '«/OS 'Pirineos111/Aje'líen la • eterna diversificad-6n entre•ebtosdos,grandespuebloS».Y era," :en -efecto, un gran pueblo:el lu
114110,' que -bonaprendía toda la vertientete -toda I _ toda _a Extremadura.c1.1.1tel1ana, de -la Béfica hasta Andalucía,ad-t,elks. de la región confinada, entre el

y el Guadiana.}Cuando el poeta Cristiano Prudencio haluó de los pueblos hispánicos, á .1.c)-s cuales

paíS: «El Costado oriental de Portugal está

•

esencialmente formado por los tres valles
so del Duero, Tajo y Guadiana:, resultando
a- una frontera fuerte por naturaleza, porque
y

, los sistemas paralelos de montanaS que se

o- paran los citados valles se unen por rama

os les aspérrimos y casi toda la región fron
na teriza es muy dificultosa para operaciones
n- militares.»
ni Las fronteras actuales de Portugal, Pon

s : tevedra y Orense (N.), Zamora, Salamanca,
(5:- Badajoz y Huelva (E.), son países que per
e tenecieron._á. la priinitiva unidad Usitana
c- ó pre-strábóniea. Pi :Y:Margall, en su Ui

Minoso estudio Las ..Ardeion,alidade;s, reco

noce la nacionalidad portuguesa de for
el mación más lógica siue -ninguna otra pe
u- ninsular. En su justa, idea del principio
as federativo, Pi yMargall fue, naturalmente,
a. llevado á determinar el separatismo poii
á tico contorneando nuevamente los peque
s nos'EstadoS esbozados eh las épocas árabe
n. neogótieá. .

n Es una fragmentación excesiva.'
e- Y existiendo la reconstitución de la na

n- cionalidad portuguesa (reviviscencia del
e lusismo), queda limitada a la pequena re

s gión_del Minho hasta la Algarve, y su exi
•

gge.dáll. territorial mal se podría equilibrar
en pacto federativo eón- la nacionalidad
hispano-ibérica, cinco veces más grande.

1 Este prbblema, así planteado, daba-á la
s federagiónhiSpánica un. paso calen-lado ha

ola la
• Unificación, ibérica,:que podría ser

. capciosamente -hecha,. .con un casamiento
? dinástico ó irreflexivamente por la demo
u cracia.

.

•

.

1 _ Cohtra forma vaga, de la idea federa
- liSta viene la claridad de las aspiraciones
é separatistas á determinar el justo equili

briobrio én que se asientan los Estados autó
- nómospeninsulares 'en sus 'tres naciónali
s clades: orgánicas: á Poniente, la Galaico

- portug_ueSa; en el centro,: la Castellana, y.á
a levante, la Catalana. -«Tres pueblos diver
, ,sificados„ tres diferencias étnicas acentua
- :dísimas en la unidad geográfica, tres ,pue
1 _blps :con fisonomía propia con. idioma
s ,CeltUnibres y estállos jurídicospediliares>>,

- como observa Superiórniente au.-
tor delberiMe. •• '

Es Prindipalinente en la ;resiáen.dia' con
- trá dominio áithe que se revelan eStas

-tres unidadesnacionales, del siglo vn 'Si
glo -antes de -establecerse •

las monar

quías del 'siglo xn. Veamos el cuadro de
e,stos,tres centros .de la restauración y re:

- conquista,del lució
Begú.n. la Crónica d,e1 moro Rasis (trad. de

- Gayangos, jlemorias de la Real ÁcadeMia,
volumen VIII, 03), la población dé 'la,
gente OCCidental dé la PeliiiiSula. éra la
'Mas.irreq2bieta hájo'él yugo de: Abderra
man I, el cualcon sufuror sometió lagente
de Baja rEvora, Santarem, Lisboa y _toda .1a
Alg,arve...:Esta. expedición. _feroz, hecha elano 761 á 764. fué motivada por.-el auxilioque estas poblaciones indígenas propia
mente" lusitanas _dieron al caudillo Alaláben.-Ma.,„,a-arit, quien, como dice Simonet(Histona de_los :tliwzdrabes. pág. P,50) «casi"puSo en peligro el nuevo imperio "árabe»:

- 'Esta población occidental, con el mismoprocedimiento, combatió-á Roma auxilian
do á Sertorius. Fueron violentas las revo
luciones de Menda, y, gracias á esta vita
lidad de la raza lusa, el dominio de losárabes, no llegó más allá de Villa de Feiray apenashizo rápidas excursiones á Galicia_ reEl territorio portugalense, así libertado por dainsitanos del sud mantuvo I

5

ciones para reivindicar suautonomía de la
absorción astúro,leonesa, constituyendo en

el siglo la nación portuguesa.
Por 'esto se ve el carácter resistente y

persistente de la raza lusitana, que sin
auxilio de los reyes leoneses, luchaba por
su independencia, siendo como refiere el
cronista árabe, la mds irrequieta gente de la
parte occidental dé la Hispaniá.

En las divisiones eclesiásticas de la Lu
sitania, en 780, que existen en el Códice
Ovetense, del Escorial, se enumeran las
Siguientes sedes: Emerita, Pace, Olisipona,
Ossonoba, Egitana, Conimbria, Beseo, La
Mego; C,alahria, Salnaántica, Abelo, Ebbo

Caurio ; y en la región de la- Galicia,
Bracara..DUMi0 y Portucale. Dos arzobis
pados dividen el nuevo territorio, el de
Mérida (Lusitania) y él de Braga (Galicia),
en el cual entra Portucale.

No fijé el territorio portugués repoblado
por colonias de asturo-leoneses, como pre
tende Alejandro Herculano, ni la autono
mía de Portugal fue obra exclusiva del
conde D. Enrique y su hijo D. Alfonso
Henriques.

Después de las luchas contra los sarra
cenos en la región oeste peninsular, viene
en seguida la Restauiración pirinaica de la
república montanesa deCataluna, que pro
cedió en la Historia á la resistencia gótica
de Asturias. El primer cronista cristiano
isidoro Menor el Patense (Bajense), y los
Cronistas árabes; senalan grandeScomba
tes en las naontanas del norte y delante de
los Pirineos; donde los caudillos árabes se

encontraban personalmente al frente de
sus ejércitos. .Pero, á peSar de este bravo
esfuerzo, los Estados pirinaicos (formados
de las antiguas tribus ibéricas y de los
pueblos que se les agregaron después). re
conquistaron á los árabes parte de Vas
cofia, Aragón, Navarra, -Cataluna, Valen
cia, Murcia y las Baleares. Fundaron una

monarquía á unificación política de una
-forma moderadamente absoluta y sin lu
chas dinásticas.

. Sin esta reconquista,,que hizo detener el
avance de los árabes, la reconquista irra
diante del hogar asturo-cantábrico no hu
biera podid.o Ser efectuada con tanto éXito.

La Restauracio'n asturó-cantakica, empezó más tarde cine' laS dos referidas. Al
cerrar la 'Crónica en 754, aun el Pacense
no habla del alzamiento de Asturias y Can
tabria;-tampoco los cronistas árabes (cita
:dos porConde), hablan de los asturo--can
tábricos, hasta el ano 765, cuando narran
Jos combates con los Estados pirinaicos.Los cronistas cristianos del siglo lla
man revoltosos á los vascos.

Por tanto los nuevos reinos de AsturiaS,
Cantabria 'y Galicia sé formaron porqúe
los árabes invasores .fueron distraídos yhasta comprometidos en- los grandes C013j.-
bates de. la gente irrequieta de la región
occidental 'lusitana y de la república Mon
tanesa de Cataluna,. El Estadó de los as

turo-cantábrieos se . evidenció é impuso
por el más audaz absolutismo monárquico,dando el espectáculo odioso de crímenes y-usurpaciones dinásticas, absorbiendo. lasVarias CororiáS* con el Objetivo derehacer la'unidad imperial gótica; qué se realizó por
la unión"de Asturias y 'León á -Castilla,quien; por fin, 'también se incorporo Aragón á fines delsiglo xv.

:Es de este momento histórico en adelante que el inaperigsmo castellano se impuso; con la entrada de un príncipe alenián
en la familia real, perdiendo Cataluna suautonomía' y consecuentemente Portugal,-en 1580. De este unitarisino-íbérico. sobre-Vino •decadencia mental, eConómica y

-moral dela Hispania, destruyendo á impo
sibilitando el libre esparcimiento de susergias locales y de raza.

Cuando por la escisión de la Casa deustria, por la política francesa, Portugal.
stauro su- autonomía nacional, es ver
deramente digno de -Consideración élcho de ser la revolución aútonomista de

as condi- he
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Cataluna lo que más contribuyó al éxito
de nuestra Revolución de 1640. Esto reve

la la fibra que relaciona los dos nacio
nalismos, occidental y oriental, para man

tener en justo equilibrio aquel naciona
lismo central que como un pólipo extrano
aspira siempre á una absurda unificación.
ibérica, en el fondo particularmente cas

tellana.
La política científica y general, que es

realmente la política que se destaca sobre
los empirismos gubernamentales, ha de
reconocer los antecedentes históricos y
disciplinar en un conjunto social aquellas
energías persistentes. Cataluiza, Castilla y
Portugca acentuaron su individualidad ét
nico., destruyendo la unidad del imperio
árabe en la Península al expulsar á los
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sarracenos y constituyéndose en Estados

libres.
Hoy se ha de destruir para siempre la

falsa orientación con vistas á la unidad
ibérica, fundando estos tres organismos
inconfundibles una Confederación cons

ciente, racional, histórica y democrática

de las tres imperecederas nacionalidades
peninsulares.

Y el patriota d.efinidor y propulsor del

hermoso ideal federativo, el joven autor

de Iberisme, que como le dice el gran poeta
catalán Juan Maragall: « por su amor á

unos y á otros ha hecho brotar tan gran,.
des y trascendentales amores », !bendito
sea!

THEOPHILO BRAGA..
Lisboa, 1907.

r
'
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De Madrid
Cita luminosa

Oportunas palabras deCambó han fija
do nueva,meute la atención sobre un tra
bajo de política exterior que hace poco
mas de-un ano pubiicara en la notable
revista Cultura Espanola D. Gabriel
Maura y Gain.azo, acerca del Divorcio
sueco-noruego , y que ya entonces fué
largamente comentado con distinto cri
terio. Un aCierto oratorio del diputado
regionalista ha dado nueva aetualidad
al artículo del hijo de Maura, tanto Más
cuanto que, según periódicos algo afi
cionados á murmurar de las interiorida
des de la vida política madrilena, el
joven diputado conservador, goza de ex

traordinaria_ y positiva influencia en las
determinaciones de su padre, el presi
dente del Consejo de ministros. Han
an.ad.:ido ahora tales diarios que uno

•

y
otro han pasado varios días en la 'finba
«Los Lavaderos» , de lasenora Condesa de
Bornos, con el fin de estudiar sincera
mente el límite á que puede llegar el
Gobierno en las demandas hechas:termi
-nantennente en él:patriótico discurso del
'senor Cambó.

•

Ignoro, lo que 'haya de leierto en las
afirmaciones de esa prensa de Madrid.
Lo _que interesa ahora es averiguar las
opiniones y sentimientos del notable pu
blicista, Maura y .0-amazo, en una cues

tión de supremo interés para Cataluna,
deducidos de lo que lleva escrito en ma

terias muy análogas, por si fuera cierto
que su influencia interviene en la ela
boración de las déciSiones- del jefe del
Gabinete espanol.

He vuelto á leer atentamente las con

cienzudas páginas del colaborador de
Cultura Espanola, y lo primero que ha
fijado mi atención es el aserto de que
«el conflicto sueco-noruego: ofrece lec
ciones provechosas pará todos los países,
para Espana, en las circunstancias :ac

tuales más provechosas quizá que para

otro dguno». Y esto que .al convenir

en ello y lanzarlo á la publicidad, entre

las circunstancias reconocidas en Es
pana no era actual .la del sorprendente
triunfo de la Solidaridad Catalana en

las elecciones del presente ano. Maura
hijo, á diferencia dé Maura padre. aun

antes de la efectividad del esfuerzo ca

talán, no titubeó en asegurar que los
gobernantes suelen, sin explicación ra

zonable, desdenar, las lecciones de la
Historia, maestra incansable. Una de

ellas es la siguiente «Cuando por razo

nes étnicas, geográficaS, históricas -ó
simplemente pasionales, de aquellas que
el alma humana, aun para sí propia in

sondable, muchas veces no acierta .á ex

plicar y otras ni siquiera comprende, los
habitantes de una región, de una pro
vincia ó deuna ciudad, se siente pene
trados de un espíritu solidario que juz
gan bastante para constituir una perso
nalida.d peculiar y autónoma; los gober
nanteá 1e lanación en que esas regiones,
provincias ó ciudades se hallan enclava
das, deberán preocuparse de dictar leyes
que hagan posible la convivencia pací
fica, y si por medios legales y efectivos
no la logran: ó á tiempo no la intentan,
tarde ó temprano verán surgir el separa
tismo, el, cual, cuando llega á ser verdá.-
déra aspiración colectiva, conduce siem
pre á una de estas dos soluciones igual
mente desconsoladoras : la ocupación
militar, tiránica, infecunda y á la larga
también ineficaz, ó la ruptura del ,vín
culo, el divorcio pacífico ó. sangriento
con todas sus dolorosas consecuencias».

Y hace notar serenamente- que tales
-soluciones Se -obtienen con la constante
cola,boráción deuna «gama desentiMien
tos y 'de pasiones que, partiendo del amor

propio,' llega por un lado á los límites de
la dignidad, que á veces salva,, y por el
otro á los de la soberbia, -que á veces

pierde, cuando esas pasiones yesos sen

timientos toman :el. carácter y -la fuerza
de colectivos»;

Este sello de ansia general, tantas-Ve

ces notado eh el conflicto sueco-noruego,
lleva al comentarista al lado de lbs no

ruegos , al advertir que la principal
reivindicación del partido democrático
fué un día «la de que el nombramiento
de gobernador general recayere .en un

noruego, porque la incapacidad innata
de los suecos para comprender el pro
blema autonomista del reino Vecino,
ahondaba.l.as divergencias», y que «al
considerar merced lo que ellos estima
ban derecho intangible , fué para los
noruegos ofensa que borró toda clase de
méritos y servicios anteriores» de los
ministros suecos.

Al juzgar el diputado conservador á

uno de éstos, parece su pluma un pin
cel experto en la reproducción de otros
ministros espanoles.

«Era el Conde de Anckarsvert—es

cribe, —uno de los tantos políticos del
siglo dotados de gran entendimien
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to, Llás crítico y sagaz que ponderado y.
fecundo en útiles iniciativas de gobier
no, de una gran palabra, más útil para
conmover que para persuadir, para levan
tar tempestades de pasiones que para
sumar esfuerzos en beneficio de una
obra común. Hombres á quienes su fal
ta de docilidad y de disciplina impide
ser buenos soldados, y á quienes su in I
consistencia, su desamor á los caminos r
legales, tal vez su inmoralidad pública
ó privada, hacen perder el prestigio que
los buenos jefes necesitan. Libres de i
los deberes .que la condición de hombre
de partido impone, convierten el Parla.i
mento en teatro de sus triunfos persona:,
leá, y tropiezan-, procuran., siempre en

volVerse en el ambienté callejero, reco

ger las murmuraciones todas del arroyo
y convertirse en el verbo de las pasio
nes, á veces nobles, á veces viles de la
plebe,-uniendo la historia de su vida
pública á la de todos los grandes Movi
mientos 'populares, y también á la dé
todos los grandes elcándaios de sil
tiempo».

Las palabras son claras y- rotundas:;
él comentario es duro é inflexible ; la '

sentencia, implacable y definitiva. Mau
ra Gamazo, si así ve las cosas y los hom.
bres, no puede con tranquilidad de con

ciencia colaborar.' si no es para desviar
la, en la política de las oligarquías 'es

panolas Tanto mas cuanto que, al final
de su concienzudo trabajo, traza estás
líneas : «la causa de -la .separación de
Suecia y Noruega no hasido la cuestión
de los:Consulados, harto mezquina para
tan grande efecto ; ha sido el descono.
cimiento de una ley de la biología polí
tica, tan fatal, tan inexorable como las
leyes de la 'biología física : la- que dice
qué los gobernantes no podrán jamás
prevalecer contra los hechos; cuando
luchen con ellos cuerpo á cuerpo. Es
preciso para que desaparezcan los fenó
menos remontarse á I,as causas, :actuar
sobre ellas, mejorándolas y dejar al
tiempo el resto dela- obra. Si Berna
dotte y sus sucesores hubieran procura,
do :'y logrado la. unión. moral de itodól
sus súbditos, el divorcio de los corazones
no habría engendrado :primero el deDi
entendimientos despüés el de los inte

_

-

reses y por.último.el de las voluntades».
Pues bien : el político que coincide en

la serenidad-4e su gabinete con'la exal
tación patriótica de Cambó, no puede,
sin poseeralma de farsante, aconsejar. á
quien le pida su opinión -sincera otra
cosa más que una política-seria, de am

plia visión, dé hondo amor patrio'.
Y sino,—lo afirma el proibio. 'hijo de

Mau.ra.—las lecciones de la. Historia son

duras é inaplazables.
FEDERICO PONS
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Impresión de Arte

El otono havuelto la vida á laCorte'
los núcleos que cultivan el arte han en'»

pezado sus manifestaciones invernales
con dos novedades;. es la primera, ,18

inauguración, en los jardines del_ Retiro,
del Palacio de Bellas Artes -con una de

las Exposiciones bienales del Círculo "de
Bellas Artes; la segunda, elPrimer Saló
de Caricatura de Madrid. Uno y otro p°
drían indicar quizás la entradade nu.ev8
savia en el campo artístico madrileno)'
uno yotro demuestran positivamente 10

afán de volver á aquellos gloriosos tico

pos en que la Corte era elemporio de las
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Arieb espanolas á donde afluían

artistas de todos los países, por dejar en

sus palacios las más bellas obras de sus

privilegiados genios.
Pero ay, que las orientaciones de hoy

no son las de los gloriosos tiempos, ni

los mecenas actuales se parecen á aque

llos senores que se complacían en tener

artistas de cámara empezando por des

cansar á su protegido de todo cuidado

por la vida material. Hoy los mecenas

tienen artistas para sacar de él un pro

vecho á su' vanidad, y hoy los- artistas

buscan al senor para atraérselo. con one

rosas dádivas de obras suyas concebidas

tal vez entre los dolores de interminables
privaciones.

El artista, ayer, se debía á su senor,
pero en cambio trabajaba con el pensa
miento entregado por eompleto á su

arte; hoy los artistas, siendo como ayer
esclavos, no dejan, en esa esclavitud,
las intranquilidades de la lucha por la

vida, buscan de continuo tener compla
ciente al senor para que por su interce
sión puedan ver su cuadro en el Museo,
-en el ministerio, para que recaiga en

ellos el' encargode la decoración del pa
lacio tal, para que sean ellos los llama
dos á hacer el monumento cual.

Esta esclavitud, 'forzosamente se ha

de ver, en el arte, traducida por un ado
cenamiento de concepción, en un grisear
de emociones, en- una falta de fervor
artístico, y esto es lo que se ve reco

rriendo los sálones.del nuevo palacio (de
Bellas Artes donde se celebra la actual
Exposición.

- No se nota, en general, afán de esta
dio ni impaciencias deprogreso; la fiebre
de las tierras litorales no ha penetrado
aun en el interior. Los artistas no miran
alexterior, y,, fiados en el legado de sus

antepasados indígenas, carecen de la in
fluencia.con que las orientaciones de las
nue-vas escuelas. infiltran á los artistas
esa fiebre por un nue-sio ideal artístico.
-De ahí que los artistas

•

que cobraron
fama, pretendan sólo conservarla, sin
'modificar la exteriorización de Sus visio
nes y amanerándose en su.- técnica que
ya saben hade complacer el gusto de sn.
público.

Algún joven, alguien cuyo nombreno

se cotiza aun en Fomento ni en Instruc-:-
ción Pública, sé destaca. en medio de la
apacible- calma reinante. con violencias
de lucha, con incoerencias de búsqueda,
pero el ojo del visitante, acostumbrado
á la placidez cuadriculada de los autores
conocidos, repugna' suvista, y, correla
tivamente .procu ra olvidarel atrevimien
to de aquel intruso que viene á turbar
lo paz de un arte consagrado por tantas
y tantas Reales Ordenes. -

"

Esta es la impresión que el levantino,
el hijo de aquellas tierras catalanas don
de se respira un ambiente de internacio
nalidad, donde la fiebre de litlá, crisis
modificativa tiene en evolución- constan
te maneras y concepciones, esta es la
impresión, repito, que se lleva consigo
de una visita á la dicha Exposición 'bie
nal del Círculo de Bellas Artes de Ma
drid.

* .*

En'el primer Salón de Caricaturas el
efecto es otro; arte de juventud, arte
que renace, bebe en todas las fuentes y
sirve todos los gustos. El elegante Salón
Iturrioz, en donde está emplazado, canta
estos días un himno á la vida; los tem
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peramentos más diversos se hermanan

en un sólo ideal, la misma impersonali
dad de muchos artistas es una nota de
atractiva ingenuidad , allí palpita un

algo de sangre nueva, un afán de nove

dad, un balbucear que, si hoy no define
ninguna personalidad , descubre , en

cambio, algunos temperamentos y nos

anuncia por este camino un renacimien
to en el arte espanol.

?A qué daros nombres de estos jóvenes
si no está en un nombre aislado el valor
que puede tener esta manifestación?. Es
un conjunto de juventud, un rejuvene
cimiento general lo que en este Salón
se ve ; allí, uno piensa en artistas como

en literatos, como en poetas... Son todos
los que lo han hecho, son los que no

buScan la esclavitud de un mecenas ni
esperan de- él, son tos qué tampoco espe
ran la Real Orden que consagre su nom

bre momificándolo, son, en una palabra,
los que no esperan de los de hoy, son los
librés..:.

* *

Otro joven, Marín, pretende hacer re

vivir el arte de nuestros maestros plu
mistas. Con temeraria valentía ha pre
sentado en elSalón Vilches unacolección
de temas toreros que recuerdan las plu
mas de Fortuny y los grabados de cioya,
reanudando la Vía que en el dibujo á la
pluma había emprendido Daniel Urru
bieta Vierge. La prosaica técnica del
procedimiento no le hace perder el ar

tístico concepto del conjunto. Hay aire
.en sus dibujos. hay luz y hay, sobre todo,
una gracia de impresionismo que revelan
un artista.

Luís M. FoLoia

t.Ç.

Letras Castellanas .

.0rUIGINí0L. TEATRO PARA. LEER,, por JosÉ
FRANCÉS. (Madrid, 1907. M. Pérez Villa

- .:vicencio, editor).
' Esté -Volumen, da claramente la sen

sación compleja de una obra moderna.
Vibrante y refinado, el autor dice con
-pala.brásrepreSentativas y con: suavida
'des musicales todaS las torturas y todos
-los desastres. Entra á Veces por el libro
'una e±plosión de alborozo y bienestar,
pero bien pronto cae nuseVamente en la
amargura de nuestras vidas pequenas y
torturadas'. :-

Es un libro complejo Guignol, y á
pesar. de algo que me atrevo á llamar
decadentismo, es un libro sinderó. El
taúndo revive en él y se presenta en toga
su desnudez. A. cada párrafo 'encontráis
agradables ó dolorosos girones de nueá
tros-pensanaientos viejos; ilusiones en

trevistas en momentos de -ocio pie no
adquirieron aun forma; esperanzas, des
enganos y aún palabras precisas que
hon.daMente os 'cOnmovieron. GuignOl,
és el tipo 'de libro imaginativo, de en
sueno qué arrastra que se hace leer..
Bien se adivina en šu autor un 'alma
joven y abierta y acaso un cierto culto
á D'Annunzio. El viejo espíritu caste
llano. con' Su caba.11eresCa y orgullosa
tenacidad y su manera de decir momifi
cada, tiene también parte en la obra dé
Francés. Así en «La leyenda rota» la tie
rra ferozmente áriday el sol africano han
desolado el lenguaje y dado su idealismo
pobre y su Simplicidad trágica al relato.
En «Una tarde fresquita de mayo»—la
menos palpitante a' mi entender de laS

piezas que contiene «Guignol»—las ale
grías infantilesy el discreteo enamorado
sun débiles de color CCEDO en las viejas
comedias. «Ofrendas de vida» es uno de

los más dramáticos—en el nobilísimo
sentido del adjetivo—poemas de las mo

dernas letras castellanas. Deja todo él
una sedante impresión de alegría.; es

trágicamente noble la historia de la her
mana; hay dolores incomparables en la
palabra vibrante y orgullosa: del enfermo.

Francés es ventajosamente estimado
por sus críticas, y tal vez este su c(uio

cimiento del metier literario haya hecho
de él un atildado prosista. Pocas veces

la enérgica vibración . del relato llega á
borraros la percepción de una técnica
tan sabia. Se ada.pta al fondo desus ha

rraciones y corno ellas, es variado y de
muchas facetas el estilo.

Pocos cosas tan acertadas como la
adaptación del castellano castizo y sobrio
á lavieja leyenda manchega audazmente
glosada y remozada. -

En «Alma viajera», mostróse Francés
.un sutil novelista. Hoy ha revelado su

personalidad de noble artista, digamos
la palabra, de sutilísitrio poeta.

LAS SIESTAS DEL 'CANAVERAL. por F. GAR
cía-SÁNcvnz. — (Madrid, 1907. M. Pérez Vi
llavicencio, editor):

No conozco sentimiento que entorpez
ca tanto la facilitad de juzgar corno es

la simpatía. Y lo primero qu, despiertan
las obras de G-arcía-Sanchiz, tan riguro
saá y tan claras, es intensa simpatía.

Las « Siestas del canaveral »,—flor de
romances en prosa las llama su autor --

son una Serie de frescos relatos imagi
nativos. A 1 fin del libro en su Post Serip
tuya. cuenta el autor honradamente el se

creto de tanta belleza, y la página en

que tal hace, la evocación del ambiente
y del génesis de la obra, acaban de ga
naros la voluntad. •

Por todo el libro vuela un claro opti
mismo de honradez y labor. García-San
chiz, ama las horas del sestear y la ale
gría natural del descanso. Dice rnaravi
llóso los secretos de la noche encalinada
y lírica. Perocuenta asimismo lós ruidos
familiares deuna antigua calle y la vida
amorosa y monótona de sus menestrales.

Su lenguaje es ,una renovación. Algo
Vigoroso y dúctil qué Se atenúa en refi
namientos dialectales, abrillanta 'aún la
lozanía del relato. Ha desaparecido por
completo aquel lenguaje castellano gran
dey anquilosado de los historiadores, los
místicos y los oradores. El lenguaje de
G.- Sanchiz, tiene toda la jugosidad de
un primitivo y dice con balbuceos y con
indecisión bellezas-clarísimas.

Su libro a.nterior «Por tierra fragosa»
era -una promesa devigorizante renova
ción. Hoy, García-Sanctliz.és uno de los
hombres en quien caben Mayores espe
ranzas. Gran consuelo es para nosotros,
hombres atareados y hoscos ó jóvenes
llenos de lecturas incompletas de ideas
contradictorias y de irregularidades V

desviaciones de la voluntad, hallar n'II
hOinbre que cumple seguidamente su

camino y dice sincero su pensar. García
Sanchiz conoce yama bien estas fuentes
de belleza que son las montanas ásperas
y las viejas casas senoriales con estarn:-
pas viejas y recuerdos ajados y deste
nidos de un lujo pretérito. Y habla de
todo .con la admiración contagiosa de.los
poetas;
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Sus impresiones tienen toda la verdad
de la hora, este fugaz encanto de lós
paisajes. Ingenuamente dice las más
bellas visiones de sus jóvenes días y sin
ningún dolor os ofrece la fuerza de su

sentimiento.
MANUEL REVENTÓS

EL CANTO ERRANTE. RUBÉN DARÍO. — (Vi
. llavicencio. Madrid, 19(Y7)

Es imposible decir eh una nota crí
tica todo él elogio de Rubén Darío, ese
gran ma.estro de la Iíriba Castellana con:, .

teínporáneá. "

Es tan 'compleja la personalidad del
ilustre vate que sería necesario un largo
y minucioso estudio para dibujarla cla
ramente y dar relieve á las innumerables
cualidades que 14 enriquecen.

Rubén Darío no Se amolda a ninguna
eeue1a su obra_ no admite limitaciones
ni se aconioda á una cleternaina.cla orien
tación.

Hija de un estado de plenitud eh el
alma del poeta, esta obra es toda ella
una gran fuerza y una gran riqueza;
fuerza y riqueza de pensamiento que Se
desbordan en la magia de una pala
bra fácil y elegante, de-imágenes lumi
nosas yllenas de pompa y de dolor (á
Veces deslumbrantes y algo confusas por
lo atrevidas) y en la facilidad y el do
minio sorprendentes de una técnica ad

, miráble y perfecta. •

Consecuencia déesto es la magnifica
vitalidad dé la obra déRubén Darío yla
multiplicidad de Sus- aspeCtos.

Hombre dévasta cultura Sensibilidad
exquisita é imaginación brillante lo
mismo sabe la suavidad y fina elega,n

, cia de los decires galantes que "la ale
gría del retozar infantil ó la exaltación
de loa grandes momentos pasionales y
el divino placer de .abandonarse á una
inspiración sin trabas'.

-•

.
:

Estavariedad característica-de Rubén
Darío puede apreciarse perfectamente
en El canto errante, libró SabrolísiMó
donde triunfan todas las sutilid.adeá del
pensamiento yitodáS las elegancias es
piritualél del moderno refinamiento en
14 beiiísinaa ismoti?á de Una fórirta. in4e,
Cable. •

Encierra este libro -un gran teSora. lí
.

. ,

rico dé inspiracion y 114.a Itán riqueza
dé harmonías

ES evidente que en él sé botan alán,
Dás influencias extranas" (nunca cons.-
tardes antes bien.-rmiltipléS y dé mo
mento) principalmente francesas (Bah,
delaire, Verlaine, Mallarme) y algunos
atrevimientos y aún extravagancias qué
sin esfuerzo pueden atribuirse á un ex
ceso de inspiráCión y de fuerza poétiCá,
pero jamás podrá hacerse de esto acusa
ción contra RUbán Darío, queriendo aSf
empequenecer la obra admirable"

. del
gran Maestro dé la moderna poesía Cái
tellarta. *

•,

. .

EL M.A.RQUÉS DE BRADOMPS. Coloquios Ro
mánticos, pór D. RABIÓN DEL VALLE I'N
CLÁN. ( Pueyo, Editor. Áfio MCMVIL
Madrid)..

D. iladión del Valle Inclán, ese refi.-
nado artífice de una prosa pulquérrima,
aprovechando diversos fragmentos de
obras publicadas yaY juntándolos en up
todo sujeto á un solo plan', halogrado ha
cer 'un libro, puesto hacepoco á la venta.

Para los -cine hemos seguido constan
ternente con religioso fervor la obra de

Valle Inclán, este último libro no es una

novedad.; su lectura nos recuerda pági
nas deliciosísimas de Flor de Santidad,
El jardín novelesco y aun de alguna
Sonata. Pero como sea que estos diver
sos fragmentos están bellamente agru
pados y el autor ha sabido matizarlos
con delicadeza acomodándolos á un ara,»

biente de evocadora poesía y enrique
ciéndolos con la galanura de magistra
les anotaciones, estos Coloquios Román
ticos resultan interesantes y dignos de
_Ser leídos.

Inútil es decir que resplandecen en

esta obra. todas las. cualidades que ea.,
rácterizan la personalidad literaria de
Valle Inclán: aquel vago encantamiento
y sonadora. melancolía ligerainente,1447
tizada de. anoranza; aquella ingenuidad
infantil que suaviza la visión de las co
sas haciéndola. más 1:esplandeciente ;
aquella primitiva rudeza rica en espon
taneidades pintorescas y contrastando
con esto ciertas brusquedades, una arro
gancia brillante, una distinción correc
ta y generosa, y el prodigioso equilibrio
que domina siempre en todas las obras
de D. Ramón del 'Valle Inclán.

Gouao sienijSre, el nueva libro ini7
initable prosista es más de ambiente.y
evocación 'quede psi °oIogíá. k1 lenguaje
chliísimo, elegante y flúido. El plan in,
Sign'ificante ante la naagnificencia. de .11
forma.

.

-

-•JosÉ.M.a LóPEZ PICÓ
,

La Leca

Heruos establecido, gustosísiMos, el
-cambio con aquella manifestación tan
simpática de la cultura espanola que se
llama La Lectura. Es esta revista ma

drilena; joven aun, ínia biehkeria mues
tra de los altos esfuerzos, que l.•
intelectual dé- Espanahaée-paii, SáC-adir
nuestra arraigada indiferencia hacia las
disquisiciones y.pauseries científicas.y li
terarias."

. .

En lo que cuenta de vida (que hoy es
ya bien robusta y fuerte)
en sus "paginas, agradables sumamente
de aspecto interesantes ó profundos es, .

tádiol, "debidos á los. más. acreditados
representantes dé la verdadera intelec
tualidad espanóla.

.

Adeihás, y por una feliz coincidencia,
cuando. nació Zi4;Lecturo, .vino 'en Sus
primeros nú.nae"r6S á realizaj, en parte,
IQ qué LA ,CATALuizTA. Más plenamente .y
COnSciénteMenté ha de realizar:. Aquellos
herniOld$ y acabados'esíndios que sobre
la cueátión catalana publico ..Za Lectura,
debidos .á varias notabilidades, Contribn,
yeroh sin duda en algo á precisar las
ideas .vagárosas .é incoherentes que la
mayor parte de los espanoles tenían ea,
tonceS sobre aquella trasCendental enes,
tión. Eáia alta empresa, que esbozó La
Lectura, es precisamente la que con
reta, confianza de éxito ha dé llevar á
termino nuestra publicación .

Por todo esto, pues. coindhernos dicho
al prinCipio, establecemos gustosísimos
él. Oainbib con La- Lectura. de Madrid.
4. g. S-•„. .

Oenaciáilentai
Esta revista inteesantísima, que di

rige el entusiasta catalanizante M. Sie
rra, ha reunido en su número de octubre
una brillante antología de líricos espa
fíales. Gabriel Alomar la encabeza con
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sus sonatas L'agonía de les flora y La
visio- y sus pulquérrimos sonetos.
Das inmoralidades nunca oídas en:caste
llano son los versos que firma.Ruben Da
río. Con. el nombre de Díez-CaRedo viene
una oda I,a, Cibeles, que no es dable sin.
la acabadaformación de una literatura
y acusa fuerzas .y labor de altísimo poeta:,diría que es muy representativa,.si.
fuese por lo sobado.y antipático del ca
lificativo. Belios y.. ligeros:: son también
sus cantares á la. manera, toseana. •

.

Andrés González Blanco. tiene Tardel
,en el,. evento, -lirios alejandrinosque•
pecan :de,diluídos y barrocos, trabajosos,
pero que, sin embargo, vibran,. emocio
nan en algún momento:: Francisco de
Icaza tiene unos 'delicadísimos y musi
cales poemitas. entre ello Et Ma-drigol

82L risa. Ai res de romanticismo.sensual
y perturbador y palabras Veladas e,asi
musicales,: él •alma, toda de
JuanB. Jiménez,. que publicaPi/81~1u,
Baladas y Elegías. Es, sin duda, aquel
'de quien cabe formar más completó con
Cept,o, Machado A:. publica una: brillare
Fantasía :de.,una noche de:abril, y. Marw
gall, varios pequenos poernas. Eduardo
Marquina.. se dianifiesta, el gran lírico
y, el gran :catalán-- que todos. amansaos.
10h aquella vigorosa E/2 kt .1212terte.de
eardleci! cómo encarna en el verbo, cal
tellana toda la .fuerza y toda;la sobrie
dad nuestras. G. Martínez y Sierra citen
ta con todo el éneanto y toda la inge
nuidad la bon,homia de sus suenos.y sus
pensamientos. Menos interesantes son
los correctos poemasde A. Nervo yJ.,Or
tiz de Pinedo._.J.. Pijoan publica.aquella
intensísima . y abandonada égloga: mor
derna que tan noble. os hace adivinar al
poeta. Los artificiosos versos de Répide
dan una especial impresiói3 de duda,.y
de una poesía exótica y naciente.los.s0-
netos. de Santos ChocanO, Unamuno,
una vez. más no. me gustel como: poeta.
Villaespesa, publica fragmentos de
Raje Sentime.ntal, insiltiendo:con_eiato
garbo en sus notas, d.
flojo y .becqueriano. A. de Zayas publica
un.sonetaque es un bajorrelieve-. .. 7

Estas composiciones van precedidas
:de. estudios autocríticos y confesionel
papp, interesantes, 5i exceptnamos-, las
de _;13.-Ubén. Darío. yr:.algo , de Mayquina,
Chocan() y ()apodo, los demás ó callan 011
muy buen acuerdo ó dan, una impreáiói
desconcertante de vaguedad. R,

: •

Elésde: el- Contlistéto.
. . .Z1 patrAotIsin.o

En tanto comienza á ,cumplirse,el pro
grama, anuncia<Io hace. •cljas,, y el senor
.Azcárate plantea., con una alusión:a los
jefes ,de. .los, partidos,. el problema datai
lán, para que cada cual fije concretaT
mente el.. límite, máximo .de sus-. con',
cesiones al _renacimiento regionalista;
parece oportuno, discurrir :sobre _el esri,
trambote• _patriotero Con que algunoS
orailores. y varios periódicos pretenden
excitar las pasiones contra Solidaridad
Catalana.

El achaque es anejo. Lo increible es

que, próximos. los. frutos amargos da
campanas a,nálogas. persistan escritores
y políticos, en tan 'desatentadas propa
gandas y continúe esgrimiéndose el pa.
triotismo como arma departido y escudo
de.intereses, no siempre respetables ni
legítimos.


