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(108) Ibíd., pág. 10. 

(109) Ibíd., pág. 36.

(110) Ibíd., pág. 71.

(111) LA."<ZA, Silverio: "Cuál es la ley", op. cit.,
pág. 2.

(112) LANZA, Silverio: "Hemodinámica", op. cit.,
pág. 174.

(107) Ibíd., pág. 175.

(108) LANZA,
pág. 8. 

Silverio: Los gusanos , op. c¡t,, 

(109) Ibíd., pág. 16,

(110) En la novela del siglo XIX los interiores
tienen un valor metafórico con respecto
a los personajes, mientras que los marcos 
naturales, especialmente a partir del
Romanticismo, suelen aparecer como una
proyección de su voluntad o como reflejo
de su estado de ánimo (cfr. WELLEK, R. y
Harren, A.: Teoría literaria, Gredos 
Madrid, 1969, págs. 265 y 266).

'
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VIII. EL LENGUAJE NARRATIVO DE SILVERIO LANZA

Las 

todo del 

obras 

lenguaje. 

literarias dependen ante 

Este instrumento verbal 

no puede ser olvidado si se quiere realizar 

un exámen completo de los elementos de la creación 

literaria; su textura informa de los propósitos 

del novelistá en cuanto a su concepto del arte 

de escribir. 

Adjetivos, sustantivos, verbos empleados 

de una forma y otra delatan sentimientos y 

posturas ante la realidad que se describe. 

Sustantivos 

ideas; la 

precisos responden a claridad de 

dosificación de verbos remanza o 

impulsa el movimiento de la prosa. La preocupación 

por la palabra, por el estilo, se impone en 

cualquier autor li terar_io como uno de los rasgos 

más definitorios. 

Al acercanos al lenguaje de Lanza 

nos encontr��os una manera de escr:bir flexible, 

directa y económica. Para desvelar su lenguaje 

hemos tenido en cuenta diversos aspectos que 

venimos señalando a los largo de este trabajo 

como son las circunstancias recurrentes. de 

su época (realismo, naturalismo, romanticismo, 

folletín, neocostumbris:!lo, etc.) Junto a esto 

unimos una serie de datos (temperamento, 

ideología, cultura) que son los determinan tes 

del rápido, conciso y personal estilo Lanziano. 

El autor tuvo preocupación por conseguir 

un estilo elaborado. Su interés por los problemas 
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de la vida diaría y la necesidad de expresar 

sus opiniones le hace buscar una expresión y un 

lenguaje determinado• 

Al internarnos en el mundo Lanziano 

hemos intentado mostrar la polifacética riqueza 

y significación de su estilo. 

Siguiendo a Benninson (1) hemos
dt.

abordar

el estilo desde un sistema, desde una totalidad 

en la que insertan otros aspectos de parecida 

naturaleza. Porque el estilo no es ni la sintaxis, 

ni el vocabulario. Estos elementos entran en 

él y contribuyen a formarlo, pero ni lo componen 

exclusiva�ente ni siquiera son los más

i�portantes. El estilo se forma, además, por 

el modo como se recoge el fluir del pensamiento, 

la selección del material para la armonía del 

conjunto. Desde esta posición al armonizar 

todos los elementos de la narración, el escritor 

está presente en la obra; y aún en el diálogo, 

lo dicho por los personajes es una selección 

de palabras escogidas por aquel. 

8.1.- Es estilo de Silverio Lanza 

Nosotros no hemos pretendido hacer 

un análisis del estilo de Lanza en un sentido 

estricto, porque, ante todo, nos interesa 

centrarnos en una cuestión básica; cómo utiliza 

el le�g�aje en unas estructuras narrativas 

como son sus novelas y cuentos.Esto no quiere 
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decir que olvidemos que tenemos que partir 

de los rasgos característicos constantes en 

su lenguaje, creemos que no se puede hablar 

del estilo de Lanza sin tener en cuenta las 

declaraciones propias del autor, que ya venimos 

señalando desde el capítulo IV, y las opiniones 

de 

en 

sus principales comentaristas recogidas 

el capítulo II. Teniendo en cuenta todo 

lo señalado •intentaremos ahora sintetizar estas 

opiniones para descul:rir el estilo de Silverio. 

Lanza. 

Para situar el problema lo primero 

que debemos considerar es· la razón que le llevó 

a escribir; 

en una 

Yo mismo, sin disfrutar de los grandes 

privilegios de 

la ciudadanía 

los hombres libres, 

y la propiedad; si 

yo supiese que basta ser trabajador 

y honrado para 

de los derechos 

hombre sociable 

propiedad actual, 

gozar como español 

de cuidadanía y como 

de los derechos de 

no agotaría mis 

nervios y mi vida en escribir ésto, 

y me limitaría a escribir a mi familia 

y algún cuento candoroso . (2) 

Creemos que Lanza plantea su escritura 

dirección social. Esta forma de entender 

la literatura le lleva a condicionar su estilo 

en una determinada línea crítica, que no olvida 

la burla: 
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recuerdo que soy un mal escritor; 

pésame lo ocurrido y digo a Leal 

(su perro);No hiciste justicia. Mía 

es la culpa porque ne me hago entender 

de todos; y son muchos los que leen 

mal, y son más lo que no saben leer: 

Y el perro, relamiéndose, repondió 

¡ Pues que aprendan 1" ( 3). 

Esta forma de concebir la literatura 

como denuncia social hizo que Serrano Poncela 

afirmara: "Silverio Lanza no se preocupa demasiado 

por el estilo; le importa menos cómo escribe 

que por qué escribe" (4). 

Creemos que esta afirmación de Serrano 

Poncela olvida que Lanza, junto a la preocupación 

social como demostrarmos une una preocupación 

estilística, aunque el escritor madileño 

manifiesta no tener preferencia por ninguna 

escuela literaria: "Prefiero la (escuela literaria 

o género literario) que mejor se compadezca

con el estado en que me halle" ( 5).

Para conocer su preocupación estilística 

nos detendremos en lo rasgos que constituyen 

su literatura. 

en una 

partiendo 

búsqueda 

de 

Estos rasgos se manifiestan 

constante de nuevas soluciones 

"unas románticas y 

naturalistas 11 hasta 

formas 

llegar a una concepción 

de hacer literatura que podemos denominar "estilo 

experimental". En esta forma de hacer literatura 

encontramos un lenguaje cargado de matices 

producido por la abundancia de elipsis, las 

frases cortas en los diálogos junto a reflexiones 

- 553 -

sobre temas sociales y existenciales. 

En los apartados IV y V hemos analizado 

su intento por crear un lenguaje preocupado 

por comunicar su experiencia vital, un lenguaje 

que nace de 

primera obra 

uno de sus 

la búsqueda personal. Desde su 

El año triste, (en nuestra opinión 

mejores logros en cuanto a habilidad 

narrativa), hasta sus últimas novelas Los gusanos 

y Medicina rústica, Lanza ha recorrido un largo 

camino �uscando un estilo que va cambiando 

y abarca una amplia gama que va desde el lenguaje 

cargado de lirismo de sus primeros cuentos 

de la colección Año triste hasta el "lenguaje 

fil•osófico" de Artu."ia, pasando por una infinidad 

de matices intermedios, en Cuentecitos sin 

importancia y Cuentos para mis amigos. 

Teniendo en cuenta lo 

comprenderemos el estilo de Lanza. 

8.1.1.- El ritmo de la prosa, 

señalado 

La prosa de Lanza tiene un ritmo 

intenso surgido de la distribución de las 

palabras. Junto al ritmo aparece un ter.o, con 

frecuencia irónico , casi siempre burlén. �ay 

en su obra una bús½ueda. consciente de un 

determinado ritmo de las frases. Este rit�c, 

como señala Paraíso Leal, se logra con: 
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efecto producido por el retorno más o menos 

periódico de un elemento fónico en el discurso. 

Este elemento marcado puede ser: timbre, cantidad 

tonal, grupo acentúal, grupo fónico y oración. 

Existe otro tipo de ritmo, llamado de pensamiento, 

basado en la repetición de frases, palabras 

o esquemas 

representación 

sintánticos, motivados por 

psíquicas concurrentes enmarcadas 

en repeticio.nes de pensamiento que condensan 

las obsesiones del autor y que en un cierto 

sentido quedan a la interpretación del lector" 

( 6). 

que 

Un ejemplo de esto lo encontramos en frases 

repite la idea primera. Así por ejemplo 

afirma: "Se puede ser autoridad sin ser más 

que autoridad" (7). el ritmo según lo señala 

aquí el autor en esta frase es un fenómeno 

de repetición que va condensando la carga 

ideológica. Hay otras construcciones lingUísticas 

cargadas de repiticiones en las que no hay 

carga ideológica, como en el ejemplo siguiente: 

"A las 

temperatura 

Observamos 

once de 

( . . .  ) 

como 

la noche 

Eran las 

el primer 

ha descendido la 

once ( . . .  )" (8). 

ejemplo tiene una 

carga ideológica y la segunda sólo quiere fijar 

el tiempo. Las dos frases hacen hincapié 

de la 

en dos 

noche 11, conceptos: 

que marcan 

utilización 

"autoridad" y "once 

el punto cumbre 

del ritmo del 

el mensaje. 

pensamiento es 

Esta 

una 

constante que hay que tener en cuenta al acercarse 

a su o�ra. Es un intento de hacer hincapié 

sobre la idea principal. Junto a esta reiteración 

de palabras, encontramos en Lanza una sencillez 

ée estilo unido a su amenidad; rápida, divertida 

y a�rayente. Esta preocupación por la amenidad 

le lleva en algunas obras a la preferencia 
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por lo inusitado y pintoresco; que nos revela 

desde los giros nerviosos de las frases, en 
la sintaxis, con frecuencia brusca y rápida, 

en el tono ardiente, personal, cargado de burla, 

que vimos detenidamente en el capítulo V al 

hablar de su obra. 

8.1.2.- Estilística de la morfosintaxis 

su 

Lanza 

colección de 

en los 

cuentos 

primeros relatos de 

El año triste y Mala 

�• tendía a las construcciones gramaticales 

extensas. Porgresivamente en Para mis amigos 
y Cuentos políticos, se va notando en él un 

estilo 

cortas, 

más conciso. Son construcciones de frases 

sin apenas elementos subordinados, 
y aún a veces elimina elementos gramaticales 

como adjetivos, complementos, etc. Unos rasgos 

mínimos, pero precisos crean la atmósfera adecuada 

en donde se desarrolla la acción. Podríamos 

hablar del estilo impresionista de pinceladas 

rápidas, como si las palabras fueran manchas 
cromáticas. Lo que venimos diciendo lo podemos 

encontrar en cualquiera de los diálogos que 
salpican sus cuentos. Tomemos como ejemplo 

su cuento "El mejor Alcalde, Dios"; en el que 

establece un diálogo entre distintos personajes 

que van quedando retratados en pocos rasgos. 

Veamos como lo hace el autor: 

¡Señor alcalde! ... 

Ya está usted aquí otra vez. 
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(¡Que fino!) y para molestarle. 

Usted dirá ... Tengo prisa. 

Caramba. 

Estos asuntos municipales ••• 

(La cena en el cortijo) 

Agobian, sí señor. Los alcaldes debían irse 

cuando quisieran. 

(No hubiese venido) 

Con que usted dirá ... 

Nada. El pobre Claudia ... 

Ah, si. .. 

Aver si le coloca usted en consumos. 

?ero éso me lo ha dicho usted antes. 

Si señor, muchas veces. 

Pues hijo, paciencia ... No tengo una vacante. 

Ni podrá usted crear plaza. 

¡Si me sobra personal! 

¡Demonio! 

Nada, nada. Déme usted una vacante y coloco 

a ese hombre. 

En fin, veremos. 

Y no le detengo a usted más. 

Muchas 5racias. 

- El campo bueno, ¿eh?

Sí, señor.

Yo, con tenerlo a renta, no saco beneficio,

este año me hubierta hartado de cebada.

¡Qué lástima! Otro año será.

Con ½ue lo dicho; una vacante y cuente usted

conmigo.

Muchas gracias. Adiós, Juan.

A la órden de usted señor alcalde. (9)

Estas características de su estilo, 

es la más frecuente aunque a veces utilice 
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descripciones minuciosas del ambiente, los 

personajes, y de las situaciones que protagonizan. 

Un ejemplo es el "cuento inverosímil", en el 

que el autor se expresa así: 

"Hallábase el castillo en la altísima 

cumbre el monte, como pregón de las grandezas 

alcanzadas por los ilustres ascendientes del 

marqués. Parecía que la naturaleza se había 

complacido en colocar aquel cerro aislado en 

medio de la vega ( .•. ) Por ésta conducía sus 

aguas el río, cuyo cauce_ perfumaban las flores 

silvestres que arrancaba de sus orillas, como 

si no creyese bastante hermoso con ser quien 

llevaba la vida a toda aquella +ozana vegetación. 

Diseminábanse los árboles por el 

inmenso llano formando grupo donde colgaban 

los ruiseñores, y era tanta la su palacio 

hermosura de aquellos lugares, que alguno llegó 

a decir que la posesión del marqués era más 

estimable que el gran comedor del gran casino. 

El marqués subía a caballo por la 

empinada cuesta que lleva hasta la puerta del 

castillo. El sol se iba acercando al horizonte 

y se percibían con mayor intensidad los olores 

de las plantas y los ruidos que a lo lejos 

producían el rodar de un carro, el canto de 

un labriego, ya no volaban los vencejos y las 

golondrinas 

murciélagos 

alrededor de la torre y los 

preparaban sus diminutos paraguas 

para lanzarse con ellos en busca de un objeto 

que poder rodear con sus rápidos giros" (10). 
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El primer ejemplo señalado es el 

más frecuente en su obra. En este cuento Lanza 

utiliza las sin apenas 

complementos, 

frases 

sin 

breves, 

subordinación, eludiendo 

a veces alguno de los elementos gramaticales. 

En el segundo ejemplo, cada frase aparece 

fuertemente marcada por las constantes imágenes. 

Lanza gusta de eliminar algunos 

elementos gramaticales, que hacen que permanezca 

el estado nominal. Puede comprobarse el empleo 

nominal en "Las paisanas de mi madres", "Parada 

y a fondo", "Todo es soplar", "En voz baja" ... 

En todos estos cuentos el valor de estos párr_afos 

nominales 

realizar 

es doble, 

descripciones 

unas veces sirven para 

impresionistas, otra 

para provocar un determinado "tempo" narrativo. 

Están en relación con las características 

generales del relato breve, que exige una 

descripción certera del ambiente. Unos rasgos 

mínimos, pero precisos que crean la atmósfera 

adecuada donde se desarrolla la acción. El 

estilo nominal favorece esta técnica y Lanza 

la utiliza en muchos de sus relatos; una muestra 

significativa es 

confesión": 

su cuento: "El secreto de 

- "Usted mató a doña Mercedes.

--Sí, señor; creí hacerme rico, pero 

no encontré lo que buscaba. 

Y después mató usted al padre Trigo. 
Ese se suicidó. 

¡Qué casualidad! 

Se lo juro a usted. 

¿Con el mismo puñal? 
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Yo se lo di. 

¿Usted? 

Sí, señor; fuí a confesarme, porque 

me remordía la conciencia. 

¿Usted tiene éso?" (11). 

Veamos otro ejemplo de elisión de 

alguna de las partes de la oración (12), con 

una frase final explicativa: 

"Ayer le encontré en la Puerta del 
Sol. 

¿Qué tal, Dori Silverio? 

Así, así. 

Pues tiene usted buen color. 

Pero soy como las granadas: Las mejores 

están amarillas". (13) 

Con todas estas construcciones nominales 

la prosa de Lanza busca una utilización del 

diálogo y la narración próximos a la naturalidad 

de la comunicación oral. 

8.1.3. Procedimientos retóricos morfosintácticos 

En la prosa 

algunos procedimientos 

una finalidad retórica. 
ellos es la repitición, 

temático y rítmico. Esta 

de Lanza encontramos 

morfosintácticos con 
El principal de todos 

con un doble valor: 
n!petición se puede 

producir con la repetición de un sustantivo: 
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Como no sea vuecencia. 

Por fín has dicho algo cuerdo. 

Pero ¿de veras es vuecencia? 

¿lo dudas?" (14). 

La repitición se puede dar también 

a partir de un verbo: 

''Para matar a un toro lo primero 

que se necesita es quien lo mate"(15) 

Lo más frecuente es que ese elemento 

repetitivo sea un nombre propio: 

su 

"Un niño inventó el telescopio( ..• ) 

Wat era un niño mártir y se vengó 

Creando la doble reacción" (16) 

Como 

primera 

ya 

obra, 

hemos señalado, Lanza en 

El afio triste, comenzó 

escribiendo con elementos constructivos, en 

los que hay un gusto por la narración, por 

la frase larga y descriptiva (17). Posteriormente 

elabora un estilo breve y dinámico, eliminando 

palabras innecesarias. Veamos un ejemplo: 

"Pues tu ves, cuando e 1 rey no le 

dan lo que le traemos a los pobres, 

figúrate si nos darán a nosotros 

lo que nos quiere dar el rey. 

¿Qué dice? 

Yo, nada". (18) 

rr, . .  , 

J.a.--:101en, 

utilización de 

observamos 

algunos 

en su obra la 

procedimientos 
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morfosintácticos que, por lo innecesario de 

su repitición, parecen estar mal construidos: 

�En un pueblo que no cito por no faltar 

a la cita" (19) 

Otras 

algún elemento: 

veces queda sobreentendido 

"En los poblados 

derecho ( . . .  ) 

el pobre no tiene 

en los campos busca 

la sombra ( ... ) huye de los que entramos 

en la tierra" (20) 

Son frases en las que hay un mínimo 

de elementos constructivos: 

"Un hermoso día del mes de febrero; 

las diez de la mañana. En la naturaleza 

que rodea a la capital" ( 21) 

En las colecciones de sus cuentos 

junto a este tipo de construcciones aparecen 

continuas frases tópicas: 

"Me ha dado :-;;ico"; "Estaba tragándome 

aquel camelo11

; 1
1Corría como una lieOre"; 

11Me importa una higa", etc. 

Al mismo tiempo hay una utilización 

indi se r-ir.iinada 

"mi perseguida, 

r-epeticiones: 

de participios: 11 !-iorrorizada", 

la rescatada", junto a continuas 

"Vaya, vaya, vaya" ( ... ) 11 Pues 

estamos divertidos" ( . . .  ) "CaraTibi ta y cómo 

aprieta el fr-ío esta noche ( ... ) ¡Vaya, vaya 
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( ..• ) a dormir!" (22) 

De todos estos elementos los más 

frecuentes son las repiticiones por medio de 

un sustantivo: "Grandezas por todas partes ( ... ) 

Yo soy el único desgraciado( ..• ) No encuentro 

nada que escribir en mi tarjeta ( ... ) Manuel 

Fernández; ¡Siempre Manuel Fernández! (23) 

Otro ejemplo: 

"Esa es la Virgen del Carmen. 

Veo que la conoces. 

Ya lo creo. Y la otra ¿es santa ta.�bién? 

Lo era. 

¿Có:no se llama? 

Se llama Rosario y era mi madre. 

¿Y también era santa? 

Todas las madres son buenas •.. "(24). 

8.2.- Recursos léxicos y semánticos, 

Cuando hablamos de recursos léxicos 

y semánticos utilizados por Lanza nos referimos 

a las relaciones asociativas del significante 

y del significado. 

Los 

ma.J1ifiestan en 

valores 

la 

léxicos 

abundancia 

en Lanza se 

de elementos 

simbólicos y sobre todo en las notas irónicas 

- 563 -

que 

de 

juegan con el significante y el significado 

las palabras. Los vemos en el contexto de 

su lenguaje explicativo: "Se sale de Empalme 

a las cinco de la mañana, y se llega a Valdezotes 

de Abajo 

beneficioso 

otros textos 

(célebre por su apio equino, tan 

para los reumáticos)" (25). En 

el juego de significados se alcanza 

con la totalidad de la frase: . . . Me asocié 

con los compañeros en éso de la r-esistencia; 

y, desde entonces, todos los años hacemos una 

huelga y nos suben un real" (26) 

Otra característica de su léxico 

es la utilización de gaLicism-os: "El chauffer 

aseguró que la avería era importante" (27). 

"Aquella tarde vestía de cocotte" (28). También 

gusta de incorporar refranes que resúmen todo 

lo dicho: "Pero ya sabes que donde hay gallinas 

es donde van los zorros" (29). 

La."lza , en un intento de acercanos 

los mensajes, buscando transmitir la vida lejos 

de toda apariencia ficticia, desde el lenguaje 

nos introduce tal y como se dice en determinados 

ambientes: "Agüela, tápese usted la visión 

pa que no vea usted lo que va a pasar" ( 30). 

También utiliza expresiones que se queda.r1 

cursadas: "¡ Alza pa arriba ... prrr. . . " ( 31) 

8.2.1.- La formación de palabras 

Señalábamos desde los primeros cuentos 

que Lanza destacaba en la búsqueda de u:1 lenguaje 
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(32), en el que cada uno de los ��bientes 

objeto de la narración tenga un 

vocabulario 

retoricismos 

propio (33), que se expresa sin 

el pensamiento del autor; como 

sucede en el cuento "Saturnos": 

"Para estómago, ¡la curia!. 

se traga a los prestamistas! 

¡¡Saturnos!!" (34) 

!Hasta

Al mismo tiempo, Lanza gusta de dar 

sus opiniones directa�ente: 

palabras 

sé 

pronto 

con la 

ha 

que 

de 

la humanidad 

sustituir su 

escritura 

(que muy 

escritura 

a transmitirse 

:onográfica) llegará 

el pensa�iento sin 

necesidad del lenguaje" (35) 

Junto 

nuevas 

a sus reflexiones Lanza construye 

como: "moime", "bobalicona"(36) 

y ·nuevos a:15l�c i smo co::io: 
11 Footstep 11, "madcowutry11 

"prety inn", 11bad inn 11 , "Doctor light", que 

va ,incorporando al léxico de su obra ( 37). 

La c·reación de palabras nuevas es 

uno de los procedimientos empleados por Lanza 

para enrriquecer su prosa. Lanza maniesta en 

este sentido una extraordinaria capacidad 

creativa. 

8.2.2.-
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Utilización de las formas no 

personales del verbo 

En la obra de Lanza en las descripciones 

predominan las formas no personales del verbo 

como son: infinitivo, gerundio y participio. 

Veamos un ejemplo de como utiliza estas formas 

personales: 

11 
••• La 

abrigada? 

mujer.- ¿Está usted bien 

(Rosario mueve la cabeza asintiendo) 

La mujer.- Pues adios, ya pasará 

por aquí usté cuando eche de comer 

a las mulas. 

- El hombre.- Sí que pasaré.

- La mujer.- Ea, pues adiós.

- El hombre.- Ea, pues adiós.

(Rosario queda sola mirando 

la puerta)" (38) 

hacia 

Es el infinitivo el que destaca de 

las otras formas no personales del verbo (39). 

Aunque aparezcan mezclados con el participio: 

"Todos habeis oído elogiar a nuestros 

abuelos: a mí se me cae la baba hablando 

de estas cosas: lo encuentro superior 

a las Guerras de Napoleón. Quizá 

menos útil, pero, vaya 

fusilamieoos heróicos". (40) 

Apenas hay adornos en su narración: 

unos 
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"Terminada la misa, quedó la iglesia 

desierta; cerrci'la el sacristán, y 

cuando, a las tres de la tarde, volvió 

a abrirla, hall�se con que San Dimas 

habia desaparecido". (41) 

No hay sufijos, o esquemas de derivación 

de palabras compuestas; ni sufijos ni prefijos;

son palabras desnudas. La falta de éstos elementos

produce una prosa objetiva: 

"Pero un día se le ocurrió al emperador 

que las Islas Apológicas serían una 

posición de importancia en medio 

de los mares, y con su extraordinaria 

terquedad, trabajó sin desaliento 

hasta conseguir que el Transporte 

Rey del Mar llevase a las islas todo 

el personal necesario para constituir 

rápidamente una 

imperio". (42) 

colonia digna del 

Los ejemplos que podrían citarse son 

abundantísimos y sólo un estudio pormenorizado 

de cada uno de ellos contribuirán a señalar 

el valor que tienen en cada caso. 

A pesar de esa ojjetividad encontramos 

algunos, aunque pocos adornos en las narraciones 

construidos con diminutivos: 

"Aquellas mamás, que visten igual 
traje que sus pollitas ( . . .  ) aquellas 
diosas de un paraíso vedado a los 
que viven de su trabajo". (43) 

Pero ante todo, como venimos señalando, 
en Lanza, las construcciones están cargadas 
de connotaciones críticas: 

"Para ser político se necesita tener 

hábitos de holganza y costumbre de 

comer a diario". (_44) 

Las afirmaciones de Lanza surgen 
repentinamente, sin previo aviso: 

"aprovecho la oportunidad para decir 

lo que nunca vi escrito y que interesa 

a la patria y al ejército". (45) 

8.2.3.- Procedimientos retóricos 

Lanza no olvida que el lenguaje tiene 

sus trampas, asi lo manifiesta en estas 

afirmaciones: "El lenguaje escrito está lleno 

de absurdos; 

etimología, y 

creados 

¿qué nos 

por el respeto a la 

da la etimología?. Pues 

lo vas a saber. ¿De dónde procede la palabra?. 

De otra de la lengua Q. ¿Y ésta? de otra de 

la lengua R. ¿Y ésta?. No'lo sé. Pues no sabe 

nada útil, porque lo interesante sería conocer 
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cuando y por qué empezó el sonido y no otro 

al expresar una idea determinanda". Concluye 

el autor: "La rutina ha creado infinitos absurdos 

en el arte" (46). En sus reflexiones, se cuestiona 

la validez del lenguaje al plantear su ambigUedad. 

Pero no sólo se lo cuestiona; sino que desnuda 

el lenguaje y las significaciones que ha heredado 

desde una postura burlona (47), que lleva a 

jugar con el lenguaje al explicar lo que es 

"cálamo currente", Lanza se burla así: "cálamo 

es chiste, ingenio, lo que sale de la cabeza. 

Por eso al que bebe y se alegra se le llama 

calamocano. También se dice calamocha, y calamar, 

que 

es 

es 

una 

un pescado 

planta cuyo 

muy astuto, y calamita, que 

jugo inspiraba a Moisés sus 

discursos. 

Pero calamina es un carbonato de 

zinc. 

Dice V. que Ah, sí. Pero esa 

se llama cala'llina porque la descubrió un rey 

�trusco, lla'llado calamino, que padecía calambres 

y que con su nombre dió origen a la palabra 

cala'llidad y sus derivados" (48). 

Lanza 

A pesar 

utiliza, 

de la crítica burlona, que 

también elabora párrafos 

descriptivos donde el lenguaje se carga de 

mayor plasticidad, de una 

con tonos poéticos. El 

entonces suma importancia. 

cuidada elaboración, 

retoricismo adquiere 

Así se refleja en 

uno de los párrafos de "Cuento inverosímil": 

"Parecía que la naturaleza se había 

co:;iplacido en colocar aquel cerro 
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aislado en 

ésta conducía 

medio 

sus 

de la vega. Por 

aguas el río cuyo 

cauce perfumaban las flores silvestres 

que arrancaba de sus orillas, como 

si no creyese bastante hermoso con 

ser quien llevaba la vida a toda 

aquella lozana vegetación. 

Diseminábanse los árboles por el 

inmenso llano formando grupos donde 

colgaban su palacio los ruiseñores, 

y era tanta la hermosura de aquellos 

lugares ..• " (49) 

La abundancia de i�ágenes, el recurso 

a la metáfora, a la comparación y a otras fórmulas 

retóricas, la presencia cualificadora de los 

adjetivos, recrean las descripciones con una 

expresiva elaboradora del lenguaje.(50) 

El intento de elavorar el lenguaje 

ya lo había iniciado en sus primeras obras: 

Rodeado de sombras y silencio ca'llina 

el tren rápidamente sobre los raíles, 

con regularidad pasmosa que hace 

más imponente su marcha. Tiende al 

viento su humeante cabellera de 

difuminadas puntas: 

luz el camino que 

de si rojo color 

herido o fuese matando 

llena de blanca 

busca, y deja tras 

como si caminase 

(51) 

Junto a la descripción une las· imágenes 
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sugerentes y expresivas, que sugieren la metáfora 

y la comparación: 

"Era Micaela 

combinación de 

la 

blanco 

de fuego con nieve". (52) 

más artistica 

y oro: mezcla 

Otras veces el lenguaje realiza una 

combinación más sencilla, pero sugerente: 

"Teodoro al ser médico y al lograr, 

apenas salió de la escuela, la titular 

de r.iata - sanos y enferma - sanos"(53) 

Las frases como hemos visto sin grandes 

pretensiones logran la gracia cuando alcanzan 

la naturalidad y la lucidez al comunicar los 

nensajes del autor. 

8.2.4.- Las imágenes simbólicas 

La.-iza gusta de crear un lenguaje 
cargado de sínbolos para que algunos de sus 

cuentos adquieran en el conjunto de la historia 

narrada una interpretación de carácter alegórico. 
Un caso representativo de lo que decimos es 

el cuento "Crítica Literaria", en el cual el 

autor por medio de la simbología de una familia, 
nos va presentando todos los componentes de 
"la familia literaria". 
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El señor escritor, cabeza; la esposa, 

doña casa editorial; el libro del 
hijo; doña crítica, suegra de ambos 

cónyuges; don público, primo de toda 
la familia. Doña critica es vieja 

o fea, y de todos modos no halla

encantos en su vida. No se entusiasma.

Está acostumbrada a imponer su opinión 

y no medita sus opiniones ( ... ) Usa

del 

y de 

( . . .  ) 

ingenio para 

la sátira 

llamar la atención 

para hacerse respetar 

El 

chiflado. 

novillos y 

Sr. Escritor es un pobrecito 

Cua.-ido era estudiante hacía 

perdia el tiempo leyendo 

periódicos y novefaS. Se aficionó a 

imitar aquellos escritos, y desde 

que movió su pluma vive persuadido 

de que es el primer escritor del 

del mundo . (54) 

Desde la simbologia cierra el relato 

con escenas referidas. a la situación social. 

En el 

queda 

última 

cuento "Ojalá", la competencia judicial 

plá.sticamente destacada ; en la escena 

explica "Lo que son competencias y los 

beneficios que proporcionan". También la libertad 

queda parodiada en el símbolo del sello que 

dice: "Libertad, igualdad, fraternidad". (55) 

Esta simbologia. continua en "La cuestión 

social". En el cuento se narra una historia 

en la que un obrero encuentra una cesta de 

ostras, y después de éomerlas sufre una 

indigestión. Lanza termina el cuento con esta 

descripción: 



"El 

los 

- .572 -

comité obrero de la sociedad 

T�mbones envió una comisión de 

de su seno para recoger el último 

de Publiciola y asi fué. suspiro 

Este, antes de morir, se incorporó 

en el lecho, extendió sus manos y 

dijo: 

Creed.me, compañeros; la cuestión 

social es sólo cuestión de estómago. 

He dicho" (56) 

8.2.4.1.- La simbología de los títulos 

C:n el análi.si·s de la estr.uctura de los 

relatos de Lanza señalá.-nos la '.::>úsquec1� de una i:na.gen 
simbólica. como el principal procedimiento empleado 

por el autor para titular las narraciones. 

Si esto ocurría. en su novelas, veremos que 

sucede lo mismo en sus cuentos. 

cuentos 
que se 

El significa.do del título en sus 

es muy diverso y los criterios en los 
basa Lanza para titular son muy varia.dos. 

Si tomamos una de sus coleccioes de cuentos, 

como la ;:i�ulada. ?ara :nis ��igos, encontramos 

que la mayoría. de las veces e 1 - tí tul o es una 

síntesis del Tema Tratado en el cuento ("El 

realismo real", "Todo es so;:,lar 11
, "Tres casos", 

''¿Cuál es la ley?, "La familia litera.ria") 

o puede hacer referencias a situaciones del

;:irota,so:1ista ( "Buen jabón", " ¡ Y tan ciertos!").
E:stos son los procedi:nientos que con más
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frecuencia utiliza Lanza para titular sus relatos: 

- Las referencias al Tema Tratado:

Mi madre y 

no vuelve (57) 

la juventud ••• Lo que 

"Los hombres de mi época sólo sirven 

para echar a.i re" ( 58) 

- Referenéia. a la situación del protagonista:

"Pues repite en ·voz baja esa historia, 

porque es extra.ordinarimnente hermosa." 

(59) 

Junto a estos procedimientos se dá 

la búsqueda. de una imágen simbólica que res�Tce 

el contenido de la acción o el transfondo temático 

del cuento. Los 

"Muchas 
ejemplos en este caso se 

gracias 11
, "La flor del mul tiplica.n: 

matutero", "Lo que hace el diablo", "El cue:1to 

de la dinamita.", "Para.da. y a fondo", "é:l secreto 

de confesión". 

La simbología no se queda en los 

títulos, también penetra. en la narración: 

"El esposo (edi ter) ,está en su despacho, 

la señora (editorial) en sus labores 

y la suegra (crítica) asegurándose 

la denta.dura, el primo (público) 

sale a recibirnos". {60) 
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Muchos de sus símbolos se refieren 

al campo semántico de los animales. Se trata 

de imágenes simbólicas que ejemplifican las 

ideas desarrolladas en el cuento o refuerzan 

su expresión mediante las connotaciones que 

despierta el objeto-símbolo. Un animal que 

parece ajeno a la acción del cuento, adquiere 

en la narración una imagen simbólica con la 

que se equipara a los personajes: 

"no faltaba la serpiente, dignísimamente 

:-epresentada por don Cristóbal" (61) 

Algunos animales aparecen como símbolo 

de fidelidad: 

"u.'1 grillo que cantaba en la calle, 

y que era el único ser que en Grarnburgo 

cumplía con sus deberes con inteligencia 

y fidelidad" (62) 

La comparación se puede hacer también 

teniendo �resente un animal: 

" ( ... ) como el reclamo mecánico que 

los loros en un reloj de 

::.ic ::," ( 63) 

Connotaciones semejantes despiert¡¡n 

elemen�os de la naturaleza, como símbolos de 

desamparo: 

"day muchos que n¡¡cen en la nar y 

y muchos que viven en el ¡¡rroyo de 

la calle" (64) 
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Entre los símbolos gusta mezclar 

en su frases el estilo directo y el indirecto: 

"Perdone usted, mi general. Antes 

le saludé, pero no me acordaba" (65) 

Otro ejemplo: 

"¿Qué es éso?, Sereno. Una perra 

que ha nacido" (66) 

"Hace años oí lo siguiente a un amigo 

mío ... " (67) 

En la utilización de estas dos formas 

de narrar, Lanza intercala un lenguaje cargado 

de "rupturas simbólicas" (68). ¿Por qué produce 

este lenguaje? Creemos que él, como cualquier 

otro autor que alcance un nivel creativo, desde 

sus inquietudes va penetrando en su estilo 

y renovando el lenguaje. Para ello utiliza, 

las imágenes simbólicas, -ya se refieran al 

conjunto del cuento a alguna de sus escenas, 

al título o algu.�os de los objetos simbólicos 

empleados- Ninguna de estas imágenes simbólicas 

se repiten como una obsesión. Pero sí insisten 

en sus referencias al desvalimiento del hombre, 

a su posición social o al vacío de las gentes 

acomodadas. Para ello también utiliza las for

mas con doble sentido (69). 
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8.3.- Términos claves 

En todo escritor hay un vocabulario 

fundamental. Su textura informa con inequívoca 

contundencia de los propósitos y las limitaciones 

del novelista. La precisión en el manejo del 

lenguaje lo consigue Lanza incorporando a sus 

experiencias las palabras precisas. En el lenguaje 

utilizado por Lanza nos parece imprescindible 

analizar cuatro palabras que aparecen 

consta.,temente en su obra, estas palabras son: 

ARISTOCRATIZACIÓN,PUEBLO, LIBERTAD y PROGRESO. 

Para situarnos en el término 

aristocratización hay que aclarar el origen 

de la palabra Aristocracia que sustituye al 

término nobleza. �obleza designaba 

tradicionalmente a la clase sobresaliente y 

privileg�ada, pero la !""lueva sociedad exige 

una denominación más amplia que da cabida a 

:os 

se 

:-i·.,evos 

i:npreg!""la 

grupos 

de -�n 

ascendentes. Aristocracia 

contenido para desig:-iar 

no sólo a la clase de los nobles, sino a cualquier 

clase ½ue so�resalga y destaque en la sociedad 

( 70). ,eni•::. ::;:; 1en cue!""lta esto, comprenderemos 

:o ½'.le La:-:za ::¡ueria decir cuando señala: "Quier-:, 

el dirigido ;:>or la aristocracia 

:.:1�elect"Jal, formada por la aristocracia del 

saber, del trabajo y de la virtud". (71) Hay 

que añadir que en el siglo XVIII el saber, 

la cultura, eran en España patrimonio reservado 

de unos pocos. En el siglo XIX se hereda la 

convi�ci6n del aristocraticismo 

Al res;:>ecto, señala Tierno Galván: 

intelectual. 

si t'uarse 
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"Aristocracia en este caso quiere 

decir que ��a inteligencia más cultivada 

es más libre y superior al mundo, 

que otra menos cultivada. Libertad 

respecto al mundo y superior al mundo, 

son las dos notas que han defi:-iido 

la aristocracia occidental. Junto 

a la "aristocracia" aparece el vulgo 

que 

El 

no 

es ignorante e insensible, torpe. 

hombre de talento, el intelectual, 

cree que exista una diferencia 

históricamente insalvable". ( 72) 

Aristocratizarse para Lanza, era 

en una situación superior respecto 

al talento, es lo que Larra antP.s que Lar.za 

señaló como 

aristocracia 

las demás" 

"aristocracia del talento ( ... ) 

que ha de arrollar al fin a todas 

(73). A mediados del siglo XIX el 

saber era el primer título de superioridad. 

Donoso señaló al respecto: 

"Sólo la inteligencia da 

legitimidad". (74) 

Podemos concluir señalando que Lanza 

siguiendo en la línea de Larra, cuando habla 

de "aristocratizarse intelectualmente" lo entiende 

como una superación a todos los otros privilegios: 

"Si de hecho y de derecho existiera 

la aristocracia 

Estado, tendria 

intelectual en el 

· ella �rivilegios 

que oponer a los de la aristocracia 

del nacimiento, a los de la aristocrac�a 
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de la riqueza, y a la nueva aristocracia 

del trabajo, que es el socialismo 

obrero: lo que se ll��a por antonomasia 

socialismo. 

Porque el 

sencillamente, 

socialismo obrero es, 

la aristocratización 

de la clase obrera". (75) 

Otra palabra necesaria de precisar 

en la obra de Lanza es PUEBLO. El autor al 

referirse a ella, señala una clase social común 

opuesta a la de los poderosos. En esta línea 

sigue el lenguaje enciclopedista, al definir 

el término PUEBLO co:no u:-i_ cuerpo social que 

sufre 

afirma: 

lesiones en sus derec�os (76). Lanza 

sigue 

las 

los 

ideas 

"¿Qué será la soberanía que está 

en el pueblo, y no sirve para que 

el pueblo coma?".(77) 

En esta reivindicación del pueblo, 

pasos de Larra que,a su vez,continúa 

que predicaba Fra:-icia el sansimonismo. 

Larra se:'iala: 

" .•• ¿Y de qué te quejas pueblo?. 

¿No renuncias a tus derechos en el 

acto de no reclamarlos? ¿No lo autorizas 

todo sufriéndolo todo?" (78) 

En esta 

palabra de La.ienais: 

cita de Larra suen&n las 
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"¿Elegís vosotros 

gobiernan ... , a 

la contribución 

a 
los 

los que os 

que os ponen 

a vuestros bienes, 
vuestra 

Y si 
industria, vuestro trabajo? 

no sois vosotros ¿cómo sois 
libres?". (79) 

Ante esta situación Lanza toma la 
postura de decir la verdad al pueblo: 

"me resolví a decir la verdad, a 

salvar sin mentiras aquel pueblo".(8O) 

Junto al término PUEBLO en la obra 
de Lanza aparece LIBERTAD y PROGRESO, dos 

conceptos que laten a lo largo de su obra y 

que reivindica al hablar de los libros: 

aquellos divinos dedos que reúnen 

las letras para formar palabras y 

conceptos y libros y monumentos eternos 

de progreso y libertad". (81) 

Esta inquietud que aparece en toda 

la obra de Lanza ya había sido reivindicada 
por Larra, quien siguiendo a los ilustrados 
subraya: 

señala: 

"Libertad en 

literatura, 

partes" (82) 

política, 

libertad 

libertad en 

por todas 

Lanza dentro de esta línea de libertad, 
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que quereis 

que ejercen 

quereis ser 

intelectuales". (83) 

ser hombres 

una profesión 

aristócratas 

Unido 

la palabra 

connotaciones 

el sentido..; 

al concepto 

PROGRESO, que 

distintas de 

de 

en 

los 

Libertad s-.irge · 

Lanza tiene 

ilustrados en 

de sustituir a la "Providencia " 

por la idea secularizada de "Progreso". Sin 

embargo Lanza une la Fé en Dios para perdurar: 

así como la materia prima perdura 

cambiando 

alma del 

de forma, perdurará el 

desagradable, sencillamente 

porque el desagradable no tiene relación 

con Dios y la Naturaleza". (84) 

Nuestro autor no sigue 

plfu�te��ientos de los ilustrados, a los 

los 

que 

Bossuet brindó un 

sustituir a la 

cómodo punto de partida para 

Providencia por la idea 

secularizada de Progreso (85). Los ilustrados 

se propusieron iluminar a la humanidad sobre 

el fundamento de una fé, la fé del hombre en 

las posibilidades redentoras de su propia

naturaleza. Esta futura plenitud va a ser un 

estado de felicidad definitiva e invariable: 

es la tesis del "estado final" del progreso 

humano. 

Lanza mantuvo la opinión a lo largo 

de su obra que el estado pleno de hombre se 

alcanzaría en el cristianismo desde su desarrollo 
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ético y social. Si observamos atentamente estos 

aspectos que Lanza resalta del cristianismo, 

veremos que coincide recientemente-las palabras 

de Laín Entralgo al llamarlo "progreso indefinido" 

(86). Lanza señala que libertad y progreso 

dependen de la transformación, que él denomina 

"aristocratización": 

aristocraticeis" ( 87). 

"Predico que os 

Este progreso que el hombre puede 

alcanzar,· Lanza lo sitúa a partir de la fuerza 

de la juventud: 

querido 

básicos 

estudio 

"si yo renaciese y me viera entre 

entre vosotros (jóvenes), os enseñaría 

a ejercer la fuerza social que teneís 

y no conoceis". (88) 

En estas breves reflexiones hemos 

aportar algunos datos sobre 

de Lanza. Somos conscientes 

conceptos 

que el 

del vocabulario del escritor exige 

un conocimiento de la situación de la lengua 

en su época para poner de manifiesto la carga 

que conllevan. El estudio del léxico ideológica 

político y social de Lanza, nos aportaría muchos 

sobre el pensamientos del autor, pero 

nos apartaría de nuestros fines y en 

datos 

esto 

este momento nuestro interés se centra en señalar 
I 

como algunos conceptos son portadores de unas 

ideas en las que se descubre una deuda del 

pensamiento ilustrado y unas semejanzas con 

Larra, su más cercano antecesor ideológico. 
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En todo este recorrido por su lenguaje 

podemos concluir diciendo que Lanza expresa 
sus obsesiones con palabras cargadas de contenido 

ideológico junto a frases tópicas, unido a 

abundante lenguaje simbólico. 

En sus novelas y cuentos hay un lenguaje 

narrativo cargado de dLgr·esiones, de rupturas. 

Los diversos registros utilizados por el autor 

abarcan una amplia gama expresiva que va desde 

el lenguaje coloquial, pasando por el descriptivo, 
hasta llegar al reflexivo. Todo este conjunto 

da corno resultado un estilo repleto de 

personalidad y fuerza en el que su funcionalidad 

nutre su forma de escribir. Esta forma de narrar 

nos lleva a señalar que Lanza concibe la novela 

y el cuento como un género literario abierto, 

poco determinado, polimorfo, idefinible, en 

que todo puede interesar. El novelista utiliza 

sus "plenos poderes" para ir más allá de una 

preocupación Teórica buscando un modo práctico 

de escribir. 

En toda obra literaria, y por supuesto 

en la de lanza, hay una tensión entre lo que 

se quiere expresar y los determinantes del 

material literario, y junto a todo esto las 

limitaciones externas que influyen en su 

escritura. Junto a esto, hemos de considerar 

que si la realidad ejerce u.�a función literaria, 

a su vez la literatura ejerce una función social. 

l.lno de los problemas más apasiona�tes de la 

literatura como fu.�ción social es la exigencia 

del público y la ¡:)articipE>ción de éste en la 
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obra. Aunque hay que olvidar que la participación 

del público varia con las obras, con los autores, 

y con las épocas, y estilos. 

En 
posee unas 

las obras de Lanza, el estilo 

características que le dotan de 

una filosofía muy peculiar, fácil de reconocer 

por las frecuentes rupturas de la lógica del 

lenguaje, formado por una crítica y un desafío 

a la solemnidad desde la burla irónica. 

no 

La obra de Lanza, como su estilo, 

pueden considerarse parcialmente sino en 

todo su cojunto, y es en este conjunto donde 

alc'anza un nivel digno de .escritor, que se 

engrandece al abrir caminos nuevos que fueron 

seguidos por hombres como Azorín, Baroja, 

Valle - Inclán y Gómez de la Serna, entre otros. 
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IX. EL HUMOR EN LA OBRA DE SILVERIO LANZA

9.1. Planteamiento del problema 

A lo largo de este trabajo venimos 

señalando la preocupación de Lanza por encontrar 

nuevos caminos expresivos. El novelista madrileño 

poseía un �stilo que, en conjunto, podríamos 

llamar impresionista, esto es, flexible, breve y 

directo. De expresión aparentemente descuidada, 

sus descripciones, sin embargo, son ejemplo de una 

bella sobriedad. Una sobriedad en la que no está 

ausente el humor. Lanza creía en un lenguaje 

crítico, de aquí nación su "humor irónico", que 

era una forma de ver y presentar la vida desde la 

burla. Este humor no era un mero goce estético, 

un goce circunstancial o gratuito, era, ante todo, 

un juego "significante" propio del "horno ludens". 

Su ironía examina críticamente, mira 

con recelo, las instituciones sociales, y en su 

constituye un ataque contra "las 

tradicionales". En un p 1 ano general , 

conjunto 

costumbres 

la ironía, como la mayoría de las formas satíricas 

plantea el problema de que es lo auténtico en el 

mundo, de cuales son los valores reales, y de 
cuales no tienen fundamento y por lo tanto son 

falsos y carecen de autenticidad. 

Debemos tener en cuenta que la burla 

irónica 

desde 

de 
una 

Lanza valora la 

norma 

cesa un instante: 

moral. 

denuncia 

conducta humana 

Su crítica 

los absurdos de 

no 



- 592 -

las falsas apariencias y aspiraciones presuntuosas 

de la España oficial. Lanza muestra para que 

se vea, una imagen burlona y humorística que 
def-0rma la realidad, desde la que el lector 

se divierte al darse cuenta de lo que encierra 

la ironía. La exageración, la ruptura, lo risible, 
lo absurdo, la risa más externa, son parte 
int�grante de la técnica utilizada por Lanza. 

Para entender este '1umor irónico 
en su obra, creemos necesario acercarnos a 
su literatura, ver cómo lo desarrolla el autor 

y encontrar hasta dónde llegó por estos caminos. 

No olvidemos que el autor pertenece 
a un tiempo determinado. Una época en el que 

se produce un cambio de actitud del escritcr 
respecto a la obra, cambio que consiste en 

remitir a una génesis de sentido en el que el 

texto aparece dislocado de su estructura aparente 

(el feno-texto) (1). 

Durante 

posibilidades 
el siglo XIX el sujeto descubre 

cualitativas distintas: la 
constitución, el orden, las normas cerradas, 

es algo que el nuevo sujeto no está disp�esto 
a aceptar sin más y se inclina por destruir 

toda idea del sistema, demostrar su carácter 

endeble, su fragilidad, su provisionalidad. 

Desde esta línea de acción se encuadra la 
literatura de lanza con una escritura que produce 

rupturas entre el orden semiótico material de 

las pulsiones del sentido y el orden simbólico 

social de la significación. Lanza ��eba con los 
elementos que conponen el s:.¿;:10 

sig:1.ificante I si¿;nifi�aco 
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en su nivel feno-textual. Con su creación irónica

humorística, rompe con la corriente" "realista" 

que sostenía que las palabras se hallan en 
relación directa e inequívoca con los objetos 

o con el sentido (2). Su lenguaje irónico practica

unas :ransgresiones del orden de la lengua

a partir de instancias que le son anteriores

y exteriores, como el deseo, el gesto ... Su 

producto final atraviesa la palabra,las relaciones 

sintácticai y las evocaciones semánticas del 

sistema lingüístico. 3usca sobrepasar el siste;na 

simbólico del momento actual para enunciar 

otro "orden" de significación, en el que, en 

palabras de l-lerleaa. - Ponty: 

"La génesis de sentido :-io llega nunca 

a término". (3) 

Si la génesis de sentido no llega 

nunca a término podemos a.�adir que las creaciones 

literarias que pretenden de forma deliberada 

elegir o distorsionar, tienen que resolver 

un problema muy concreto:conseguir que el lector 

acepte las elecciones caprichosas del escritor.El 

lector las acepta cuando descubre que el htrnor 

es caprichoso,como caprichosa es la ironía 

que nos presenta Lanza en la que nos da a entender 

que después de todo,existe un Ironista supremo,la 
Verdad misma. tJo se trata exactamente de que 

:oda la existencia sea mentira;lo es la 

.-:Ur.ianidad cuando intenta enGa;-1ar a la "Ve:-dad". 

A partir de este razonamiento,I;anza corJo ironista 

construye sus proposiciones como o�jetos de 

C.uda, e:1 la q¡_;e lo:; s:.�nificados per:nanecen, 

en últ!.mo término, encubiertos. 
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Lanza, en su esfuerzo por comprender y penetrar
en este mundo, es deudor de ia corriente
humorística española. El procedimiento podría
tener innumerables precedentes en la literatura 

de humor, por ello de forma rápida, para no 
desviarnos de nuestro planteamiento, queremos 

hacer un recorrido por el humor en la literatura 

española del siglo XIX.

9.2 El humor en el siglo XIX, 

A partir ae la libertad que tra¡:smiten las 

ideas li�erales aparecen numerosas publicaciones 

satíricas y humorísticas. Entre los periódicos 

satíricos tenemos El fandango y El burro. Este 

último encabeza la publicación con estas palabras: 

"Periódico bestial para una sociedad 

de asnos". 

La publicación estuvo dirigida por 

Martínez Villergas, y publicaron poesías Zorrilla 

Y Campoamor. Destaca de ella las secciones 

que aparecen denominadas "coces" y "mordiscos", 

desde donde se atacaba a los escritores que 

no les resultaban gratos. 

Contra el partido moderado, y sobre 
todo el general Narvaez "el Espolón de Loja", 

surge la revista El tío Camorra que apareció 

el 1 de septiembre de 1847. Veru�os un ejemplo 

de crítica satírica coPtra AlP.jandro Mon (ministr0 
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de P.acienda de 13. época}: 

"Salve lucero de la patría.mía 

reprP.sentante de las galas lises 
que eclipsas de RA-MON la nombradía ... 

por tu MON-omanía 

de dejar a la España sin MON-ises 
OH MON, MON! aún hay gentes en España 

algo supersticiosas, por supuesto, 
oue oyendo decir MON ponen mal gesto: 

porque imaginan ver una MON-taña 

en ese MON-osílabo funesto ... " 

El periódico satírico más importante 
del siglo XIX fue El Padre Cobos. Sus críticas 

se centraron contra el gobierno en la sección 

denominada "indirectas del Padre Cobos". 

Otra revista, en la misma línea que 

la anterior, fue Gedeón, que se inició el 14 

de noviembre de 1895 y con diversas visicitudes 

llegó hasta 1912. El éxito de la revista se 
centró en la sátira política contra Cánovas, 

Sagasta y políticos de cualquier partido. 

Dejando aparte los periódicos dedicados 

principalmente a la sátira política veamos 

aquellos que se centraban en el buen humor, 

sin otra finalidad que hacer pasar un rato 

agradable a sus lectores. Dos de las publicaciones 

más destacadas fueron La Risa, que apareció 

en 1843 y El Mundo Cómico,que se mantuvo desde 

1873 hasta 1876. Siguiendo esta línea de revista 

humorística, encontrru�os El Cabal"lero de la 

Gracia a¿arecida en 1887. Unos años antes había 
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nacido Madrid Cóm1c0, el 4 de enero de 1880, 

que con una interrupción de dos años, entre 

1881 Y 1883, continuó hasta el día de Navidad 

de 1887. Más tarde reapareció en diversos momentos 

y en su última época llegó hasta noviembre 
de 1923. En esta revista colaboró la plana
mayor de los escritores de su tiempo. Allí
están los nombres de Manuel del Palacio, Miguel
de Echegaray, "Fernanflor", Miguel Moya, Pérez 
Zúñiga Y tantos otros. Precisamente en esta 

revista publicó Clarín numerosos "Paliques". 

Si esto que acabamos de ver a gr-andes 

rasgos sucedía en el mundo de la prensa, veamos 

lo que aconteció en el mundo de la novelística. 

Abre el siglo XIX Manuel Bretón de los Herreros 

(1796-1873) que en su obra destaca el lado 

ridículo de las cosas; continúa en esta línea 

Mesonero Romanos que toma la sátira como arma 
literaria; 

humorística 

Larra 

escala 

(1809-1837) con su fuerza

las cimas más altas del

humor satírico. Posteriormente Ramón de Campoamor 

(1817-1901) con sus "humoradas" demuestra ser 

un humorista entre escéptico y burlón. Por 

este tiempo fluyen la sátira de Juan Martínez 

Villergas, el chispeante ingenio de Miguel 

de los Santos Alvárez, el buen humor de Antonio 

Flores, el escepticismo unido a la ironía de 
Juan Valera, la nota cómica del teatro
costumbrista de Narciso Serra. Momento importante 

en este tipo de literatura lo representan Agustín 
Bonnat y Pedro Antonio de Alarcón, que realizan 
obras de imitación de las de Alfonso Karr (4). 

Alarcón en su primera época tiene un estilo
marcado i)Or las frases breves y el predominio 
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de lo fantástico e imaginativo que le acercan 

a la greguería ramoniana. 

La cumbre de la corriente humorística 

española del siglo XIX desemboca en tres autores 

claves; Galdós, "Clarín" y Palacio Valdés. 

Este humorismo español no tiene nada que ver 

con el humorismo alemán de la estética hegeliana, 

ni con el inglés que frecuentemente es sólo 

una mirada cómica sobre el mundo serio. El 

humorismo español fluye abundantemente desde 

Cervantes hasta el siglo XIX,cargado de claroscuro 

intelectualismo junto a un gran vitalismo, 

que provoca un humor que es una postura ante 

la vida. Es lo que podríamos_ denominar humorismo

vital. Para su madurez es necesario cierto 

clima político y social, aunque, ante todo, 

es una concepción personal del mundo. El humorista 

está convencido de que el mundo puede mejorar 

y nos lo presenta engrandecido de forma 

desmesurada para que sonriamos con él. Lo mejor 

para corregir un vicio o un abuso de poder 

político es ofrecérselo a los lectores en clave 

de humor. El humorismo como técnica empleada 

exprofeso está latente en la segunda mitad 

del siglo XIX, y es en este momento determinado 

de la historia de la literatura en el que Lanza 

se va a mover y expresarse desde su humor. 

9.3 En torno a la ironía. 

A lo largo de este trabajo, h�mos 

re¿etido que la obra de Lanza estaba cargada 
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de humor irónico, opinión ya señalada por Gómez 

de la Serna; cuando afirma: "Fue un gran humorista" 

(5). El mismo autor añade: "Amorós (Silverio 

Lanza) pasaba su vida escribiendo graciosas 

ironías" (6). Azorin, también señala: "Aparece, 

sonríe irónicamente, desaparece" 

Recientemente José Maria Domínguez 

( 7). 

sigue 

insistiendo en este aspecto irónico: "Una faceta 

que siempre hemos apreciado como fundamental en 

la personalidad de Silverio Lanza es la ironía; 

su finísima y sutil ironía" (8). 

Desde el primer momento, al realizar 

la lectura de la obra de Lanza,t��bien a nosotros 

nos pareció que la ironía era un elemento esencial 

en su forma de hacer literatura. Este humor es 

el centro en que se mueve su rebeldía; aspecto 

éste que provenía de 

un cierto desencanto 

su ideología, cargada de 

y al mismo tiempo de una 

actitud esperanzadora 

estética humorística. 

realizando pretende 

que dió como resultado una 

El análisis que venimos 

descubrir cuál era el tipo 

de humor que Lanza utilizaba. De hecho, nuestro 

estudio intenta probar que su obra literaria 

contiene unas características especificas irónicas 

que son fundamentales para la penetración del 

mensaje literario del autor. 

Cuando pensamos, la ironía, en términos 

de Silverio Lanza, no nos referimos de un modo 

necesario a una forma determinada, sino más 

bien a cierta tendencia del arte verbal que 

puede conducir a una gran variedad de efectos: 

cómicos, burlescos y absurdos. Además, la iror.ía 
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se relaciona con una 

Silverio Lanza presenta 

ilusión, una espera 

perspectiva estética 

como destrucción de 

la que aparece en 

contraste un nuevo mensaje. 

que 

una 

por 

Como preliminar, pues, al estudio de la 

ironía tal y como aparece en las novelas y cuentos 

de Lanza, podemos señalar algunas ideas necesarias 

que nos ayuden a penetrar en el humor irónico de 

nuestro autor. 

Su obra ironiza· la realidad ibérica, 

que surge de una circunstancia histórica. Para 

elto utiliza los mecanismos irónicos de 

ilusión/desilusión. La ilusión primera y la 

posterior desilusión, son fruto de la fórmula 

puramente irónica. 

yace la verdad: 

Son forma estéticas en las que 

en un movimiento de apariencia 

realidad, como sucede en la sociedad descrita por 

Lanza ( 9). En nuestro escritor la deformación 

literaria 

sociedad 

desde la 

deformada. 

ironía intenta 

Para ello 

presentar 

utiliza 

una 

una 

realidad ficticia que 

"realidad histórica", 

se aproxima y refleja la 

que el autor critica con su 

de lo que afirmamos es su humor. Un ejemplo 

novela Noticias; en ella Nicasio Alvárez (el 

protagonista) es ciego en áp•ariencia para engañar 

a la sociedad. Desde esta ceguera progresará en 

su recorrido social. Cuando parece qu� la 

historia queda cerrada Silverio Lanza nos dice que 

lo que parecía real no lo es. Para ello utiliza 

el juego de apariencia y realidad. 
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Al hacer una interpretación irónica y al 
reconstruir significados irónicos en la obra de 
Silverio Lanza. Hemos creído necesario hacer 

algunas precisiones sobre el"término ironía". 

9.3.1 El término "ironía" 

En el primer acercamiento al concepto 

ironía encontramos que, según el Diccionario de 

la Real Academia, ironía es: "una figura retórica 

que consiste en dar a entender lo contrario de 

lo que se dice". 

Para el 0xford English Dictionary es: 

una figura de expresión en la que lo dado a 

entender es lo opuesto de lo expresado por las 

palabras usadas" (a figure of speech in wich the 

intended meaning is the opposite of that expresed 

by the words used). 

Para el Littré: "una burla especial 

por lo que se dice lo contrario de lo que se 

c¡uiere dar a entender" (une raillerie particuliére 

para laguelle on dit l� contraire de ce que l'on 
veut faire entendre). 

Las definiciones española e inglesa 

destacan el efecto de la ironía, fundamentando 

su especificidad en el sentido de la expresión. 

La definición francesa se remite a lo que ést� dice 
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literalmente. 

Según las tres definic1ones hay un 

término fundamental en la ironía: "I.;o contrario", 

que no es propiamente su sentido sino la pieza 

principal del procedimiento expresivo. Así, 

cuando se dice irónicamente de algo que es 

bueno no cabe entender que es algo malo, sino 

que sea lo que sea no es algo bueno. 

una 

Creemos 

aclaración al 

que para 

término, 

intentar buscar 

debemos partir de 

una explicación o iluminación de significados. 

Para ello utilizaremos aquí una distinción 

tomada de la tradición he�meneútica, la que 

existe entre "significado" y "signficación"(l0). 

La interpretación del significado de las obras 

irónicas, de las frases que componen estas 

obras, es un asunto sumamente complicado,sobretodo 

porque hemos de deducir todos los significados 

antes de reconstruir el texto en su"significación''. 

Para llegar a esta "significación" debemos 

tener en cuenta toda la gama de asociaciones 

sociales, lingüísticas e históricas que adopta 

una determinada obra en el tiempo y en el espacio. 

Cuando intentamos reconstruir lo que es una 

ironía no podemos reducirla sólo a gramática, 

semántica o lingüística, su campo es más amplio. 

La ironía, como señala su definición, 

es lo que no es y no es lo que parece. Con 

independencia de la amplitud o estrechez con 

que 

de la 

( 11). 

podamos definir la �ronía, el 

definición no es en modo al¿una 

problema 

sencillo 

Ha llegado a representar tantas cosas 
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que no es fácil delimitarla. Señala Wladimir 

Jankelevith: "Hay una ironía elemental que es 

indiscernible del conocimiento y que, como el 

arte es hija del tiempo libre. Desde luego, la 

ironía es demasiado moral para ser realmente 

artística,asi como es demasiado cruel para ser 

realmente cómica. Sin embargo, los tres tienen 

un rasgo común: el arte, lo cómico y la ironía 

sólo pueden existir cuando se afloja la urgencia 

vital" (12). 

Otros dos autores que se han aproximado 

a la clarificación del término han sido D.C. 

Muecke y Alan Thompson. Para ellos el problema 

fundamental es su delimitación, porque si la 

ironía "dice" una cosa e "intenta" expresar otra, 

tenemos muchos mecanismos verbales en la mi.sma 

posición. La metáfora, el símil, la alegoría y 

el apólogo, la metonimía, la sinécdoque, la 

preterición, la burla, la parodia, etc. Todas 

estas figuras del lenguaje se han discutido en 

términos similares a los empleados por la ironía 

y algunos han demostrado tener una relación con 

ella (13). Algunos críticos modernos (por ejemplo 

I.A. Richards, Cleanth Brooks y Kenneth Burke) 

han llegado a sugerir que todo contexto literario 

es irónico porque aporta una carga o calificación 

a cada una de las palabras que encierra, obligando 

a descubrir el significado que no está en las 

palabras mismas. Hemos de tener en cuenta que al 

leer una metáfora o ironía, hemos de reconstruir 

los significados 

deducciones sobre 

no 

las 

formulados mediante 

afirmaciones, que no 
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aceptadas como aparecen a simple vista porque 

contiene otro significado. Por eso, muchas 

definiciones informales sobre la ironía sirven 

igualmente para la metáfora (14). 

Es evidente que las mismas metáforas 

pueden utilizarse irónicamente. Así cuando 

Silverio 

juzgó una 

con una. 

Lanza señala: "El padre Melchor me 

oveja apetitosa" (15), nos encontramos 

metáfora irónico. Al leer la frase 

tenemos que realizar la pausa para descubrir 

el sentido que pueda sustituir al absurdo que 

considera 

ov�ja". 

a una persona como "una apetitosa 

Continuando en esta línea podemos 

encontrar que junto a la ironía, también se 

pueden situar los juegos de palabras, porque 

éstos pueden utilizarse con sentido irónico. 

Están próximos a la ironía en cuanto buscan 

una reconstrucción, muchos de ellos se parecen 

más 

de 

una 

a la ironía que a la metáfora. Estos juegos 

palabras J como la ironía,nos obligan a hacer

reconstrucción, pero no a rechazar el 

significado superficial (la ironía sí) que puede 

tener perfecto sentido en sí mismo; cuando 

reconocemos el juego debemos seguir conservando 

el significado original intacto como parte de 

la construcción. 

El problema de la delimitación lo 

señalábamos al principio porque nada más comenzar 

con la definición del concepto chocamos con 

el primer problema. La ironía se mueve entre 

la apariencia y la realidad (16). Alan Thompson 

señala que además tene--rmos que considerar que 
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la ironía 

fácil: "El 

no se puede 

principal 

reducir a un fenómeno 

obstáculo es quedarse 

con la simple definición porque la ironía no 

es un simple fenómeno" (17). No tiene una simple 

delimitación por los muchos tipos qu podemos 

encontrar: la ironía 

situación, filosófica, 

romántica, cósmica, etc. 

trágica, 

retórica, 

La ironía 

cómica, de 

socrática, 

está dotada 

de muchos matices connotativos, sus distintos 

tipos dependen del efecto, otros del medio, 

de la función, del objeto, tono y de la actitud 

( 18). 

anteriores 

Como ya 

queremos 

señalamos 

insistir 

en 

en 

las 

la 

páginas 

íntima 

relación que existe entre la ironía y otros 

fenómenos retóricos como la sátira, lo cómico, lo 

burlesco, lo grosero, la parodia, etc ..• La 

cuestión fue planteada por Muecke cuando señaló 

que la ironía puede utilizarse como arma en un 

ataque satírico, puede encontrarse en palabras, en 

actitudes y en situaciones (19). Teniendo en 

cuenta lo señalado , cualquier definición es 

inexacta por se incompleta ya que el énfasis en 

uno de los elementos de la ironía oscurece el 

concepto de ironía,por un lado,y su conexión con 

otros fenómenos por otro, dificultan todo intento 

de definirla. A pesar de esto, ante la necesidad 

de tener una cierta aproximación al término hemos 

encontrado nuevas orientaciones y conclusiones en 

los estudiosos del tema. Entre otros 

Robert Boies Sharpe afirma : "Intelectualmente, 

la ironía es la percepción 
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de la incongruencia, del dilema, de la paradoja 

( .•• ) pensamos y hablamos de la ironía como una 

actitud, un temperamento, un e·spíri tu con que 

uno mira la vida y el arte" (20). 

Glisckber amplía más el .campo de la 

ironía y señala que no sólo se manifiesta en el 

estilo de una obra sino en el tratamiento del 

tema ( 21), Wayne C. Booth señala que: "Desde el 

siglo XVIII la ironía era la más importante de 

las figuras retóricas, y nunca fue completamente 

explorada" ( 22). No ha,n sido éstos los únicos 

autores que han estudiado el tema. La ironía como 

recurso literario y visión filosófica ha sido 

analizada por diferentes escritores en los últimos 

años (23) y casi todos hablan de la dificultad 

de dar de ella una definición. 

El término moderno de ironía se basa 

en la evolución que ha realizado el concepto en 

los últimos dos siglos, aunque para remontarse 

a sus orígenes hay que llegar a la época clásica 

;;riega. Como ha demostrado llorman Knox, no se 

puede hablar de ironía clásica en la Grecia 

helenística sin pensar inmediatamente en la 

influencia de Sócrates. Para los griegos la ironía 

era un "fingimiento burlón y una decepción" (24). 

Sócrates la utiliza como fingimiento para destruir 

la mentira y conducir al encuentro de la verdad, 

La ironía socrática es una ironía int��rogante, 

con sus preguntas nos sumerge en nuestras propias 

preguntas. Sócrates señala que la virtud es 

enseñable, le interesa ante todo acercarse a la 

verdaC.. 
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Quintiliano fue otro autor que llegó 

a penetrar en lo fundamental de la ironía al 

señalar: "Se hace evidente al entendimiento, bien 

por su forma o bien por la naturaleza del tema. 

Pues si alguna de estas tres cosas no está 

conforme con las palabras, resulta de inmediato 

evidente que la intención del hablante es distinta 

de los que dice de hecho" ( 25). 

Pero no sólo Quintiliano, también 
Aristóteles penetró en el centro de la ironía. 

El ya citado Norman Knox opina que Aristóteles 

en su Etica señaló "que era preferible, en caso 
de no poder decir la verdad, hablar con 

autodepreciación en lugar de exagerar las propias 

virtudes" (26). Antes que estos dos autores fue 

Anáximenes de Lampsanues, un historiador del siglo 

IV antes de Cristo el que definió por primera 

vez la ironía retórica. Esta definición en su 

esencia, era culpar elogiando y elogiar culpando 

(27). 

Este concepto nacido en la época griega 

alcanzó nuevas connotaciones y significados que 

fueron pasando por distintas épocas hasta llegar 

al Romanticismo, que añadió nuevas connotaciones. 
C!-larles Irving Glicksberg afirma que la ironía 

romántica se identifica con un estallido de 

subjetividad, con un impulso de rebeldía por 

parte del artista para superar las restricciones 

de la realidad (28). Añade el mismo autor 

que la ironía romántica reconoce que el ser 
humano no puede nunca satisfacer totalmente 

su deseos metafísicos. El hombre envuelto por 
lo finito no pueCe agotar lo infinito. 
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Por lo tanto, la ironía romántica es un 

reconocimiento de las limitaciones humanas (29). 
Al acercarnos a la teoría literaria del siglo 

XX, encontramos que la ironía ha sido utilizada 

en un más amplio sentido para referirse a un 

concepto con una relación de disparidad, una 

insuficiencia. Este es el sentido estructural 

que el término tiene cuando lo utilizan a nivel 

teórico Lu'kács, Northop Frye, Wayne Booth y muchos 

otros. Estos autores señalan que una situación 

irónica es la que existe entre un observador y 

un observado que no está enterado de que es 

observado (30). La reconstrucción de las ironías 

dependen de las adecuadas deducciones sobre el 

'autor y su entorno para deducirnos su intención 

irónica. 

9.3.2 Distintos tipos de ironía 

Como hemos podido ver por lo expuesto, 

debemos tener en cuenta que la ironía no es un 

fenómenos sencillo, sino complejo; pero, a pesar 

de ello, hay cinco formas que actualmente parecen 

ser de aceptación general entre los familiarizados 

con la crítica. Estas cinco definiciones han sido 
clasificadas por Alan R. Thompson (31) y son: 

la ironía verbal, la ironía dramática (que se 

conoce también como ironía trágica e ironía 

sofocleana), la ironía cel sino, la ironía del 

carácter y la ironía metafísica o general. 

La ironía verbal existe cuando el 

significado recto o aparente de las· palabras se 

destaca 

paradojas, 

por la manera en que se emplean, 

hipérboles y retruécanos. 
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Posteriormente surge la duda y muestra al hombre 

en conflicto, en su contradicción y surge a un 

nuevo tipo de ironía: la ironía metafísica (32). 

Los distintos tipos de ironía tienen 

una serie 

metafísica y 

la impotencia 

de relaciones comunes. La ironía 

la del sino comparten la visión de 

del hombre. La ironía verbal y la 

dramática comparten un efecto de conocimiento 

a un hecho que otros ignoran, es la implicación 

de "placer doloroso en los perceptores". Hay un 

fondo común a ellas. Este fondo es la impotencia 

del perceptor por no tener conocimiento de un 

hecho que el ironista conoce y al recibir la 

información le produce un placer doloroso o mejor, 

en palabras de Thompson, "una mueca torcida". 

A pesar de que la mayoría de los críticos han 

investigado la ironía desde sus formas exteriores 

por razones obvias de facilidad, Thompson, como 

ya lo hiciera el Romanticismo, la ha enfocado 

como causa objetiva y como efecto subjetivo. Esta 

reacción subjetiva, insiste Thompson, es un efecto 

complejo que consiste en la unión de lo cómico 

y de los doloroso. Así para él los casos puros 

de la ironía sólo se dan en presencia de una 

situación discordante que sentimos cuando algo 

es a la vez divertido y aclarador, y cuya señal 

visible consiste en una risa o mueca (33). 

Consideramos que en la producción de esta risa 

entra la subjetividad del individuo. En este 

efecto subjetivo, aparece un engaño del narrador 

que presenta como verdadero lo que no es. El 

lector acepta esta verdad y al darse cuenta de 

que es víctima del engaño, se produce la reacción 

irónica. Las �ismas opiniones se encuentran en 
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Diane F. Urey, cuando afirma: "Los lectores 

aceptan el tema como verdad, y se convierten en 

victima de la ironía" (34). 

En nuestra opinión, la reacción irónica 

será mayor o menor según la relación que tengamos 

con la víctima, a mayor unión emotiva menor 

descarga irónica. Fenómeno parecido se encuentra 

en el 'chiste; veámos. detenidamente este 

fenómeno. 

En el chiste creyó hallar Freud (35) 

aquel juego de palabras que, practicado por el 

adulto con mayor o menor control de la razón, 

•significaría para él la posibilidad de escapar 

a la razón y a la normatividad por las que se 

rige el uso coloquial-comunicativo del lenguaje. 

Contra la ordenación del lenguaje que marca su 

uso adulto, se construye el sin-sentido del 

chiste; en el chiste se da el "placer de 

disparatar", como también sucede en la ironía, 

aunque como veremos, en un nivel distinto. 

Sigue señalando Freud que en la época 

en la que el niño aprende a manejar su lengua 

materna, le proporciona un raro placer "el 

experimentear un juego" y une las palabras sin 

tener en cuenta para nada su sentido, con el 

único objetivo de alcanzar de este modo el efecto 

placentero del ritmo o de la rima. Ese placer 

v� siéndole prohibido al niño cada día por 

su propia razón hasta dejarlo limitado�aquellas 
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uniones de palabras que formen un sentido. 

lo prosigue dándose cuenta de Más adelante 

que son desatinados y hallando placer en el 

atractivo de infringir la razón. No utiliza 

el juego más que para eludir el peso de la 

razón crítica. Pero las limitaciones que la 

misma establece en este punto son bien poca 

cosa comparadas con las que luego, durante 

la educación, tienen 

lograr la exactitud 

a distinguir en la 

que ser constituidas para 

del pensamiento y enseñar 

realidad lo verdadero de 

lo 

lo 
da 

que 

falso. En este distinguir lo verdadero y 

falso se sitúa la ironía. En el chiste se 

un paralelismo con la ironía. Pero creemos 

se diferencian en puntos fundamentales: 

la ironía 

cómica y 

alegremente 

produce una 

el chiste 

cómica. En 

el 

reacción 

produce 

dolorosamente 

una reacción 

general cuanto mayor 

objeto ironizado, tanto 

la ironía. Mientras 

es la simpatía por 

mayor es la descarga de 

que en el chiste cuanto mayor es la simpatía 

mayor es la carcajada. El chiste se identifica 

con la flexibilidad de la mente que produce 

como resultado 

juega con el 

propio y se 

el salto de una idea a otra, 

sentido figurado y el sentido 
burla del espíritu de "entender 

letra". La ironía,como el chiste 

pero la ironía bromea fríamente, 

divertirse, burlándose. Apunta a otra parte, 

al pie de la 
hace reír, 

sin 

"va más allá"; en cambio el chiste no simula. 

La ironía, como lo cómico, produce 
' .. ma distancia entre el yo y los objetos. Desde 

una aproximación simplista podríamos decir 

que la ironía se sitúa a mitad del camino entre 
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lr> trágico y lo cómico. Decíamos que esta 
definición era simplista porque la ironía 

transciende la disyunción de l'as categorías 
y nos presenta su relatividad. 

al 
Este proceso que acabamos de describir 

hablar del humor en el chiste tiene dos 
diferencias 

primera es 

del lector 

la diferente 

fundamentales con la ironía. La 
el grado variable de identificación 

con el personaje. 

sensibilidad del 
La segunda es 

lector. Hay una 
pregunta que surge de inmediato; ¿por qué se 

produce la carcajada?. Creemos que hay por 

lo menos dos factores principales, el primero 

se relaciona con la percep�ión a la que nos 

lleva la ironía y el segundo se muestra en 

nuestra actitud hacia ella. Si la verda,o el 

contenido de la ironía, de alguna manera nos 

afectan, o si de alguna manera nos identificamos 

con la víctima, no nos podemos reír por completo 

porque se crea una especie de barrera. 

Siguiendo a Wladimir Jankelevith, 

creemos que la diferencia más clara entre el 

chiste y la ironía está en que la ironía apunta 

a otra parte.La risa es una explosion es 
decir, una 

la ironía, 

reflexiva 

reacción irreflexiva, 
por el contrario, es 

(36). Reacción reflexiva 

espotánea; 

una reacción 

por parte 
del lector y construcción reflexiva que realiza 

el autor. 

Para nosotros lo ·nuclear de la ironía 

es la comicidad que produce al poner en entredicho 

los códigos y las "verdades" definitivas. Ya 
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habíamos señalado que la ironía "nos presenta 

su espejo cóncavo" ( 37 )para qu_e :.os avergoncemos 

de nuestras muecas y deformaciones; nos enseña 

a no ado1·.arnos a nosotros mismos, y preserva 

los derechos de nuestra imaginación sobre sus 

dislocadas criaturas (38) , que también aparecen 

en la narración (39). 

Hay muchas maneras de ser irónico, 

y varían desde lo más sencillo a lo más complejo. 
Glicksberg opina que la ironía surge de la 

dotada de un espítiru escéptico duda, está 

que indaga todo y se gobierna por una actitud 
normalmente de desafío o de n�gación (40). 

Esta negación llega al mismo lenguaje 

produciendo una ruptura en el sistema lógico 

de 
un 

éste.En el espacio del texto tiene lugar 
doble mecanismo de: 

a) deformación/transformación de

unos elementos simbólicos que provienen

de otro registro o matriz significante,

exterior al texto.

b) 
del 

una configuración/estructuración 
conjunto de deformaciones/ 

trasposiciones citadas en a). Esto 
es lo que constituiría el carácter 
peculiar, el 11 estilo", la entidad 
del discurso. 

En el texto no tiene lugar una sola 
deformación/transformación. Podemos hablar 
de una deformación/transposición desde el registro 
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del deseo al registro textual.Llamamos dispositivo 

de configuración/estructuración al proceso 
(consciente y/o inconsciente) que desarrolla 

el narrador para articular el conjunto de 

deformaciones/transposiciones citadas hasta 
el "todo estructurado" que es el texto acabado. 

En estas deformaciones del lenguaje podemos 

encontrar las rupturas del lenguaje. 

9.3.3 �a ironía como ruptura de la lógica del lenguaje, 

Centrándonos en el campo literario 

la ironía consiste en palabras y situaciones 

imaginarias o reales, planteados por el escritor 

mediar.te un sistema de rupturas, que llevan 
a una reacción del lector al verse sorprendido 

entre la apariencia de lo que se dice o hace 

y la realidad que se quiere transmitir. 

Hemos señalado los términos "ruptura 

y sistema". A continuación vamos a señalar 

lo que entendemos al utilizar 

Para ello seguimos a Carlos 

estos términos. 
Bousoño cuando 

señala: "Nos conviene, ante todo, fijar con 

cierta seguridad el sentido que en este caso 

damos a las palabras "sistema" y "ruptura". 

11 Sistema" significa aquí norma de relación 

entre dos términos, establecida por nuestro 

instinto de conservación o por nuestra razón, 

por nuestro sentido de equidad o por nuestra 

experiencia; hasta por nuestras convicciones. 

Lo importante es que esa relación de que hablamos 

se nos imponga por sí misma, al hallarse 
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profunda'Tlente arraigada en la conciencia humana. 

Dicho de un modo sólo ligeramente distinto: 

el análisis descubre en tal sistema un par 

de elementos, a y A, tan íntimamente vinculados 

que cuando se produce el término A, asociado 
a "a", ocurre que el poeta puede destrozar 

súbitamente es a aparente relación A-a, si cambia 

;:,or b, de suerte que en vez del usual 
e::;;:,areja'Tliento A-a surjan un emparejamiento 

Cuando tal cosa ocurra decimos distinto A-b. 

que el sistema A-a se ha roto, que hay una 

ru;:,tura" (41). 

Resumiendo, podemos decir que "sistema" 

aquí significa norma de relación entre dos 

términos y la "ruptura" se realiza por el cambio 

de emparejar dos términso diversos (A-b), que 

produce la ruptura de la relación (A-a). 

Sigue se�alando Bousoño que esta ruptura 

éel sitema "si no conduce al chiste o al 

&bsurdo, conducirá indefictiblemente a la 

poesía". Nosotros, ampliando el campo de ruptura, 
llegaremos 

3ousofio 
a la ironía. Que en palabras de 

�ar a 

indica: 

entender 

c:ice" (42). 

"un recurso que consiste en 

lo contrario de los que se 

en 
Centrándonos, no en la definición, sino 

sus meca�ismo, utilizamos el concepto de 

ruptura para señalar el proceso por el que se 

�reduce la ironía. Esto es lo que permite que 

::;uchos autores la usen a su manera, dándole un 

sello individual, que permite que tenga matices 
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y funciones distintas. Así se explica la opinión 

de Worcester al presentar la ironía dentro 

del marco más amplio de la sátira (43); 

9.3.4. Diferencias entre ironía y sátira. 

de la 

Aunque la sátira no es parte esencial 

i·ronía como afirman muchos críticos, 

la ironía como burla, se coloca frecuentemente 

al servicio de la sátira. En un pla�o general, 

la ironía, como la mayoría de las sátiras, 

plantea: 

cuáles 

carecen 

qué es lo auténtico en 

son los valores reales Y 

el mundo, 

qué valores 

de autenticidad. Sn este sentido, el 

rasgo crítico de la ironía es inseparable de 

la sátira. 

El escritor satírico se opone a algo 
oa alguien mediante el ataque, y así se produce 

una distinción del objeto, evocando �acia él 

actitudes de desprecio o desdén. La ironía 

puede considerarse una técnica de la que se 
aprovecha la 

entra dentro 

sátira, pero no toda la ironía 

de la órbita de la sátira, aunque, 
como señala Muecke, a veces la ironía se emplea 

con fines satíricos (44). 

de Lanza 

Debemos tener en cuenta que la ironía 

valora la conducta humana comparándola 

a u�a �orma �reexistente, co�o en las co��dias 

de Aristófanes, y .1n ideal, �or.10 :-1ace:1 esc-ri to res 

satíricos tradicionales del ti;:,o de Quevedo 

o Gracián. La deformación satírica c:�o la 
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irónica permite toda una gama de variaciones 

afectivas (45). En contraste con la ironía, 

la sátira es una descarga agresiva que el autor 

produce en la víctima por la que no siente 

simpatía sino desprecio (46). 

Norton Gurewith describe la ironía 

como un acto corrosivo. "La ironía, a diferencia 

de la sátira, no actúa en interés de la 

estabilidad. La ironía implica hipersensibilidad 

a un universo permanentemente dislocado e 

indefectiblemente grotesco. El ironista no 

tal universo o resolver sus pretende 

misterios. 

curar 

La que los soluciona es la sátira. 

Las imágenes de vanidad, por ejemplo, que cubren 

la sátira del mundo se ven siempre debidamente 

desinfladas al final; pero la vanidad de vanidades 

que informa la ironía del mundo es algo que 

queda al margen de toda posible liquidación"(47). 

que una 

Nosotros siguiendo a Paulhan creemos 

diferencia fundamental entre ironía 

y sátira es que en la ironía hay cierta 

identificación con la víctima y en la sátira 

no existe identificación sino alejamiento (48). 

La ironía se utiliza en algunas sátiras, 

no en todas; cierta ironía es satírica, aunque 

gran parte de ella no lo es. 

recursos 

podemos 

Debemos añadir 

e:;ipleados 

encontrar: 

por 

la 

que entre los muchos 

el escritor irónico 

alegoría, lo burlesco, 

la caricatura, el eufemismo,el humor,la hipérbole, 

la inventiva,la paradoja,la parodia,el retruécano, 

- 617 -

el sarcasmo, la sátira y el ingenio. 

La misma 

suele implicar un 

No obstante, como 

naturaleza ·de la ironía

fin distinto al de la sátira. 

señaló C.I. Glicksberg, a 

veces el autor irónico se expresa por medio 

de la sátira o la parodia (49). La satira irónica 

no se da solamente en relación con los objetos 

de la sátira sino también con la imagen que 

nos hacemos del autor satírico en cuanto hombre 

irónico, y esto procede en gran parte del carácter 

"interno". Podríamos d�cir lo mismo de esa 

forma de sátira denominada parodia, en la que 

se imita y desfigura el estilo de la víctima. 

La parodia se refiere en cada uno de sus puntos 

a un conocimiento histórico que en cierto sentido 

está "fuera de sí mismo", para alabarlo. 

En general, la sátira y la ironía 

se proponen fines distintos. La alegoría satírica 

procura enseñar, exponer de forma convincente 

una verdad particular o un punto de vista moral, 

mientras que la ironía permite coexistir 

contradicciones y abriga una multiplicidad 

de perspectivas (50). 

Como andamiaj·= una mejor 

comprensión de la ironía recordemos algunas 

generalidades qu� vcmimo.� señalando. Decíamos 

que la irania es un fenómeno complejo. Su 

nacimieno puede remontarse hasta la comedia 

griega, y sus acepciones se mueven entre una 

incongruencia, entre unos resultados y una 

expectativa esperada. Hemos señalado; por otro 

lado, la íntima relación que se establece entre 
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la irania y otros fen6menos ret6ricos. 

Al mis""o tiempo señalamos que la ironía 

se puede ampliar a una ae;titud, a una ;.¡,:,sici6n 

entr,e, la vida. E!'lcontr:�mos asi u!1 plante3.miento 

de la ironía como recurso literario y como visi6n 

filosófica, por un estallido desde esta mirada 
filcs6fica de reoeldia, para superar las 
restric�iones 

una escritura 
de la realidad y dar c0mo resultado 

ir0nica. Esta escritura se basa 

�n u;,a lectura parcial,. intenci.onada, elaborada 

sobre un prejuicio Je la real!dad. 

Todos los recursos, técnicas y métodos 

señalados, son utilizados por los autores 

ir6nicos. Silverio Lanza, como veremos, emple6 

muchos de estos recursos para enriquecer su obra 

y para dar expresi6n artística a su perspectiva 

ir6nica de::. mundo. Creemos que es el momento de 

pasar a ver la ironía jentro de la obra de Lanza, 

por ser la ironía •..mo de los maye res recursos 

empleados como elementos critico y analítico. 

Es una ironía que nace de su propio carácter 

inclinado a la burla: "Don Barbarito de la Casa 

propietario en Znlace y cacique en todo el 

distrito electoral" (511. Desde el juego de 

palabras descubrimos que el autor utiliza un 
sentido 

"3arbarito 

ir6nico, 

de 
un 

la 
cacique 

Casa". En 

que 

esta 
se llama 

línea se 
encuentran muchas de sus burlas ir6nicas (52). 

Los juegos de palabras, con sentido 

ir6nico, están en la linea de la ironía en cuanto 

que buscan una reconstrucci6n de una frase ambigua 

que se presta a varias interpretaciones. 
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9.3.5. Procedimientos empleados por Lanza al utilizar la ir� 

La ironía en Silverio Lanza surge de 

la duda, de su espíritu escéptico que indaga lo 

que le rodea y se rie de todo lo que es 

considerado como incuestionable. 

,Los métodos empleados por Lanza para 

producir la ironía desde el punto de vista verbal 

se rea�izanpor medio de diversos procedimientos: 

- Comentario deformante,poniendo en oposici6n

dos voces; la segunda frase descrubre la

falsa ret6rica de la afirmaci6n de la

primera. Un ejemplo de esto lo encontramos
en el cuento "La cuesti6n social", el autor

señala: " ¡ Viva la libertad!. Dale cinco duros

y se acab6 un liberal'' ( 53).

Una variante de la anterior se realiza 

saltando elementos 

habitualmente físicos, 

superficiales, 

formales, de la 

realidad, que cobran una categoría Y una 

significaci6n que "objetivmnente" no tienen. 

Así une distintos términos pertenecientes 

al ámbito político junto a los del cuerpo 

humano para producir la ironía: 

compañeros, la cuesti6n social 
cuesti6n de est6mago. He dicho" ( 54). 

"Creedme 

es s6lo 

- Comentario que muestra la ironía a través

del efecto (descarri�amiento) de un hecho_ 

La distorsi6n 

características 

"La mayor parte 

y la exageraci6n son 

importantes en su formaci6n: 

de los descarrilamientos 

que ocurren todos los días, se realizan 

colocando en los raíles toda clase de 

objetos, sables, pistolas, garrotes y hasta 

libros" (55). 
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Uso evocador por medio de símbolos o la 

construcción lingüística de nombres propios, 

que muestran una situación degradante, dentro 

del juego de apariencia/realidad: "Carmen, 

primeriza, esposa del duque del Memo, hija 

del eminente general Catapún y nieta de la 

Condesa de la Salida, es un ejemplo ilustre 

de nuestra nobleza" (56). 

Reconstrucción de significados irónicos 

que se expresan con afirmaciones que no 

pueden 

simple 

lancé 

ser aceptados tal como aparecen a 

vista: 

a mis 

"En la víspera del día en que 

investigaciones había dado 

Pamplina 

Cinegético 

una conferencia en el Ateneo 

de las Zorreras; el discurso 

eruditísimo según la opinión de un crítico" 

(57). 

desc1.,brimos 

�l leer 

valores y 

las ironías de Lanza, 

referencias que el autor 

nace d·esde sus .más profundas convicciones. Por 

eso sus ironías son un camino de acceso para 

interpretar su pensa¡niento. Un pensamiento que 

· desdé 13,.falsificación de la cebemps aclarar 

realidad. ,Esta fal.sifi.cac.ión de la realidad, esta 

irreal·idad, generada .e¡1 la frase puede pasar a 

realizarse en· toda �na o�ri.· Pero la expresión 

"en La obra"" ·:como .·ver.emes , una y otra vez, no 

dé.ja de .ser a'1)bigua. El descubrir la intención 

irónica del autor depende de cc�o hagamos la 

reconstrucción irónica para réccr..str,,Li.r lo que el 

autor ha querido decir. El lector que no consiga 

ver esta construcción irónica no descubre lo que 

hay de ironía en la obra. Tiene que descubrir 

el significado superficial de las palabras y lo 

que realmente quiere decir el autor, como sucede 

en su novela Rendición. En esta novela como 

veremos en las próxir;ias páginas, hay una 
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intencionalidad de ruptura que nos permite afirmar 
su intención irónica. Esta ironía que venimos 

analizando es utilizada en las obras de Lanza 

básicamente con función crítica, humorística y 

paródica. La complejidad de la per.spectiva irónica

planteada por Lanza nos lleva a preguntarnos. 

¿Cuál es la distancia exacta que separa la morada 

del eiron del autor y lector?. Cremes que un texto 

irónico no nace "ex nihilo". Si se ofrece como 

ironía al lector es porque se presenta como 

ruptura de unos espacios epistemológicos y 

lungUi�ticos en cierto modo identificables. De 

ahí que consideremos la creación literaria como 

un proceso o "descodific.ador de la Realidad" y de 

la lengua que la significa para luego pasar a 

un proceso "recodificador". Nuestro análisis tiene 

en cue::ita_ este proceso . que nos lleva a 

preguntarnos; por qué y cómo. Un ejemplo de lo 

dicho es la afirmación: "Nada tengo que decir 

respecto a 

probará su 

los habitantes de Archilla y esto 

parecido con los demás habitantes del 

globo" ( 58). El sentido irónico ha quedado 

reflejado en "nada tengQ que decir". En relación 

con estas afirmaciones directas, lo que dice el 

autor
1
no hay que creérselo a pie juntillas. Porque 

¿cómo podemos saber que el autor no habla de ellas 

en un tono más directo que en el resto de las 

palabras?. Si queremos descubrir que la afirmación 

directa es, una insinuación, lo debemos confirmar 

desde otras pistas. Al leer la primera oración, 

podemos pensar que esta'1'.los oyendo la voz del autor 

que nos está informando de un hecho sencillo, 

pero al leer la segunda parte de la oración "esto 
probará ... " de pronto el autor trasciende lo que 

podría llamarse escena local, y nos invita a 
adoptar un punto de vista dlstintó, ordinario, 

superior, no foJ:mulad.Q. Nos encara con la 

contradicción de recodificar y concWii:ar la ironía 

(como distanciamiento· y el compromiso de seguir su 

razonamiento). 
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Siguiendo en el análisis de la ironía 

d.:-, Lanza encontramos otra afirmación: "Seguimos 

por la calle de Alcalá, llegamos a la plaza de 

la Independencia, que aJn siendo pequefia, es 

suficiente para una independencia tan escasa ••• " 

(59). ¿Cómo sabemos que en esta frase el autor 

es irónico?. El repentino cambio de estilo al 

hablar de 

manifiesta 

afirmación 

la "Independencia". El autor no 

lo que realmente parece. Hay una 

literal que se basa en una realidad 

"plaza pequefia" y 

Independencia". Al leer 

los dos significados, 

de la frase. Es una 

lenguaje en el que el 

la compara con "la 

el texto recostruímos 

y descubrimos el sentido 

infracción, un juego del 

autor guarda su juicio 

irónico. 

revierten 

Las frases que acabamos de sefialar 

sobre el lector y sobre sus 

posibilidades de acceso al texto. 

chispazo 

La carga 

matizado de 

irónica aparece como un 

distintos valores. Uno de 

estos 

Es la 

es su valor despoetizador: 

integral de una función 

"¿Quien es Dios? 

que se llama 

"mundo". El autor,sin olvidar la crítica, continua 

señalando: "Entonces había muchos dioses, menos 

que ahora, porque hoy cada hombre es un dios"(60). 

La ironía se utiliza para buscar la 

caricatura, la risa o el absurdo. En el prefacio 

de su novela Vida, encontramos un comentario 

cargado de ironía: "Convencido de que Dios se 

hizo hombre, pretenden los hombres hacerse dioses 

(colocó aquí la moraleja para hacer más fácil 

la lectura de este libro a aquellas personas que 

no tienen costumbre de entender lo que leen)". 
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Es frecuente que los mecanismos irónicos 

puedan aparecer al utilizar las palabras con doble 

sentido: "Pero sefior, ¿cuándo ahorcarán a todos 

esos hombres?; 

que entre la 

flacos" (61). 

cuando venga la gorda, pues para 

gorda tienen que salir algunos 

algunos 

El tono de 

relatos está 

ironía en el que aparecen 

relacionado a veces con la 

parodia, la sátira y la burla o el esperpento. 

Surge · entonces una actitud deformadora de los 

personajes y de los ambientes en los que se 

encuentran, pudiendo llegar al esperpento como 

sucede con el político Nicasio Alvarez que se 

'hacía el ciego por no saber escribir: "Nicasio 

Alvárez nunca fue ciego, y se quitó las gafas 

cuando supo leer y escribir. Cualquier calígrafo 

que reconozca sus firmas antiguas, verá que no 

firmaba un ciego sino un ignorante" (62). 

Al realizar la descodificación-

recodificación descubrimos como funciona el texto, 

qué elementos son elegidos y cuáles son 

rechazados. 

obras 

La ironía en Lanza, desde sus primeras 

está cargada de abundantes rasgos 

deformadores y burlescos (63). Lanza ya apunta 

a la ironía en su novela Vida. En la presentación 

de cada uno de los personajes, destacan los rasgos 

caricaturescos junto a actitudes que conducen 

al esperpento. En' esta línea de humor encuentra 

la muerte Ricardo Mufioz, ei cacique de Rendición, 

que un día se miró al espejo y "el· espejo cayó 

sobre el polizonte y le envió a la otra vida". 
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Como consecuencia: "A.sí ri.urió �:u:ioz: a�lastado 
�or su �rcpia brandeza, :�co�veniente Ge ser 
demasiado grande cuando no se es suficientemente 

CJodesto". Ter:nina explicando de forma 

es;::,er;::,éntica:" El azogado cristal se clavó en 

los ojos de Auf'.oz y aquellos ojos cegaron la 

;:,ri;:iera vez que se vieron en sí ;;;is;:ios" (64). 
LG.nza se ;:,lantea i:;;¡::,ortantes in;Jlicaciones 
estéticas al unir el artificio jurlesco a una 

situación grotesca. !...a a·::>surda y dolorosa u.."'liÓn 
!10 es tan sólo una especie de juego ilusorio, 
sino un cuadro de la •✓ ida es;:,a."iola en el que 
se a!1ade una estética de c:eformacién. 

La acción c:el es;Jer;)ento que Silverio 
La:-iza nos ;:,resenta se cent:-a en lo ajsurdo 

�� la sitüación del prctagoni3:a. �stética1ente 
se ofrece -:en 

Lanza C::ilverio 

ver la 

.:::o:no un 
tra¡;ed::.a 

&specto 

una defcr�ació� sistemática. 
en 

con 

del 

esta situación no ;:,arece 

una c:efinición rígida sino 

destino del cacique. La 
ce¿uera sucede corno si fuera un héroe tradicional, 

;:,ero la :nanera burlesca ce quedar ciego, rompe 

la serieCad de la tragedia. ?artiendo de esta 

sitüació� La�za so�ete al cacique a la �UJ"1illación 

de ":::irarse s.l es;)ej::, 11 , y en el mismo instante

que se ve queca ciego. 

Ju�to a este humor esperpé�tico podemos 
e:1cc:1t:-ar la si.tira �uevedesca ¼Ue aparece 

de vez �n cuando en al�u�o de s�s textos. Así, 

eje::�;,lo , en su :1ovela Los cr-1sanos: ''i.,os 
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gusanos que sólo sirven para que disfruten su 

guardián y los explotadores de la pertinente 

vermicracia" (65). Aquí aparece· la destrucción 

de una ilusión, fruto de una cobardía que permite 

la situación de ser gobernados por "los gusanos". 

Lanza no olvida la satcra de marcado 
tinte social como sucede en sus cuentos: "¡Viva 

la libertad!", "La cuestión social", "Cómo 

quisiera morir". En estos cuentos hay un choque 

del iaeal con la realidad de los protagonistas, 

que suelen ser jóvenes ilusos que van al encuentro 

con el mundo y son frenados por las barreras de 

la injusticia. De este choque surge un sentimiento 

'de desengaño y desilusión cuyo efecto les lleva 

a tomar, a aceptar una posición de derrota o de 

enfrentamiento. 

postura 

de la 

momento 

Lanza, en sus cuentos,nos comunica su 

agridulce ;:,roducida por la destrucción 

ilusión; como todo autor irónico en algún 
de la vida debió haber creído en lo que 

ironiza (66). Esto nos lleva a plantearnos una 

hipótesis: Cuando Lanza escribe sus primeras 
ironías tiene 32 años y habían transcurrido siete 

desde que 

con la que 

primero y 

se había independizado de su familia, 

vivía bajo la protección de su madre 

a la muerte de ésta, bajo la ce su 

hermano r.ayor Narciso. Lanza, al enfrentarse 

con el mundo desprotegido de una familia, sufre 

distintas desilusiones y, a su vez, surgen las 

críticas contra aquellos estamentos de la sociedad 

que destruyeron las esperanzas del autor. 

!los poder.os ¡Jlantear hasta qué punto

entra en su ironía, lo subjetivo y lo objetivo 
(67). La existencia de elementos concretos nos 



�uede cc���cir a un acuer=o Je?1eral �ara cc:1ocer 

en que consiste esa parte objetiva de la ironía, 

pero al adentrarnos en la parte subjetiva, 

encontramos que depende de cada individuo, lo 

que hace que existan discrepancias al respecto 

en la existencia o falta de ironía en un ejemplo 

concreto. 

la 

Aunque podamos señalar hipótesis sobre 

parte subjetiva de la ironía, nosotros 

prestamos 

analizable; 

concretos 

atención a la parte objetiva y 

de 

en donde podemos encontrar datos 

la intención del autor. Estos 

aspectos no caben en el subjetivismo porque los 

conocemos por las afirmaciones reales o implícitas 

que el autor deja en la obra. 

Señalábamos, al principio de este 

apartado, la dificultad que entraña la definición 

de la ironía. Podemos ampliar esta dificultad 

en su reconstrucción, porque como señala Booth: 

"Las reconstrucciones de la ironía no se pueden 

reducir casi nunca, o nunca, a gramática o a 

semántica o a lingüística. Al leer cualquier 

ironía que valga la pena tener en cuenta, leemos 
la vida misma, y al abordarla nos basamos en 

nuestras 

personajes 

relaciones con los demás. Leemos 

y valores, hacemos referencias a 

nuestras más profundas convicciones" (68). 

Sin olvidar estas reflexiones sobre 

la ironía, vamos a seguir viendo distintas obras 

de Silverio Lanza,en Cuentecitos sin importancia:
la narración comienza con esta afirmación irónica: 

11Es más barato morir en el h�spital, pero el que 

se nuere de balde es porque no quiere vivir de 

gorra", Y ter::1ina co:1 u:-1a afirmación crítica: 

"Tanta Guarc:ia Civil, y tantos jueces, y tanta 

policía para coger ladrones, pues el que roba 

es ¡Jorque 

todo esto 

no tiene ( ... )si lo que se gasta en 

re¡Jartiese entre los pobres puede 

ser que no robase nadie" (69). 
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En la primera parte de la frase 

encontramos un humor irónico que se va 

transformando en crítica direc�a. El autor 

va expresando la desilusión por el abandono 

que sufren los más pobres.Se presenta un problema, 

un mismo conflicto básico, que puede definirse 

como "crisis de fe" en la sociedad. Lanza intenta 

protegerse 

realidad, 

creando una visión confusa de la 

que aparece velada al principio y 

clara al final. Para esto se sirve de varias 

técnicas o recursos, uno de los cuales es resaltar 

la parte objetiva y posteriormente mediante 

ruptura del sistema utiliza varias graduaciones, 

desde la muy suave y sutil hasta la más divertida 

y abusiva. 

Lanza como autor que utiliza la ironía 

necesita que el lector se ponga de su parte. 

Necesita que vea la justicia desde 

su punto de vista; que la acepte por ser tan 

ingeniosa.Para ello busca la identificación 

entre el lector y el autor. Mientras que con 

la sátira no existe identificación sino separación 

desasociación entre el lector y el objeto de la 

sátira. 

La sátira puede aprovecharse de la 

parte formal de la ironía, aunque lo que hemos 

explicado 

aire de 

como ruptura del sistema, añade cierto 

engaño o de decepción que es 

característico de la ironía. 

En Lanza, este proceso irónico que 

recorre su obra lo encontramos en �� movimiento 

de ilusión-desilusión. 
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Como ya señalamos, estos mecanismos

irónicos no sólo los podemos encontrar en las 

frases de la narración, también una obra puede 

tener una construcción irónica. 

Desde el inicio de su novela Rendición, 

es obvio que nos encontramos ante una obra de 

una complejidad irónica considerable. La 

"advertencia" que el autor nos presenta en las 

primeras páginas nos revela una ironía verbal, 

ironía anticipatoria y paródica. Silverio Lanza 

dice que este libro: "le dirá solamente lo que 

usted ya sabe, aunque no se atreva a decir que 

lo sabía. Esta ironía verbal implica el uso 

consciente de una técnica estilística por un autor 

irónico. Puede entenderse como la oposición de 

términos de expresión de dos niveles distintos. 

Después,c<.(.�do parece que la novela va a comenzar, 

nos sorprende de nuevo presentándonos su retrato, 

en el que hace una descripción de su físico. Una 

vez pasadas estas "esperas" nos introduce en la 

nove la con estas palabras: "En aquel tiempo". 

La frase recuerda el "erase una vez" y a los 

comienzos de las parábolas del Evangelio: "en 

aquel tiempo ... ". 

construcción de la 

Esta 

obra, 

ironía, desde la 

parece indicarnos que 

para captar la realidad en su obra, es necesario 

�escubrir varios niveles de significación que 

refle j�� la verdadera intención del autor. Aun 

�ayor será nuestro asombro cuando en el capítulo 

segundo,je la novela, se aparta de la narración 

para hacer un análisis de la policía, bajo el 

apartado que denomina "La vil policía". En este 

ca�ítulo el autor intercala ''un 6Uifio" con el 

lector, al hablar sobre lo que él piensa de la 

;,olicía: "Parece �ue escribo una obra contra 

la ;,clicía, y ;:,si les parecerá a los to:-itos" 

(70). Terminado el segundo capitulo, 

en el 

continúa 

tercero, 

con la 
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sin aviso prey.io , el autor 

naración novelada. Más adelante 

interrumpe de nuevo en el apartado· que denomina: 

"Lo que se llama la aristocracia". En este 

capítulo habla sobre el celibato de forma crítica: 

"El celibato del clero es una desgracia para 

los sacerdotes, para la Iglesia y para las 

naciones c¡atólicas" (71). Al seguir leyendo 

encontramos una nueva ruptura narrativa, cuando 

él mism_o se presenta como personaje de la novela, 

y cambia impresiones con el protagonista Santiago 

Albo. Continuando en esta línea, sin previo 

aviso, los tres últimos capítulos los utiliza 

para recrearse en su supuesta muerte, e introducir 

una reflexión general sobre. la muerte .Después 

de esto termina la obra con su última ironía 

en el capítulo titulado "Ave César, tu víctima 

te saluda".En este capítulo habla de la exhumación 

de su ataúd en el que se encuentra un papel 

roto en que dice: hasta el último momento 

pensaba en los caciques y en su mujer". Terminada 

esta primera afirmación pasa a señalar cómo 

estaba colocado su esqueleto: "El antebrazo 

derecho 

y entre 

izquierda. 

aparecía flexionado 

ellos estaban los 

hacia 

huesos 

su 

de 

brazo, 

la mano 

Pero nunca supe si aquél era su 

último saludo a los caciques vives o su primer 

saludo a los caciques muertos". Por último 

concluye hablando de 

mayor poder se atreve 

sí mismo, "¿Quién con 

a tanto como se atrevía, 

vivo o muerto, el infeliz Silverio Lanza?" 

(72).Con todos estos saltos unidos a descripciones 

humorísticas se construye Ía novela, en la que 

se expone el trayecto de la víctima del caciquismo 

que termina transformándose en cacique. 
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Creemos que en esta novela, en su 

construcción, hay distintos niveles de 

significación que se mueven entre la ambigüedad 

y la variedad de la realidad que quiere describir. 

Para Lanza, la ambigüedad es una forma de 

existencia real. Tanto en el inicio de la obra 

como en el final, Lanza capta esa ambigüedad en 

su novela. Su acercamiento irónico a la vida y 

su visión irónica del mundo hicieron posible una 

creación literaria tremendamente ambigUa e 

irónica, desde el recorrido que va de la ilusión 

de un tema a la desilusión. Silverio Lanza parece 

decirnos: atención, esto es muy importante y 

cuando prestamos atención se produce la desilusión 

al sacarnos de la novela, haciéndonos reflexionar 

sobre otros temas. 

En esta novela vamos a pasar por 

distintas fases: La primera fase, establece un 

sistema 

ruptura 

objetivo la narración. Segunda fase, 

de la narración para insertar sus 

pensamientos. Tercera fase, comprensión y lo que 

entre la apariencia de objetividad y el juego 

ambiguo nos presenta, que en esta obra concreta 

sen los males del caciquismo. 

El autor emplea la ironía anticipatoria 

para ir creando y anticipando un ambiente irónico. 

Al mismo tiempo esta ironía estructural, 

Lanza encierra un proyecto moral que unas veces 

se convierte en humor y otras en insulto y 

desilusión. Cuando Lanza expone su pensamiento, 

trastoca los códigos sociales dejándonos desnudos 

por medio del rayo de luz de la ironía. Pero no 

sólo en esta obra, Ja en los primeros cuentos, 

de su colección El año triste, realiza el primer 

j·Je¿;o -::e humor irónico, que se mueve en la 

G.."';'ibi�Liedad de la a¡Jariencia-realidad. Silverio 
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Lanza señala que el año 1876 "tiene importancia". 

Creemos que la fecha tiene un matiz irónico, no 

sabemos a qué se refiere al no aportar ningún 

dato que explique la razón po� la que el autor 

revaloriza esta fecha, todo lo que podemos afirmar 

cae en el campo de la especulación. El autor ha 

realizado un mecanismo semejante al que funciona 

en la ironía verbal, ya que en ésta el que ironiza 

quiere que se comprenda el verdadero significado 

aunque no esté expresado. 

Siguiendo en este análisis, la segunda 

obra, en orden cronológico publicada por Lanza 

fue Mala cuna y mala fosa. En esta obra desaparece 

la ircnía para dar paso a la sátira, que increpa 

a la sociedad por su actitud impasible ante la 

degeneración de una familia. El autor utiliza 

unas ciertas formas de cinismo intelectual 

consistente en tentar al escándalo. Al afirmar 

lo negativo, dice "en voz alta lo que otros 

piensan en voz alta". Se trata de una crítica 

que funda hechos y valores, que constituye 

jerarquías y elige entre ellas; que lleva al autor 

a mirar por encima del hombro. Las locuras que 

cometen otros hombres; que inunda las páginas 

de juicios de valor cargadas de emotividad, que 

acusa a los demás de estar equ'ivocados. 

Siguiendo en una línea cronológica, aparece 

Cuentecitos sin importancia. En esta colección 

de cuentos encontramos frecuentes ironías, así 

en el cuento "La herencia de nuestros abuelos", 

el autor señala la siguiente afirmación: "Abrí 

el cofre y encontré mi herencia( ... ) Por eso, 

si vosotros no habéis de dejar nada, no deis a 

nadie el encargo de que lo conserve" (73). 

En este cuento hay un juego de 

apariencia que lleva a una realidad, la herencia 

política recibida por Lanza, que resume en una 

moraleja: "para dejar esto como herencia mejor 
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no dejar nada". Es un juego irónico que por sus 

matices satíricos, entra dentro de la sátira. 

Aunque como señalamos, la delimitación del campo 

entre lo irónico y lo satírico no es clara. 

satírico 

Consideramos que en esta obra el matiz 

entra en el ataque a sus "mayores" que 

le dejaron "esa herencia", y que el autor denuncia 

en forma burlona en este cuento. 

En esta linea satírica e irónica 

continGa la novela Noticias, el juego irónico 

aparece en las primeras lineas: No ataco a Nicasio 

Alvarez ni a la sociedad en que vivió. Refiero. 

Lo demás .se deduce" (74). Luego pasa a marcar una 

linea objetiva que queda rota cuando el biógrafo 

de l'licasio Al varez, Lanza, toma la palabra para 

juzgar los hechos y entra en la linea satírica: 

"Era lo que otros muchos. Un holgazán" (75). 

Lanza .señala que no quiere atacar 

a la sociedad en que vivió Nicasio Alvarez,pero 

no se cumple este propósito sino que como tema 

central de la novela se produce un ataque contra 

la penuria moral e intelectual de esta sociedad. 

En los dos casos se destaca la ironía verbal. 

Descubrimos que el lenguaje es irónico por decir 

una cosa y significar otra. Estos son los indicios 

que manifiestan la intención del autor.Hemos caído 

de nuevo en el "juego de la apariencia y realidad" 

con el que se construye la ironia,y que el autor 

ha querido utilizar en contra de lo que 

esperábamos leer. 

Continuando con su obras, en su novela 

Quilla, el autor nos vuelve a mostrar las claves 

irónicas que aparecen constantemente en sus 

escritos. El autor advierte en el prólogo: "Doy 

a mi narración la forma autobiográfica porque me 

resulta fácil, y yo soy el que habla ... Por lo 

demás ya supondrá el lector que sólo he usado del 

agua en su calidad necesaria: y suficiente para 

lavarme bien. Última advertencia: los hombres 

y los hechos que he quitado de 
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este librito constituyen un 

los aficionados porque 

interesantísimo" (76). 

drama: 

el 

búsquenlos 

drama es 

En la primera fase el autor establece 

un sistema, después produce una ruptura por 

la negación de lo mencionado,para dar una nueva 

interpretación
_.

Veámoslo detenidamente: 

PrJmera fase, establecer un sistema: 

"la autobiografía": "Doy a mi narración 

la forma autobiográfica". 

Segunda fase, ruptura: "lo he usado 

porque me resulta ·más fácil", "he 

usado de agua en cantidad necesaria". 

Esto 

lo 

quiere decir que no es verdad 

que afirma como autobiografía. 

Tercera 

en clave 

fase, nueva interpretación 

de drama: "los nombres y 

los hechos que he quitado de este 

librito constituyen un drama".Y cuando 

parece que todo está claro el autor 

señala: "busquen los nombres y los 

hechos los aficionados porque el 

drama es interesantísimo". No solo 

en la estructura de la obra, también 

en muchas de las frases de la obra 

aparecen las ironías: "Soy tan ausente 

de la sociedad a 

completamente agradecido 

la 

que 

que estoy 

mi mayor 
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ilusión seria que la enterraran en 

mi ataúd".En esta afirmación encontramos 

una ironía 

funcionamiento. 

su situación: 

verbal. Veamos su 

Lanza señala primero 

"Está ausente de la 

sociedad". Enumera el sistema A.

Pero según se sigue leyendo se produce 

una ruptura; es el sistema B, que 

alcanza su culminación final cuando 

señala "que la entierren en mi ataúd". 

La impresión positiva esperada de 

"agradecimiento" se termina con un 

signo completamente opuesto; lo que 

comenzó con alabanza terminó en sátira. 

La relación del sujeto Silverio Lanza 

con el campo de 

texto mediatizado 

lo 

por 

real 

la 

está efectuado en el 

ironía en el espacio 

de la escritura. De ahí el carácter analítico, 

al parodiar las 

obliga a ahondar, 

falsas verdades. 

a mostrar las 

La ironía 

taras, que 

si no fuera por ella, pasarían inadvertidas. 

En este sentido la reflexión de Silverio Lanza 

se convierte en el análisis de una obra iluminada 

y sostenida en la estructura irónica. Pero 

su ironía verbal tiene un contenido de "placer 

doloroso". Este contenido 

agridulce al leer alguna 

produce un sabor 

de sus afirmaciones: 

( ... ) mi vulgaridad no es completa porque mis 

prójimos se han propuesto que yo no sea vulgar" 

(77). Lanza, con esta ironía, quiere que el 

escándalo 

concentra 

escandalosa. 

larvado se declare 

la absurdidad para 

con 

que 

franqueza; 

ésta sea 
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Anteriormente Lanza había realizado 

una presentaci6n de sí mismo, con estas palabras: 

"Nací no importa de quien 

y me crié tal cual; 

y no me fue ni bien ni mal. 

y no me va mal ni bien". 

E'.n este texto encontramos un proceso 

de ilusión-desilusión por el que el ironista 

quiere que el lector pase (78). Dentro de este 

proceso se da "Nací", que tiene un contenido 

de objetividad, pero inmediatamente se produce 

la ruptura y el proceso de desilusión "no importa 

de quien". Lanza juega con la equivocidad del 

equívoco". El humor verbal de estas frases 

se enlaza íntimamente con la ironía verbal. 

Son expresiones del ingenio del autor. un autor 

ingenioso, como Silverio Lanza se destaca por 

la manera 

palabras, 

que emplea 

hipérboles 

retruécanos, 

y epigramas. 

juegos 

Cuando 

de 

se 

expresa por medio de estos recursos indicando 

lo contrario de lo que se dice, su expresión 

se ha convertido en ironía verbal. 

El texto está dentro de lo que he 

denominado la actitud ir6nica que actualiza 

su manera de hacer literatura. 

Con la ironía el discurso de Lanza 

se abre, todo parece nuevo, y es aquí donde 

se sitúa la apariencia de realidad. Lo opuesto 

a este tipo de ironía es el discurso cerrado, 

que se da cuenta de todo y sabe siempre lo 

que hay que hacer y por qué: discurso que explica 

y certifica y recomienda lo que propone (79). 

La ironía no sabe, no trabaja en la lógica 

sino en el juego ilógico de apariencia-realidad. 
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básicas 

consisten 

se rompe 

Como venimos señalando las técnicas 

que Silverio Lanza utiliza en el lenguaje 

en una estructura linguistica que 

y esclarece en la Última parte del 

mensaje, manteniendo una tensi6n al crear la 

expectativa y quedar esclarecida en la conclusi6n. 

En términos lingliísticos lo denominaríamos 

como autodestrucci6n-construcci6n del significado. 

Ante todo en esta forma de utilizar 

la ironía 

transgresor 

Silverio Lanza 

del lenguaje. 

se presenta como un 

Lo que se puede 

denominar la subjetividad frente a la socialidad, 

es el juego de la 

para situarse por 

fuerza de la ironía. 

Ya hemos 

transgresi6n de la 

encima del lenguaje 

norma 

con la 

señalado que la técnica 

de la ironía tiene cierta semejanza con el 

chiste, en su articulación en en principio 

ruptura, basado en la polisemia del texto. de 

Esto 

y 

es lo que realiza Silverio Lanza al renovar 

utilizar los usos normales de la lengua, 

alternando determinadas normas preestablecidas 

y creando con su estilo una reestructuración 

lingüística. Por otro lado lo literario es 

un juego más o menos libre, es un intercambio 

dentro de la lengua. Es lo que Lotman denomina 

reelaboración del discurso lingüístico (80). 

En 

los elementos 

este sentido, la ironía integra 

narrativos. Muchas veces nos 

encontramos en la obra de Lanza con que en 

un í)asaje o 
cobrar sentido 

considera'llOS 

situación todas 

de repente si 

como ironía. 

las cosas parecen 

y sólo, si lo 

Los fenómenos 

- 637 -

sistemáticos son el primer mensaje literal de 

la ironía, pero no llega a dar cuenta de los 

hechos antisistemáticos, son el nuevo mensaje 

que prefiere la ironía. En los hechos de la lengua 

hay algo que pone en movimiento todo lo que no 

queda encerrado en el lenguaje, como los deseos 
y aspiraciones que quedan insinuados en la ironía, 
y son re�ogidos al recibir el mensaje. La ironía 

en su obra sirve como arma de ataque. 

En 

Lanza, se 

aspiración. 

el fondo de la ironía de Silverio 

encierra �a desesperanza y la 

Primeramente es una aspiraci6n de 
cambio social, produciéndose después una 
desesperanza ante los hech9s que vive, para que 

en un tercer movimiento vuelva a aparecer otra 

vez la esperanza antes las soluciones que él 

propone. 

La ironía posee cierta simpa_tía, aunque 

a veces se reviste de reproche y de sarcasmo, 
sobre 
por el 

todo cuando se manifiesta cierta compasión 

objeto de su burla. Este tipo de humor 
es lo que Wladimir Jankelevitch denomina "ironía 
abierta" ( 81). En el fondo el humor irónico tiene 

debilidad por el objeto de su burla; esta 

debilidad es lo que hace que la ironía busque 

alcanzar el ideal, en esto se aproxima a Bergson: 

"La ironía nacía del deber ser, fingiendo que 

lo confunde con la realidad, mientras que el humor 

describe la realidad aparentando que confunde 

con lo ideal" (82). 

Continúa señalando Wladimir J¡,nkelev!tch 

que este tipo de ironía "es de carácter totalmente 

espiritural, trascendente, porque la ironía 

afirma más y más la verdad y la bondad del 
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espíritu; también inmanente porque esa afirmación 

se especifica a través de unas negaciones burlonas 

que ridiculizar la falsa espiritualidad" (83). 

Lanza, como ironista se burla de los sistemas 

constituidos y de las soluciones definitivas, de 

los dogmas estáticos, porque cuanto mayor es su 

mentira más fácil son de ser disgregados por la 

ironía. Lanza se empeña en invitarnos a que. le 

acompa�emos en su tarea de construir jerarquias 

desde el golpe brillante y sutil de la ironía. 

El humor de Lanza, teje su tela de araña 

en la que quedarán atrapados todos los dogmas, 

todo lo que no responde a los valores establecidos 

por el autor, como hemos ido señalando:La ironía� 

en la obra de Lanza,utiliza el humor desde los 

disfraces literarios. 

9.3.6. La ironía en algunos de sus contemporáneos 

Lanza produce la sonrisa siendo claro 

y explícito. Su modo de opinar no es frecuente 

entre los escritores de su tiempo. Aunque la 

ironía, ya estaba presente en algunos de sus 

contemporineos: Valera, Galdós y Clarín. 

Valera utiliza la ironía riéndose de 

los conflictos de sus personajes, lo hace desde 

una perspectiva que le evita vincularse a la 

supuesta realidad novelística: "La ironía crea en 

su obra una distancia intencional entre él y su 

obra" (84). Distancia11iento señalado por el autor. 
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cuando al describir a Juanita la Larga realiza 

esta disgresión: "Ruego al lector que me dé 

crédito y que no imagine que son ponderaciones 

andaluzas o que mis simpatías por Juanita me 

ciegan. Lo que digo es la verdad exacta, pura 

y no exagerada". Por medio de estas reflexiones 

Valera hace i,in guiño irónico, dice que lo que 

es ficción se considera como verdad, es el 

intento de presentar como verdadero lo que 

no es. Su ironía consiste en dar apariencia 

de ser objetivo cuando de hecho es irónico. 

Otro autor, en esta linea es Galdós; su ironía 

va a estar encaminada a disolver la seguridad, 

sus novelas rompen lo convencional, su lenguaje 

se esconde en el humor, construye sus ironías 

a través de la insistente yuxtaposición de 

elementos contrarios. Se centra en utilizar 

como complementario lo que es irreductible 

en el campo del lenguaje y de la realidad. 

Por eso como señala Diana Urey: "Cuando creíamos 

que el lenguaje era auténtico, absolutamente 

real, nos convertimos en víctimas de la ironía( .. ) 

Cuando nosotros creíamos que nuestra 

interpretación es correcta su forma de narrar 

inventa aún otro significado" (85). 

Junto a estos dos autores el gran 

inventor de significados irónicos fue Clarín. 

No es necesario alargarnos en reflexiones para 

ver como su lenguaje se carga de contenido 

irónico, marcados por la presencia de palabras 

de contenido semántico contrarios. Así en su 

novela La Regenta, 

encontramos: ''La 

en 

heroica 

las primeras líneas 

ciudad, dormía la 

siesta". Es una ciudad heroica que duerme, 

no es un sueño, sino la siesta, más ironía 
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no se podía producir con el contraste de opuestos. 

Se produce una actitud de burla con dos 

enunciados contrarios, que son yuxtapuestos, 

ciudad heroica y dormir la siesta, dos enunciados 

que están cargados de connotaciones semánticas 

distantes pero que al unirlos producen la burla 

irónica. 

Al igual que estos autores la escritura 

de Lanza tiene como eje.la oresentación.· 'de unos 

sucesos c;ue anulan aquello que el "statu quo" 

admite como única verdad. La- escritura irónica 

que se 

entre lo 

como fin

elementos 

apoya 

que 

la 

de 

sobre una apariencia que se mueve 

parece y lo que realmente es, tiene 

presentación deformadora de ciertos 

la realidad, cuyas contradicciones 

y falsedades son puestas de manifiesto, desde la 

construcción irónica. El texto irónico como 

ruptura de la lógica del lenguaje es la idea_ 

matriz de nuestro concepto de - ironía. Desde 

esta ruptura decubrimos el c��po significante en 

el cual y para el cual se genera el texto. 

Esta característica fundamental de la 

ironía puede dividirse en dos clases: una formal 

y objetiva, y otra subjetiva. En la parte 

objetiva, las variantes técnicas pueden reducirse 

a la ruptura del sistema. Junto a la parte 

objetiva debemos unir la subjetiva que nos hace 

tomar distintas posturas ante lo que leemos. 

Esta reacción subjetiva admite muchos 

matices de a�í la riqueza y amplitud que puede 

admitir la técnica irónica. Lanza,igual que muchos 

ironistas nos �ermite ejercitarnos en el arte de 

decir dónde 

ir.terpretaciones 

debemos deternos; 

sutiles que 

nos 

nos 

ofrece 

obliga 

continuamente a realizar cambios de ritmo que 
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Veamos como ejemplo lo que venimos 

diciendo en un cuento de la colección de Cuentos 

escogidos, 

así: "Voy 

Leal, se 

titulado "Nota preliminar". Comienza 

a escribir; y me siento; mi perro 

echa a mis pies. Ya llevo la mojada 

plum� hacia las cuartillas, y Leal ladra 

ruidosamente: 

- ¡Calla, Leal!

No callo. Quiero anunciar que el Gran

Silverio escribe.

Está loco. Los perros entienden a

los hombres, pero los hombres no

entienden a los perros. Supongamos que

te entendiesen. 

solares fuese 

alaba (sic. ) 

Si 

tu 

los 

entre los rayos 

ladrido que me 

conocería la 

Humanidad que no estuviese presa. 

- Y seria V. famoso.

Lo que endulza la fama lo amarga la

envidia.

- Seria V. respetado.

- Ya me respetan los hombres respetables

y no es hermoso el respeto de los

majaderos y de los 

profesionales de la grosería.

Comeríamos bien.

¿ Tienes hambre?

No.

- Pues bien comiste.

- Nos citarán en los periódicos.

agentes
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( . . .  ) Tu muerte y 

la mía pasarán desaperdibidas; se 

creerá que mordemos siempre que alguien 

muerda silenciosamente; y dos seres 

insignificantes, · como tú y yo, daremos 

a los humanos el Gran Timo de la 

Inmortalidad. 

- ¿Puedo hablar para reír?.

¡Calla!, Nada molesta a los humanos

más que el placer ajeno .

Seguimos leyendo el cuento· y sin 

previo aviso da un giro 
autor, en forma de ensayo 

para 

sus 

expresarnos, el 

ideas: 11En las 

deseadas sociedades individualistas que se 

organicen para mejorar a los individuos, imperará 

en éstas el altruismo colectivista: la alegría 

de uno será la alegría para los demás, será 

la evidencia de que la agrupación beneficia 

a sus agrupados. 

En las sociedades colectivistas creadas 

por el ilusorio mejoramiento de la fantástica 

entidad 

hUJ"ÍlanO, 

social 

impera 

(Estado) 

en los 

a expensas del bien 

�ombres el egoísmo 

individualistas- (ser tiranos o, al menos, no 

sucumb_ir); y .,.-la risa del que no está demente 

es un _i-hsul to·· al dolor de quien no tiene amparo 

soc·ial ni ·iibertad para redimirse. 

Recuerda que no adulamos a nadie, 

y vivi�os sin amo. Si los laceros nos llevan 

al depósito, no habrá quien nos defienda(86). 
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En este cuento la ironía satírica contra 

la sociedad, y en palabras del autor contra la 

"Sociedad colectivista" es clarísima. 

El diálogo entre el perro y su amo, se 
desarrolla, 

escuchando 
en 

a 

un tono directo, en el que estamos 
Silverio Lanza, criticando 

directrunente, desde la secuencia de sus ironías 
que se inicia cuando el autor se dirige a su perro 
y le dice: "Estás loe-o. Los perros entienden a 
los hombres, pero los hombres no entienden a los 
lperros". Después de recorrer el camino entre 

ironías satíricas, termina con la frase final con 
una nueva ironía: "En este rinconcito sin 
remordimientos y sin lujo se muerde pero no se 

ladra" (87). 

El autor después de haber utilizado la 

palabra "ladrando" juega con ella y dice lo 

contrario "se muerde pero no se ladra". Es como 

si se negara el compromiso del mensaje transmitido 

en el cuento. Sin embargo nos damos cuenta que 

está ironizando. 

¿Dónde. debemos deternos en nuestra 
búsqueda del placer de la ironía?. Allí donde el 
autor nos "diga" que debemos hacerlo. Como 
lectores sabemos, o creemos saber lo que es 
11 logico 11 • Las infracciones de los procesos 
normales de razonamiento desde la ironía están 

sometidos a las manipulaciones de eses procesos. 
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Lanza fue un escritor que se movió 

en el terreno literario entre los años finales 

del siglo XIX y comienzos del XX. Esto le llevó 

a estar siempre en una situación fronteriza entre 

los grupos y escritores de su tiempo.Como, ya 

señalamos, colaboró con el "grupo gente nueva", 

fue admirado por los del "noventa y ocho" y 

terminó en un grupo que se movía alrededor de 

Gómez de la Serna en la revista Prometeo.En esta 

revista conoció a su último amigo, Ramón Gómez 
de la Serna que fue un escritor próximo a la 

generación del 98, pero no tuvo nada que ver con 

aquella generación. Le es ajeno el camino abierto 

por 3aroja,Azorín o Valle-Inclán. Sin embargo 

sintió gran admiración por Lanza,siendo su lectura 

una de las que más influyeron en él (88). 

Cuando se conocen los dos autores, Lanza 

ya era un hombre maduro que se encontraba en los 

últimos años de su vida y Gómez de la Serna era 

un joven de 21 años. A esta edad Ramón Gómez de 

la Serna se encontraba lleno de ideas reformistas 

y cargado de ideas filosóficas al respecto (89). 

!...,a.n.zzi. debió producir gran admiración en el joven 

Ramón, que le consider<.: "el verdadero sucesor 

de Larra". Recordemos que los hombres del"noventa 

y ocho'' habían rendido un homenaje a Larra el 13 

de Febrero de 1901;para ellos "Larra es el más 
libre , espontáneo y destructor espíritu 
contemporáneo" (90).La misma admiración que Larra, 

despierta en algunos de los hombres del 98 va a 

despertar Lanza en Ramón Gómez de la Serna. 

¿Qué es lo que tienen estos dos autores 
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para producir esta admiración en los escritores 
noveles?. 

A 

España no 

Larra, como 
le gustaba. 

a Lanza, la realidad de 

Los dos tenían urgencia 

de escribir y denunciar lo que veían. Larra,como 

"heredero del Voltaire" y del folletín", sabe que 

hay que escrib_ir urgentemente y meter de por medio 

una historia de portería,aunque se vaya a resolver 

en el artículo el misterio de la Santísima 

Trinidad" (91). 

tanza sabía que por falta de libertad 

había que decir las verdades de forma novelada; 

por esto creó un mundo propio cargado de símbolos, 

todo visto bajo el espejo del humor. Un humor 

satírico en el caso de Larra (92) humor irónico 

en el caso de Lanza. 

9.4. Posibles influencias de la ironía de Lanza 

en Gómez de la Serna, 

Los dos autores, Gómez de la Serna y 

Lanza están inmersos en un "humorismo" que, más 
que ingrediente, es el camino donde viaja su 

literatura. Los dos están en la línea humorística 

que va desde el ArcÍpreste pasando por Cervantes 

y Quevedo, llegando hasta Larra. Así lo confirma 

Domingo Pérez Minik cuando habla del humor de 

Gómez de la Serna:"se reconoce en una línea, dentro 

de la literatura española, que va d'esde el 
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Arcipreste de Hita hasta Silverio Lanza, su 

genial antecesor" ( 93). 

Gómez de la Serna, consideró a Lanza 

como su maestro y uno de sus mejores amigos. Así 

lo confirma en la dedicatoria de su novela, 

El drama del Palacio deshabitado, en ella 

encontramos las siguientes dedicatorias: "A mis 

mejores amigos: Silverio Lanza, Juan R. Jiménez, 

Ruiz Contreras ..• (94). La admiración por Silverio 

Lanza lo. confirman, las primeras páginas de su 

libro El rastro: En él podemos leer: "¡ningún lema 

mejor para este libro que la reimpresión de este 

comentario que p_uso El como Padre a las palabras 

del hijo, para realzarse, Honor a aquel anciano 

previsor, lleno de serenidad en la tragedia y de 

originalidad en la lobreguez de su pueblo y de 

su siglo, tan olvidado ya su primer aniversario, 

cu��do fue quien inició a la chita callando las 

grandes desaveniencias, las grandes disociaciones 

que imperan" (95). 

Su admiración llega aún más lejos cuando 

afirma: "Notábamos en Silverio Lanza el vivo deseo 

de un hijo. Hubiera querido yo serlo, dándole más 

la razón de sus ideas liberales y tratándole con 

un afecto más lleno de cortesía" ( 96). 

Gómez de la Serna admiró de Lanza, su 

lijertad en el pensar y en escribir. Así lo 

manifiesta; "Silverio Lanza fue de un modo 

entrecortado, un poco atribiliario, rudo y algo 

informe, el precursor, el fundador, el revelador, 

quizás un poco involuntario y quizás muy fatal 
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de la nueva libertad" ( 97). 

Los dos autores estuvieron separados 

por lo años, pero unidos en pensamiento y amistad. 

En la obra de Lanza como en los escritos de 

juventud de Ramón hay una toma de actitud afín 

a los radicalismos intelectuales que les lleva 

a quejarse de 

Ramón: "Cuantas 

la fecundidad 

la desigualdad social; Señala 

veces he sentido 

cocodrilesca y 

en mí ... toda 

fluviapié del 

Nilo ••• he ansiado pasar candorosamente sobre 

la propiedad" (98). Lanza _señala en la misma 

línea: ¿De qué te quejas? Me quejo de la 

desigualdad" (89) .. Los dos escritores vivieron 

un tiempo de incertidumbre que produjo en ellos 

la arbitrariedad (100), como puerta de huir, 

o, para enfrentarse desde un ambiente de libertad 

interior, pero con cierto desacuerdo con la 

situación exterior. Así lo confirma Gómez de 

la Serna en "novelismo", de su libro Ismos, 

de 1930. "Para vivir y extraviarse en mis novelas, 

escribiré, por qué los polidreísmos del mundo 

y 

su 

sus combinaciones libres me encantan por 

diversidad impµesta en mis novelas vamos 

a las afueras más respirables de vivir. La 

novela debe ser el sitio ideal que unos cuantos 

sintamos libertad". ( 101). 

Para 

fundamental es 

que ello hay 

Lanza, como para Ramón, lo 

expresarse con libertad para 

rescatar al lenguaje de las 

imposiciones sociales que se centran en las 

costumbre. Lanza señala: "la costumbre influye 

poderosamente en la inexactitud del lenguaje" 
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(102). En esta mima postura se manifiesta Gómez 

de la Serna cuando afirma: "las cosas apelmazadas 

y transcendentes deben desaparecer ( ... ) la 

Máxima es a lo que menos se quiere parecer 

la greguería" ( 103). ¿No es la costumbre la 

que hace que el lenguaje aparezca apelmazado?. 
Esto es lo que parece decirnos los dos autores. 

Los dos huyen de "la costumbre" para buscar 

11 10 nuevo 11 • 

Tanto el humor de Lanza como la 

greguería ramoniana marchan a la búsqueda 

de las palabras. "Ramón se coloca en ocasiones 

frente a ellas como ante una nueva y maravillosa 
realidad. Crea 
seudoetimología 

su realidad por medio de la 

desde la periferia de la palabra, 

cargada de realidades lejanas como: "monomaníaco 

igual a mono con manías ..• " (104). 

Hay en él nombres propios, 

normalmente pretigiosos, cargados de humor: 

¿Cuál es la mujer más antigua? Antígena" (105). 

olvidar 

Llegadós a 

la hipótesis 

este 

que 

punto, no debemos 

nos planteábamos: 
¿Puede influir el h��or de Lanza, en Ramón?; 

creemos que sí. Al analizar la literatura que 

produce Ramón entre 1910 y 1912, nos encontramos 

con una forma nueva de ver el humor, "se produce 

entre el ramonismo doctrinal y el literario 

una ósmosis, un paso recíproco, que se resuelve 

al final de la misma a favor de la creación 

literaria" (106). 
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En 1909 y 1912, son los años en que 
Gomez de la Serna conoce a Silverio Lanza (107). 

A raíz del escándalo en el Ateneo, 

producido por la lectura del concepto de la 

nueva literatura. Ramón escribe: 

"SÓl9 un catalán misterioso... el 

doctor Ferraras me defendió Y animó Y gracias 
a él conocí a otro disidente de los hombres, 
sus vanidades, y su idiotez, que después fue 

magno amigo mío: Si 1 verio Lan.za" ( 108). 

Antes de conocerse Ramón y Lanza, 

la obra del último ya había recogido distintas 
larvas de lo que sería la gregerk ramoniana. 

El mejor estudio para conocer las semejanzas 
e influencias de los dos autores los encontramos 
en el Libro mudo de Gómez de la Serna (109). 

Ramón,como Lanza,extrema el mecanismo de creación 
artística de acuerdo con aquella heideggeriana 

ley de que "el poner - en - obra - la - verdad 

impulsa a lo extraordinario, a la vez que �xpulsa· 
lo habitual 

Sus estilos 

y lo 

operan 

que se tiene por tal" ( 110). 

desde un ritmo instatáneo, 

informalista, expresionista; alternando, la 
ironía y el lirismo. En ellos hay una ironía 
esencial, que conduce genéricamente al humorismo. 

Ramón,como Lanza,utiliza una literatura 
insertada en la "realidad absurdizada". Analizando 
la obra de Ramón encontramos un año después 
de publicar esta obra, a finale� de 1911, aparecen 

El misterio de la encarnación y Pal'abras en 



-·650 -

la rueca (Publicadas en Prometeo n2 XX.XV).

En estas obras aparece 

del lenguaje ramonista, 

funcionalidad. 
y 

la 

en 

doctrina general 

la segunda, su 

Ya desde los primeros trabajos de 

Entrando en fuego (1905) hasta T"d.stán (1912), 

hay una búsqueda de una nueva expresión literaria. 

Ramón en esta época conoce a Silverio Lanza 

que como él buscaba un camino nuevo en la 

literatura, que en Ramón se inicia en 1912 

con la aparición de las primeras gregerias ( 111). 

Los encuentros de Ramón con Lanza, 

en 

de 

el 

los meses 

1910, debió 

camino que 

finales de 1909 

sorprenderle a 

él buscaba para 

y los principios 

Ramón dado que 

su literatura 

ya estaba iniciado por Lanza. Era su literatura, 

la de Lanza, una escritura que se movía entre 

el absurdo y el humor. Ramón meses después 

de conocer a Lanza señala:"Desde 1910 me dedico 

a Ia greguería 

escepticismo y 

ingredientes 

por frasco 

de 

y 

que nació aquel día del 

casancio en que cogí los 

mi laboratorio, todo, frasco 

los mezclé, surgiendo de su 

precipitación, depuración y disolución radical, 

la greguería, .. " (112). 

Los dos autores tienen en su obra 

cierta dósis de incongruencia que muestra una 

nueva visión de las cosas hechas a sabiendas. 

Es lo que le lleva a decir a Ramón: "Mira aquella 

escoba al aire boca arriba en aquel tejado, 

qué humorismo! (113). 
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¿Qué es lo que buscaba Ramón en las 

greguerías? Consideramos que las 

todo 

greguerías 

la ruptura ramonianas persiguen sobre 

de un cliché lingüístico: ¿De cuerpo presente? 

No. De cuerpo pretérito pasado" (114). Ramón 

con la greguería realiza una recreación del 

lenguaje. 

También Lanza, había manifestado 

antes que. Ramón una preocupación por la creación 

de un nuevo lenguaje: "Yo creí que el lenguaje 

servía para hacerse entender y ser preciso 

que fuera claro, expresivo y convincente. Desde 

entonces intercalo en mis escritos frases 

ininteligibles que exigen el cocurso de un 

diccionario: que no molesta a mis habituales 

lectores pues no tienen éstos diccionarios 

ni tiempo que perder; y me darán, si hay justicia, 

un puesto distinguido entre los majaderos"(115). 

De forma generalizada, podemos señalar que 

Lanza, como Ramón, en sus obras, lo que busca 

es una creación humorística del lenguaje que 

ponga de manifiesto la inadecuación entre la 

realidad y la circunstancia a la que se refiere. 

Así lo sañala Lanza en cuento "La erudición", 

en el que escribe: "En vísperas de días en 

que me lancé a mis investigaciones, había dado 

Pamplina una conferencia en el Ateneo Cinegético 

de las Zorreras. El discurso era eruditísimo, 

según la opinión de un crítico (116). 

El ataque desde la palabra se resume 

en un nombre propio "Pamplina" cargado de 



· - 652 -

connotaciones despectivas. Un lugar "El Ateneo 

Cinegético de las Zorreras". Las connotaciones 

despectivas y humorísticas que se mezclan al 

hablarnos de un lugar seriar como el Ateneo 

que es especificado por el complemento de "las 

Zorreras" es una inadecuación de la realidad del 

lenguaje, que crea otro contenido humorístico de 
crítica. 

Por si fuera poco, añade una oración 

explicativa que termina por destruir lo que 

aún quedaba en pie: "Según la opinión de un 

crítico". Esta burla cargada de humorada aparece 

constantemente en sus escritos. Sobre todo esa 

segunda intención al nombrar nombres propios: 

"el tío Paelcaso", "el tío Melé", "Cachitos", 

"Pico de oro"; estos nombres pueden llevar un 

complemento que carga con fin irónico: "Barbarito 

de la Casa", "Duque del Memo", "Marqués de aguas 

menores". Lo mismo sucede en los lugares 

geográficos: "Valdezotes de Abajo" ( 117) "Aldea 

de Pero Grullo", Villaruín", "Valeria", etc. 

Ramón, en clara declaración a Federico 

Lefevre en una entrevista publicada en Nouvelles 

li ttéraires 

humorismo ... 

afirmaba: 11 No, 

La sociedad me 

no 

hizo 

practico el 

humorista ... 

el humorismo puede curar la gravedad de decir 

las cosas en público" (118). 

Lanza en su vocabulario se carga de 

arcaísmo, neologismos o sufijos que distorsionan 

el sentido y le dan nuevas connotaciones. Cuando 

esto no es posible, crea su propio vocabulario: 

"aristocratizarse ( 119), "monogolfiera" ( 120); 
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también tiene palabras unidas según su capricho: 

"madscountry" ( 121), 

Como veníamos señalando a lo largo 
de estas páginas, los dos autores se manifiestan 

dentro de una línea "vanguardista"; rompen 

con las normas establecidas y crean un tipo 

de literatura nueva. Ramón tiene un estilo 

exhuberante sin sometimientos, cargado de giros 

inventados 

gregueríás. 
que da origen a sus conocidas 

En Ramón hay un pre-Ramón el que 

toma contacto con su amigo Lanza; el del Teatro 

en Soledad, el de las biografías de Los grandes 
el de Los secretos y Soliloquios de 

Morbideces o El libro mu 1o e incluso el del 

Libro Nuevo y El rastro, era un Ramón reformista 

empeñado en recomponer el universo, 

En Lanza también hay un pre-Lanza 

que va madurando en la ironía, en sus primeras 

obras: Mala cuna y mala fosa, Ni en la vida ni en 

la muerte; podríamos llegar en este recorrido a 

la totalidad de sus novelas, hasta Rendición, 

novela que recoge todas Las larvas 

que venían apareciendo en su obra. 
irónicas 

El segundo Lanza, el de la burla 
irónica, es que conoce Ramón en sus primeros 

contactos con la literatura. 
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Ramón, con la greguería, participa 

del humor que descansa sobre las cosas o convierte 

a las personas en cosas. Al respecto el autor 

señala: "El humorismo en que me he refugiado 

al ver que los seres son máquinas de ambición 

y de tradición y las cosas lo único bueno en 

al vida" (122). En 

considera de cierto 

en la vida y todo 

Ismos añade: "El humorista 

modo que todo es milagro 

prodria suceder de otro 

modo al que ha sucedido, sorprendiéndonos 

maravillándonos (123). 

El nombrar a las cosas de forma distinta 

desde el humor, es lo que hace que la literatura 

de Ramón produzca 

e insurrecciones. 

un lenguaje lleno de rupturas 

Ramón, en El concepto de la nueva 

literatura ( 124), 

de la literatura 

las reflexiones: 

expone lo que él pensaba 

como insurrección. Estas son 

"Yo lo espero todo de la nueva 

literatura, porque en principio reniego de 

todos los sedentarismos hasta de los libertarios 

cuando se detienen en la insurrección". Como 

señala, el mismo 

"La civilización no 

insurrecciones" (125). 

autor citando a Courmont: 

es más que una serie de 

Gómez de la Serna 

insurrección ideológica en una 

que va tratando de novelar a 

transforma la 

idea poética 

lo largc de su 

obra. Sus novelas son obras fingidas, ya de 

entrada, porque no nacen de una idea novelesca, 

sino de una idea poética, que él va tratando 

de novelizar. Este es la clave de la novelistica 
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ramoniana (126). 

Tanto en Gómez de la Serna como en 

Lanza, sus novelas surgen como sensaciones 

recibidas de la interpretación que analizan y 

concluyen cargados de notas humorísticas. 

sus 

Huyen de 

mejorés obras 

la 

hay 

"novela tradicional"; 

que entenderlas como 

obras cercanas al ensayo. Escriben "rompiendo " 

buscando nuevos comienzos (127). 

Los dos autores, Lanza y Gómez de la 

Serna, escribían "entre la vida y la muerte", 

Y\ sobre todo, por puro placer de decir lo que 

pensaban. No querán ser muertos que andan como 

cadáveres sino vivos que se disfrazaban para 

despertar a los dormidos. Utilizaban el humorismo 

como un instrumento de introducir reflexión en 

una realidad ficticiamente desordenada. Con el 

humorismo van a poder invertir los elementos de 

la realidad, va a mostrar "el doble de las cosas" 

(128). 

dos 

Si 

autores 

hemos de 

podríamos 

resumir el estilo de los 

decir: El estilo de Gómez 

de la Serna es una orgía de imágenes, el de Lanza, 

es una anarquía de conceptos. En Ramón estabanba 

presente la imagen; en Lanza, la idea. Los dos 

autores buscan lo nuevo, aunque caigan en la 

extravagancia, aunque no saben lo que es, se 

lanzan en el camino de descubrirlo. 
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Se recordará que el descubrimiento de 

la irania en Silverio Lanza se produce como 

resultado 

humorístico 

del 

de 

desarrollo en el crecimiento 

su obra, en un momento de 

escepticismo social. En esta linea continuará 

Ram,ón. El hallazgo literario de Ramón aconteció 

entre 1910 y 1912, años en los que entra en 

contacto con Silverio Lanza. Son los años en que 

Ramón está tanteando el horizonte literario sin 

saber cómo va a romper. Los dos autores conforman 

el lenguaje en una nueva dirección, según las 

experiencias que viven (129). Es la época de las 

sesiones tumultuosas del Ateneo de Madrid, del 

que Ramón acaba de ser nombrado secretario de 

su sección de literatura. 

En esta época publica lo que él piensa 

de la nueva literatura (130) que comienza a surgir 

en 

en 

sus obras: Mis siete palabras (1910), Palabras 

la rueca (1911), Tristán (1912). 

Navegando por las páginas de estas obras 

de Ra�ón encontra�os una producción estética que 

concuerda 

estética 

con la· de Silverio Lanza. Es una 

espontánea y discontínua, con 

planos, episodios. yuxtaposición de escenas, 

tlovelan un mundo abierto, perforado por el humor, 

por su agujeros penetra la burla ju:.to a la 

incongruencia del absurdo. Es un absurdo jovial 

que surge del optimismo en el que toco es posible, 

que todo podría suceder de otro modo. 
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Hemos visto cómo el estilo de Lanza era un estilo 

personal a la busca de la vida misma (131). 

Silverio Lanza coincide con Ramón cuando dice: 

"Nosotros creemos con Lebesque que el· arte 

reducido a fórmula se niega a él mismo", y más 

adelante trata de precisar esta idea señalando 

que la nueva literatura postula un estilo "sin 

carencia alguna, que no se define gramatical Y 

sino que pierde su memotecniéamente •.. , 

personalidad aparte, 

especialidades y su 

ser la vida misma" 

dos autores otorgan 

de estilo, desde todas sus 

altiva individualidad, para 

(132); con esta postura los 

toda la importancia, no al 

modo de decir, sino a lo que se dice; en la 

'búsqueda de la espontaneidad libre que se fija 

en un momento determinado y en un objeto concreto 

para "irnos reconstruyendo, robando las cosas, 

descolgando de ellas el pedazo de concepto nuestro 

que le añadieron los otros" (133), Es un "modo 

de expresión genérico, sin dañar, por 

sistematización que pudiera acumular 

inquietudes supremas de la vida" (134). 

la 

las 

Para hallar este estilo burlón, los 

dos ·autores van transformando su literatura en 

busca de la medida de la creación máxima: La 

greguería (en Ramón) la ironía (en Lanza). 

Ya en este acontecimiento, reducido 

o concentrado, que busca lo nuevo se acusa en

El misterio de la Encarnación (Publicado en el

número 35 de Prometeo) en donde aparecen algunos

ejemplo de las greguerías: ·
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"¡Oh! el pecho, que atravesado resulta, 

qué candoroso, qué lleno de evoluciones 

Y qué herido de si mismo, de su herida 

planetaria y cotidiana"; 

i Oh! la frente, siempre en al to como 

un firmamento cerúleo, continuo más 

allá de sus nubes provisionales y 

sin permanencia". 

Recordemos que Silverio Lanza en 

esta época ya había publicado sus ironías (135). 

Lo que persigue la literatura de 

los dos autores, tiene,como uno de sus principales 

campos de trabajo, lo pintoresco, lo extravagante; 

lo fuera de serie. En palabras de Ramón: "revivir 

las inquietudes embotadas, transpasando todas 

las prohibiciones" (136). 

9.5. Lanza y Valle - Inclán, 

en las 

Lanza Y Valle - Inclán, se conocieron 

tertulias que frecuentaban ��bos 

escritores. Uno de estos encuentros lo recoge 

Ricardo Baroja: "Por su edad, mayor que la 

de los contertulios, Y por su presencia, iba 

de gran levita y sombrero de copa, le hicimos 

sitio en lugar pr�ferente, al lado de Valle-
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Inclán, que no cedia fácilmente la presidencia" 

(137). Creemos que en estos encyentros pudieron 

intercambiar distintas opiniones, y contrastar 

sus pareceres. Encontramos que a Lanza y Valle

Inclán les une un sentimiento trágico-cómico, al 

juzgar las circunstancias históricas, esto produce 

en ellos una fórmula artistica, para interpretar 

esta re&lidad. El esperpento en el caso de 

Valle 

Los dos 

Inclán y la ironía en el caso de Lanza. 

autores están próximos al espiritu 

romántico en sus tonos de rebelión. Señala Antonio 

Risco: "El anarquista ·o. Estrafalario (habría 

podido bautizarlo también D. Esperpento) tiene 

,una estética que es una superación del dolor y 

de la risa, como debe ser la conversación de los 

muertos en el otro mundo". Valle-Inclán afirma: 

"Yo quisiera ver este mundo con la perspectiva 

de las otras riveras. Soy como aquél mi pariente 

que usted conoció y que una vez, al preguntarle 

el cacique qué deseaba ser, contestó: "Yo difunto" 

(138). 

Lo que asemeja a Valle-Inclán a Lanza 

es la condena de la ignorancia de la España 

decimonónica. Este aspecto Valle-Inclán ha sido 

señalado por Gonzalo Torrente Ballester: "Todo 

lo que puede extraerse de sus obras esperpénticas 

como contenido moral es que ellas expresan la 

condena sistemática de la barbarie ibérica" (139). 

En 

esperpéntico 

la ironia 

de Valle 

lanziana 

Inclán, 

y en lo 

aparece la 

deformación y el juego de contrastes violentos. 
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Para 

está 
ambos autores la utilización de su humor 

encaminada a criticar la realidad por medio 

de unas leyendas estéticas. 

Valle Inclán ya había señalado 

que para interpretar "el sentido trágico de la 

vida española" esta sólo se podría dar por 

medio de una estética "sistemáticamente deformada" 

(140). 

Lanza utilizó el recurso Silverio 

humorístico en 

literaria (141). 

busca de una nueva libertad 

Antes 

características 

de continuar anotando algunas 

Inclán y comunes a Valle 
Lanza debemos aclarar: 

esperpento?. Al hablar 
término utilizado por 

referimos a un cierto 

¿Qué entendemos por 

del esperpento como 
Valle Inclán nos 

arte verbal que produce 

una gran variedad de efectos cómicos, trágicos, 

absurdos. Estos efectos se relacionan con una 

perspectiva 

la base 

estética. 

de los 

Valle - Inclán explicó que 

efectos grotescos son el 

distanciamiento artístico y la enajenación. 

Zamora Vicente señala que el esperpento 
es: "palabra usada en el sentido tradicional Y 

directo, con relativa frecuencia, en la novela 

Miau, La de Bringas, Juanita la larga, Pequeñeces, 
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Cuentos de Marineda, pero adquiere circulación 

frecuente en 

Las siete cucas) 

Eugenio 

y en 

Noe (Vidas de Santos, 

los libretistas (Miguel 

de Echegaray y Javier de Burgos, etc.) tiene 

un contenido hermano del de otros, facetas 

del mismo tipo,como son el disparate(la greguería 

ramoniana). Pero dentro de una- consideración 

de diferente mirada (insisto mirada artística) 

sobre la confusa realidad" (142). 

Valle Inclán simplemente usó el 

término para definir las puevas obras de arte 

en las que él trataba realidades que eran feas, 

ridículas, desaliñadas, risibles. 

es: 

La 

¿Cuándo 

segunda 

surgió 

pregunta que nos planteamos 

el término esperpento?. 

Junto a Zamora Vicente, Germán Bleiberg señaló 

hace mucho tiempo que la palabra esperpento 

circulaba ya en el lenguaje coloquial (143). 

Para Valle Inclán el esperpento literario 

surgió como producto de una selección Y una 

estructura imaginativa que se basó en hechos 

grotescos. 

en Luces 

El esperpento 

y en Friolera, 

posee 

aquí 

dos cualidades; 

Valle - Inclán 

subrayó dos categorías: visión y estilo. Por 

visión 

Valle 

y la 

lo que 

esperpéntica entendemos la visión que 

- Inclán tiene de la circunstancia española 
interpretación tragifársica que da a todo 

cae de una visión y lo hace desde un 

lenguaje cargado de símbolos. 

Valle Inclán y Silverio Lanza son 

constantes en la utilización de nombres simbólicos 
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en lós que un¿ crítica y reflexión (144). Un 

ejemplo de lo que decimos lo encontramos en Martes 

de Carnaval. En esta obra, como sucederá en muchas 

de Lanza, los nombres están cargados de reflexión 

y de símbolos. 

En los dos esperpentos mecionados nos 

encontramos en el imperio de "tartarinesia" cuyo 

sobrano es "su alteza imparial"; el suceso tiene 

lugar en una ciudad que no se cita y el asesinato 

se produce en el "Barrio" o el "Barrio Vioderno" 

(145), Junto a esto encontramos nombres como 

"Cupido el Cosmético" y "Filimón del Tapabocas", 

estos nombres andan bordeando el h��or y el 

absurdo a un mismo tiempo. El esperpento como lo 

grostesco y la ironía se colocan frecuentemente 

al servicio de la sátira, se plantean qué es lo 

auténtico, cuáles son los verdaderos valores y 

cuáles falsos. En este sentido, el rasgo grotesco 

del esperpento se une a la ironía crítica y se 

hace inseparable de la sátira. 

Valle Inclá.� en el esperpento valora 

la conducta humana y las circunstancias sin 

compararlas 

un ideal. Lo 

tradicionales 

hace Lanza 

a una norma preexistente, ni a 

mismo hacen escritores satír:cos 

como Quevedo o Gracián o como 

en algunas de sus ironías. La 

deformación satírica del esperpento no compara 

sólo muestra para que se vea, busca escandalizar 

como imágenes grotescas. 
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Las perspectivas de Valle Inclán 

y las ironías de Silverio Lanza son ·inseparables 

de la historia de su tiempo. Es decir, lo grotesco 

de los esperpentos y lo humorístico de la ironía 

son una deformación orientada a la crítica 

de la sociedad decimonónica. No hay nada de 

evasión en esta crítica. Se encarna en una 

sociedad y en grupos determinados de ésta. 

En el 

ciego 

de un 

y unos 

Valle 

primer esperpento, Max Estrella es un 

poeta español que vive de la bohemia 

Madrid abusurdo, un gobierno reaccionario 

gusanos burocráticos. A semejanza de 

Inclán, Silverio Lanza, en el comienzo 

de su novela, Mala cuna, nos 

un retrato de sus personajes 

va presentando 

muy cercano al 

crítica queda esperpento. Toda la carga 

sintetizada y resumida en estas palabras: 

"El mundo es un carnaval 

con careta de traidor 

. . .  / . . .

. . .  / . . .

Quien no la lleva en la cara 

la lleva en el corazón" 

Pero no es sólo en esta línea 

crítica donde podemos encontrar ciertas 

semejanzas. Dentro de la obra de Silverio 

Lanza hay un personaje, en su novela Noticias, 

que es el contrapunto de Max Estrella, su nombre 

es Nicasio Alvárez; es un ignorante que oculta 

su ignorancia fingiendo ser ciego. Nicasio 

Alvárez, como D. Friolera, segundo esperpento 
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de Valle - Inclán, es un militar español atrapado 

por el código del honor. Junto a él están Doña 

Loreto y Pacheco su amante, que se entrega 

ella cuando la echa su marido y él la toma 

"pues el mundo se la da"."Nicasio Alvárez toma 

el poder también porque la incultura se lo 

da".Pero las coincidencias �ontinua& en la 

esperpéntica de Don Friolera se misma linea 

encuentran los planteamientos de la segunda 

novela de Lanza, titulada, Ni en la vida ni 

en la muerte. En esta obra encontramos la más 

clara deformación esperpéntica. Asi nos relata 

el autor: 

piernas del 

la justicia 

"Aprovechase 

juez hacia 

al cuello 

el 

el 

del 

cura y lanzó a las 

precipicio. Agarrase 

cura, y éste hubiera 

seguido a su enemigo si Loreto no hubiera sujetado 

al sacerdote. Miraba éste al fondo del abismo 

sosteniéndose del cuello el cuerpo del juez 

que pretendia alcanzar el borde del foso. 

Comprendió el padre Pío que su situación era 

critica. Tuvo valor por primera vez en su vida 

para decir la verdad, y gritó cuanto pudo:Loreto, 

te amo, te amo 

Primero el asombro, luego la vergüenza, 

después el te¡¡¡or y al fin el asco. Y la mano 

de la niña que cogía la cara del presbítero 

alzÓse lentamente hacia el cielo mientras rodaban 

con estruendo al fondo del abismo los miserables 

representantes del Dios del infierno y del 

Dios de patíbulo•(l46). 

En el tercero de los esperpentos 

de Valle Inclán encontramos que Daifa es 
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una prostituta cuyo novio murió en la Guerra 

de Cuba. Ella, ahora, tiene que ganarse la 

vida víctima de una sexualidad atrasada. Junto 

a ella aparece Juanito Ventolera, este personaje 

es un repatriado de Cuba que con todo pesimismo 

refleja su situación con estas palabras: "El 

hombre que no se pone fuera de la ley es una 

cabra". 

En la novelística de Lanza,

concretamente en su o�ra Rendición, encontramos 

al 

las 

repatriado de Cuba, Santiago que expresa 

nismas 

Valle-Inclán: 

verdugo 1

' .

E:1 

representación 

presentando a 

;;arten Ce un 

;iasta llegar 

hace que sus 

ideas 

"Aquí 

los 

de 

través 

;iumor 

a una 

que Juanito Ventolera de 

hay que ser víctima o 

dos autores hay una 

un mundo circundante, 

de la crítica. Los dos 

deforman te de la realidad 

crítica de la sociedad que 

personajes 

cóncavos. Esto ;:,roduce 

se 

un 

miren 

mundo 

en espejos 

engrandecido 

de forma desmesurada para que sonríamos con 

él. Los dos autores parecen decirnos que lo 

mejor para corregir un vicio o un abuso de 

poder pú�lico es ofrecerlo a los lectores en 

clave de humor. 

A través de este rápido recorrido 

he�os visto cómo el humor de Lanza se relaciona 

en al6unos aspectos con el de Góme de la Serna 

y en otros con Valle-Inclán. 

CreeQO que de los tres autores, Lanza 

fue �cr la edad, y el tiempo en que v1vió
1

el 
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primero que inici6 el camino de experimentar 

nuevas formas de humor. 

No olvidemos que Lanza en su pensamiento 

está proximo a los planteamientos socráticos. 

Lo que caracteriza a esta ironía socrática 

es que, en vez del ataque directo que revela 

falta de ingenio, la ironía socrática alaba, 

pero de modo que revela y saca a la luz lo 

desagradable sin colocarse 

como algo extraño, sino 

mismo y dejándose coger en 

ante lo criticado 

envolviéndose a sí 

la situación. En 

vez de buscar la derrota del adversario quiere 

librarlo, abrirle a la verdad. 

El humor irónico plantea la subversión 

del sentido común y construye la posibilidad 

de percibir el carácter convencional, arbitrario, 

de un mundo aceptado como incuestionable. 

En Silverio Lanza la ironía es más 

que una mera crítica, una deformación entre 

lo que se cree y lo que realmente es. Es ur.a 

nueva manera burlesca y humorística de dar 

forma a la crítica. 

Los elementos estructurales más 

característicos de la ironía son la yuxtaposición 

de elementos contrarios que maneja hábilmente 

el escritor. Desde esta posición plantea una 

reiteración entre ficción y realidad social. 

Lanza ve las consecuencias absurdas 

de la existencia humana, y pinta los desatinos 

de vivir, como un camino a mejorar. La ironía 
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formula implícitamente eL gran problema moral 

de principios del siglo: La perplejidad angustiosa 

que resulta de la situación humana, en la que 

los poderosos someten a sus caprichos a los 

débiles. Burlonamente, y a nuestro parecer, 

con más eficacia que la sátira, la ironía socava 

lo trágico de la existencia desde la sonrisa 

al decir lo contrario de lo que se piensa. 

la 

dar 

En 

ironía 

expresión 

nuestra opinión Lanza, empleó 

para enriquecer su literatura al 

literaria y artística a su propia 

perspectiva del mundo. 

Lanza, como humorista, está convencido 

de que el mundo puede mejorarse. Para Lanza 

el mejor camino era corregir los vicios o abusos 

del poder público, y nos lo ofrece desde la 

ironía. Se trata de mostrar las cosas que todos 

conocemos, a una nueva luz. 

Su 

independencia 

humor 

para 

comporta 

captar 

una actitud de 

el lado grotesco 

de todas las cosas. Como hemos ido señalando 

a lo largo de este trabajo, su ironía penetra 

desde el análisis, con la misión de amortiguar 

el perfil de las cosas, de descubrir sus amenazas. 

Lanza pretende entender la realidad desde el 

sentido de sus intuiciones, de ahí la frescura 

que nos va revelando en sus narraciones. Presupone 

una actitud de independencia, que se atiene 

a las cosas y nos las revela, dándonos sus 

impresiones desde una nueva luz, procurando 

sorprender y haciéndonos sentir la alegria de su 

humor. 
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Lanza al situarse ante el humor irónico, 

nos hace comprender por qué su obra abarca tantos 

temas, sin quedarse en ninguno. Lanza, con 

la ironía, habla con seriedad de las cosas 

pequeñas pero al mismo tiempo bromea con los 

grandes temas. Esta forma de situarse ante la 

literatura fue su forma peculiar de entender 

la sociedad y sus problemas. 

( 1) 
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Utilizamos aquí los términos de feno-texto 
y geno-texto siguiendo a Julia Kristeva 
cuando señala: "Lo que nosotros llamamos 
geno-texto es un nivel ·abstracto del 
funcionamiento lingUistico que, lejos de 
reflejar sus estructuras en la frase, y 
precediendo y excediendo esas estructuras 
hace de ellas su anamnesis. Se trata pues 
de un funcionamiento significante que aún 
transcurriendo en la "lengua" no es 
reductible al "habla" manifiesta en la 
llamada comunicación normal ( .•. ). El 
geno-texto opera con categorías 
analítico-lingüísticas cuyo limite no 
estriba en generar una "frase" para el 
feno-texto (sujeto predicado), sino un 
"significante" tomado en distintos estadios 
del proceso del funcionamiento significante. 
Esta secuencia puede ser, en el feno-texto, 
una palabra, una serie de palabras, una 
frase nominal, un párrafo, un "sin-sentido", 
etc. ( ..• ). Pluralidad de "significantes" 
en la que el significante formulado (del 
feno-texto) es "si tuable" y, como tal, 
"sobreentendido". El geno-texto es así, 
no la "otra escena" en relación con el 
presente formulario y axial, sino "el 
conjunto de las otras escenas" en la 
multiplicidad de las cuales un indice 
desplazado por la sobredeterminación que 
define, desde el interior, lo infinito ( .•. ) 
El geno-texto la atraviesa (a la estructura) 
la traslada y la plantea en la pluralidad 
singificante que la presencia estructural 
tiene por función omitir. Plantear el 
geno-texto es pues entrever una travesía 
de la posición estructural, una 
"Transposición". Cfr. Julia Kristeva, 
Séméiotike, (Recherches pour una Sémanalyse) 
Ed. du Seuil, 1969, págs. 282 y ss. 

( 2) Viodernamente esta teoría ha sido superada
por los dos lados: Por la teoría al signo
lingüístico de Sanssure y mejorada por la
visión "Sociológica de Benveniste" y por
otro lado por la Teoría Lancaniana del
sujeto que añade que el inconsciente,
prdctica por su propia constitución, el
desenlace de toda relación de significante/
significado.



(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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MERLEAU - PONTY, M.: Signos, Ed. Seix Barral 
1964, pág. 52. 

Al juzgar por el testimonio de las 
traducciones fue grande la popularidad del 
autor francés en España. Junto a esto se 
acumulan algunos testimonios, como el 
recogido en la crónica de libros ng 33 de 
1846 del Seminario pintoresco español: 
"en cuanto a las obras extranjeras que 
han de formar parte de los Flores del 
siglo, sólo podemos decir que ha habido 
gusto en la elección especialmente de 
la de Alfonso Karr" (pág. 264). 

GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: op. cit., 
pág. 294. 

Ibid., pág. 20. 

AZORÍN: "Aquella generación", La esfera, 
op. cit. 

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, J.M.: op. cit., pág.125. 

En esta aparente realidad es buen ejemplo 
sus novelas Noticias y Los gusanos. La 
misma opinión tiene Richard A. Laham cuando 
afirma: "espressig a meaning opinion 
directly opposite to that intended" cfr. 
A Handlist of Retorica! Terms, Berkeley 
and Angeles: Univ. of California Press, 
L969, pág. 61. De la misma opinión es Beda 
Al:l.eman: ··"L•1 irohie .l.iteraire n'est vraiment 
capable de portée :que ll aó sa di���multaion 
essentielle se sublime et refuse la simple 
expresión du contraire": Cfr. "De L' Ironie 
en tant que príncipe literaire" Poétique, 
Revue de Theolorie et D'Analyse Literaires, 
ng 35, 1973. 

HIRSCH, E.D., 
Interpretation, New
Yale University Press, 

in Jr.: Validity 
(Conneticutt), Haven 

1967, págs. 8 y ss. 
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(11) Los mejores intentos para lograr su
clasificación fueron realizados por 
D.C. MUECKE, The Compass of Irony, Londres,
1969, y Norman KNOX, The Word "Ironf' and 
its Context: 1500 to 1755, Durham North 
Carolina), 1961. Para el estudio del 
desarrollo de la palabra a lo largo de los 
tiempos, con su florecimiento en los siglos 
XVIII y XIX, Cfr. KNOX, Passim MUECKE, 
caps. 6 7 G. SEDGEWICK, of Irony, 
Especially in the Drama, To ron to, 1935, 
y J.A.K. THOMPSON, Irony and Historical 
Introduction, London, 1926. 

(12) JAJIKELEVITH, Wladimir: La ironia, Tuarus,
1987, pág. 11. 

(13) 

( 14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

Cfr. KNOX: 
:1eaning of 
págs. 34 - 37. 

The Word Irony, 
Irony: The 

cap. 2 "The 
Dictionary", 

!-lay una obra interesante sobre "como 
entender, identificar y analizar la 
metáfora". Cfr. Ina Loewe:1berg: "Truth and 
Consequences of Metaphors", Philosophy 
and Rethoric, 6, (Invierno, 1976), 
pags. 30 - 46. 

LANZA, Silverio: "Gloria in Excelsis" 
Cuentos escogidos, op. cit., pág. 194. 

Cfr. MUECKE, D.: "we have now presented, 
es basic features for all irony, a contrast 
of appareance and reality": Irony, Mehuen, 
London, 1978, pág. 31. 

THOi·1PSON, Alan R. : The Dry Mock, a Study 
of Irony in Drama, Berkeley, Univ. of 
California ?ress, 1948, pág. 3. 

Cfr. 1-!UECKE, Douglas Colín: The Compass 
of Irony, London, Mehuen, 1969. Los 
capitulas finales de esta obra se inspiran 
en la obra de Knox The lvord "Iron;t:11 and 
its Contex: 1500 - 1755. 



(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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Ibíd., pág. 3. 

BOIES SHARPE, Robert: �I�r�o�n�y
'--=i�n_t�h_e_D_r_am __ a�: 

an Essay on Impersonation, Shock and 
Catharsis (Chapel Hill: The University of 
North California Press, 1959), pág. 27. 

IRVING GLISCKBERG,Charles: The Ironic Vision 
in Modern Literature, (The Hague: Martins 
Nijhoff, 1969) pág. 27. 

BOOTH, Wayne: en el prólogo de A fu�etoric 
of Irony, Chicago, The University of Chicago 
Press, 1974. 

Entre otros autores ver Norman Knox, Douglas 
Colin Muecke y Charles Irvirig Glicksberg; 
sus ensayos se centran en la perspectiva 
de la ironía histórica y conceptual de la 
ironía. 
Cfr. Norman Knox: The Word Irony and its 
Contex: 1500 - 1755, Huham, North Carolina: 
University Press, 1961. Dougla& Colin 
Muecke, The Compass of Irony, op. cit., 
Wayne c. Booth, a Rhetoric of Irony, op. 
cit. Irving Glicksberg: The Ironic Vision 
in Modern Literature, op. cit. Robert Boies 
Sharpe, Irony in the Drama: An Essay on 
Imoersonation, op. cit. G.G. Sedgewixk: 
Qf Irony: Especially in Drama, (London, 
Qxford University ?ress, 1960). 3ert. O. 
State, Irony and Drama a ?oetics (Ithaca: 
Cornell University Press, 1971). 

(24) KNOx,::orman, op. cit., págs. 3 - 4. 

( 25) 

(26) 

Quintiliano: Institutio Oratoria, Madrid, 
C.S.I.C., 1947, pags. 6, 8, 54.

Ibíd., pág. 4. 

(27) Ibíd., págs. 4 - 5.

(28) 
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Charles Irving Glicksberg señala que: 
"Romantic irony represents the outeropping 
of subjectivity in its extreme form. The 
romanticirts fled form unknovable and 
intolerable "reality" into the inner pstness 
of the self. Romantic irony in this to be 
identified, for better or worse, with this 
outburst of subjectivity, a rebellious 
impulse on the part of the literaty artist 
to rise above restrictions of relaity". 
Cfr. Charles Irving Glicksberg: The Ironic 
Vision in Modern Literatures, op. cit., 
pag. 5. 

(29) "Romantic irony was the resuer of a dawning
consciousness thar the rational human being
can never wholly satisfy his metaphysical;
in short, it was a frank confession that,
involved in the finite as he is, he can
never exhaust the infinite ... In brief,
romantic irony is an acknowledgement of 
human limitations". Cfr. Charles Irving,
op. cit., pág. 6.

(30) Cfr. LUCKÁS: The Theory of the Novel, Trans.
Ans. Anna Bostock (Cambridge: Massachussetts
Institute of Technology Press, 1971) esp.
págs. 75 93; Frye, esp. págs. 35 - 43 
and 176 - 239; B. Booth a Rethoric of Irony
(Chicago and Lond. Univ. of Chicago Press,
1975), esp. ch. I, "Stable Irony",
págs. 1 - 31.

( 31) THOMPSON, Alan R.: The Dry Mock, a Study 
of Irony in Dr��a, op. cit., pags 10-14.

(32) GLICKSBERG, op. cit., págs. 126 - 127.

(33) T:-:IOMPSON, Alan R.: op. cit., pág. 3.

(34) UREY, Diane F. :
language, Cambridge,

Galdós and the irony of 
1982, pág. 64. 

(35) Cfr. FREUD, Sigmund: El chiste y su relación
con el inconsciente, ;,,adrid, Alianza, 1970.
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(36) Cfr. JANKELEVITH, Wladimir: La ironía,
Madrid, Taurus, 1982, pág. 115.

(37) Esta expresión está tomada de Valle-Inclin,
citado por Sénder, J. Ramón, en su ensayo
Valle-Inclin y la dificultad de la tragedia,
Madrid, Gredas, 1965, 31 edición, pág. 939. 

(38) JANKELEVITH, Wladimir, op. cit., pág. 159.

(39) Cfr. SCH0LES, Robert an DELL0G, Robert: 
The Nature of Narrative, London and �ew
York: 0xford Univ. Press, 1966, pág. 240.

(40) GLICKSBERG, Charles Irving: op. cit.,

(41) 

pág. 159.

B0US0Ñ0, Carlos: Teoría de la expresión 
2oética, Madrid, Gredas, Tomo I, 1976, 
págs. 493 - 494. 

(42) Loe. cit.

( 43) W0RCESTER, David: The end of Satire, 
Cambridge, Harvard College 1940. cit. En 
esta obra se expone la tesis de que la
sátira, en el uso de sus técnicas a través
de la historia de la literatura, ha
evolucionado desde las formas más sencillas 
hasta las más complejas. Señala primeramente
el vituperio, en segundo lugar la parodia
baja, en tercero la parodia alta y por 
último la ironía. Así la ironía se sitúa
en la alta expresión del expíritu satírico. 
Para él toda la ironía es sátira, pero no
toda la sátira es ironía.
Sobre el mismo tema Booth afirma: "In short, 
irony is used in sorne satire, not in all; 
sorne irony is satiric, much is not there 
is one King or ironic attack wich takes
the form of pretended satire and often 
expresses genuine distance or hostilly but 
wich social custom requieres to be taken 
wi thout deed offense". Booth, Wavne C., 
op. cit., pág. 30.

- 705 -

(44) MUECKE,D.C.: The Compess of Irony, op. cit.,
pág. 3.

(45) Loe. cit.

(46) Un estudio interesante sobre la sátira es
el de NICH0LS, Janes W.: The tactics of
English Satire, París, The Hague, 1971.

(47) GUREWITCH, Norton: European Romantic Irony,
Tesis Doctoral, Universidad de Michigan,
Ann Arbor, 1957, pág. 13.

( 48) PAULHAN, F. señala: "L' ironie que resulte

(49) 

d'une conception generale de la vie et tres
favorable au contróle permanent, qui doit
non pas etre toujuors possibles" en 
La morale de l'ironie, París, Librarie
Felix Alean, 1914, pag. 155.

GLICKSBERG, 
pág. 20. 

Charles Irving: op. cit., 

(50) Ibíd., pág. 22,

(51) LANZA, Silverio: Cuentos políticos, op.
cit., pág. 139.

(52) LANZA, Silverio: Cuentos escogidos, op. 
cit., 1908, pág. 56. 

(53) LANZA, Silverio: Cuentos políticos, op.
cit., pág. 155.

(54) LANZA, Silverio: Ibíd,, pág. 158,

(55) Ibíd., pág. 7.

(56) Ibíd., pág. 113,
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(57) Ibíd., pág. 79.

(58) LANZA, Silverio: "San Martín" en Cuentos
del delirio, op. cit., pág. 42.

(59) LANZA, Silverio: Quilla, op. cit., pág.47.

(60) LANZA, Silverio: Artuña, op. cit., pág.I:173

(61) LANZA, Silverio: Vida, op. cit., pág. 22.

(62) LANZA, Silverio: Bio¡¡;rafía, op. cit.,
pág. 127.

(63) LANZA, Silverio: Vida, op. cit., pág. 76.

(64) LANZA, Silverio: Rendición, op. cit.,
pág. 166.

(65) Por "ver micrania" Lanza entiende su aptitud
conformista de la sociedad.
LANZA, Silverio: Los ¡¡;usanos, op. cit.,
págs. 19 - 20.

( 66) REIK, Theodore: "The Psycholo¡¡;y of Irony:
A study of Anatole France" Complex

(67) 

(68) 

(primavera, 1950), pág. 15. 

Estos dos 
ya lo vimos 
cit., pág. 3. 

aspectos subjetivo y adjetivo 
en Thompson The Dry Mock, op. 

Nos referimos a las 
Cuentecitos sin importancia 
politices. 

colecciones de 
y Cuentos 

(69) LANZA, Silverio: Cuentecitos sin importancia
pág. 39.

(70) LANZA, Silverio: Rendición, op. cit., pág.27

(71) Ibíd., pág. 103.

(72) Ibíd., pág. 199.

(73) LANZA, Silverio: "La herencia de nuestros
abuelos" en Cuentos políticos, Madrid,
Imprenta Fernando Cao y Domingo Val, 1980,
págs. 29 - 30.

(74) LANZA, Silverio: Noticias, op. cit., pág.14.

(75) LANZA, Silverio, op. cit., pág. 38.

(76) LANZA, Silverio: Quilla, op. cit., pág.3.

(77) GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: op. cit.,
pág. 293.

(78) GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: op. cit., pág.52.

( 79) . BOOTH, Wayne, describe este proceso como 
"depend on an appeal to asumptions, often 
ustated that ironist and readers share"
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X. CONCLUSIONES Y VALORACION FINAL

Quizá no sea un delito, sino virtud, 

ser original, como era Lanza. Y lo fue hasta el 

punto que no hubo dos en su época. 

Sin querer, como él manifestó, se vio 

envuelto en la crítica a una España de 

botafumeiro, que le llevó a un asco ancestral 

contra el poder, el "establesihment", bien sea en 

su vertiente social como cultural. 

A lo largo de esta Tesis Doctoral, 

hemos querido mostrar que Silverio Lanza, 

injustamente olvidado, tiene mucho que decir desde 

su literatura. Probablemente, ningún otro 

escritor de su tiempo haya integrado en su burla 

irónica la crítica como lo hizo Silverio Lanza. 

Así lo entendieron sus contemporáneos, como 

señalamos en el capítulo segundo de este trabajo. 

Posteriormente, al estudiar la obra de Lanza, 

intentamos penetrar en sus distintas partes para 

llegar a tener una visión global con la que 

pudiéramos interpretar. el conjunto. No queríamos 

caer en la trampa de estudiar sólo parcelas del 

autor, que como resultado quedaría encasillado en 

una única visión. 

En su obra descubrimos un predominio de 

la imaginación sobre la observación; 

descripciones y usa el diálogo 

emplea pocas 

rápido y 

contundente para comunicarnos sus ideas cargadas 

de humor. El humor de Lanza refleja la crisis 

existencial, historicista y estética de finales 

del siglo XIX. Si se ríe de sus contemporáneos es 

porque en la sociedad en la que vivió, había pocos 
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lugares en los que no se encontraran sucesos para 

ironizar. Su literatura vive arraigada, como el 

árbol a la tierra; crece en un determinado clima, 

el del siglo XIX. Desde el humor se hace fecunda 

y brota con brío para vapulear a las creencias 

�uevas y a los simuladores de ideas. 

El mundo que presenta Lanza está 

mediatizado por el juego y la pugna en que se 

hallan lo real, lo simbólico y lo imaginario en el 

espacio de la escritura de humor. Una escritura 

que utiliza para: 

valiéndose de todos 

rajar, pulverizar, triturar, 

los medios: el análisis, la 

ironía, la sátira, la burla y el ridículo. 

La literatura de Lanza, como toda la 

literatura, está constituída como lugar 
simbólico-funcional, en el que se articula sujeto, 

lenguaje y cultura. O, lo que es lo mismo, el 

estilo visto con otra luz: "Le style c'est 
l'homme 11

• Este hombre, sujeto, es también 
historia y su escritura es una superposición, 

palimpsesto de varias escrituras, y de múltiples 
órdenes simbólicos. Surge así una literatura que 

nos impresiona hondamente; nos da sensación de 

realidad, una realidad palpable y visible, que se 

impone a los gestos. 

En este trabajo hemos ido mostrando al 

sujeto Lanza desde los datos biográficos, los 

textos teóricos, y la creación literaria. La dis

tinción entre biografía, historia, textos teóricos 
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y literarios, han sido estudiados para concederles 

una interpretación; pero, evidentemente, como 

poníamos de manifiesto en las primeras páginas, 

todos ellos confluyen solidariamente a conformar 

el pensamiento de Lanza, estableciendo 

concomitancias entre su vida, sus teorías y 

su literatura. Una literatura en la que brota 

la ironía como resultado del desarrollo de 

su humor, en un momento de excepticismo social. 

De esta postura nace un estilo muy personal 

a la búsqueda de la vida misma. 

Como hemos 

maneras, aparecen 

ido viendo, 

explicitadas 

de 

las 

diversas 

ideas y 

opiniones de Lanza a lo largo de su obra: a 

veces califica ·los hechos mientras lo está 

otras, enjuicia la conducta de contando; 

personajes y señala en ellos paradigmas de 

actitudes de la sociedad; hay momentos en que 

el comentario adelanta el resultado de la historia 

que se cuenta. 

encontremos un 

interpretación, 

sus novelas está 

Esto 

empleo 

de tal 

pensada 

hace que en su literatura 

constante de narración 

modo que la acción de 

para ilustrar el discurso 
teórico de un novelista superomnisciente, cuya 

postura 

aparece 

como 

con 

creador que es, por supuesto, 

clara superioridad ante los 

personajes, 

con los 

pero 

que 

tambi;n ante los lectores, 

entabla distintos diálogos 

dentro de la 

para hablar 

opiniones 

desgranadas 

más 

obra, interrumpiendo la narración 

con ellos. De aquí surgen las 

importantes del autor que son 

con reiteración a lo largo 
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de todas sus novelas y cuentos. De forma resumida 

estas son sus opiniones: 

España debe ser gobernada por un 

aristocraticismo intelectual fundado 

en la virtud y el saber. 

La Iglesia debe enfrentarse a la 

tarea de dar solución � los problemas 

sociales desde la aplicación de su 

doctrina social. 

La ciencia 

construcción de 

puede ayudar en la 

un hombre nuevo. 

Para ello será necesario la conjunción 

de las Teorías antropológicas con 

la práctica de la ley de amor cristiano, 

Esta constante presencia de tesis 

doctrinales, expuestas continuamente y en primer 

razón de ser, bien en plano, encuentran su 

el talante personal de Lanza, bien en sus 

preocupaciones existenciales, 

su obra, prioritariamente por 

que 

la 

y las lecturas dispares que van 

Positivismo al Krausismo; desde 

la Doctrina Social de la Iglesia. 

determinan 

adquisición 

desde el 

Nietzche a 

En el aspecto social la justicia 

es uno de los núcleos temáticos, y junto a 

éste aparece 

cargado de 

el amor. Lanza concibe el amor 

una visión cristiana. Este amor 

cristiano para Lanza es la clave de sus 

planteamientos éticos, gue están en el fondo 

de sus reivindicaciones individuales, que surgen 

desde su espíritu independiente y crítico. 
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En su espíritu de independencia, el 

no resignarse a encaminar los sucesos por sendas 

�arcadas con antelación produce· una literatura 

fresca y siempre nueva. Silverio Lanza consigue 

su estilo con un decir directo por momentos 

chocante, por momenXos descuidado, pero siempre 

expresivo que responde a una necesidad sentida 

de un temperamento independiente. 

Hemos analizado la obra de Silverio 

Lanza: novelas y cuentos. Esta obra está 

influenciada, en gran medida, por la novela 

tradicional del siglo XIX, a la vez que añade 

rasgos de originalidad con la ruptura de la lógica 

lingUística mediante el distanciamiento irónico 

y la utilización del estilo libre que actúa como 

tamiz del propio pensamiento del autor. Un 

pensamiento en el que sus reflexiones adquieren 

la contundencia de un aforismo. Las intromisiones 

del autor marcan la categoría ética y crítica 

de su obra. Hay en sus novelas y cuentos un afán 

�oralizador (reflexiones filosóficas, científicas 

y sociales) y asuntos de índole diverso e 

inesperados nacidos al coger la pluma. Al mismo 

tiempo hay un desdoblamiento del autor-espectador 

que aún llega más lejos cuando, tomando a los 

lectores como confidentes, especula sobre las 

acciones de los personajes, como si se tratara 

de seres reales. De este modo puede criticar sus 

acciones, sugerir alternativas de conducta y no 

vacila en meterse dentro de su obra. Allí disctite 

con sus protagonistas (Santiago en su novela 

Rendición) y se hace personaje (?ara mis amigos). 

Es apabullante en su obra la presencia de tesis 

doctrinales expuestas continuamente. Ninguna de 

sus novelas tiene un final feliz. Puede decirnos 

que la felicidad es tan baladí que la vida del 
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:-iombre ¡:-,uede cambiar de la ma:-iana a la ::1.oc:-',e. 

�uestra que la felicidad que se busca nunca se 

encuentra porque buscamos falsas quimeras, sólo 

la felicidad se logrará por la ciencia y la fe 

en ur.a sociedad guiada por la "virtud y el saber". 

Su novelas y cuentos casi siempre tienen 

corno escenario la España de su tiempo, muchos 

hechos y lugares están tratados con intuición 

sirn::)Ólica, 

autor. Su 

sirviendo de marco a la crítica del 

comprometida, 

obra 

por 

La 

puede 

encima 

denuncia, 

ser considerada como 

de lo que es normal en 

la época. que ,aás o menos 

abierta'llente se 

de su tiempo, 

hace en su 

la con-1ierte 

obra de la España 

en un documento de 

época. Característica de su crítica son los 

ataques a cuantos valores mantienen el edificio 

de la Espafia apegada a sus tópicos. Este ataque 

se planifica desde: un espacio semirrural, que 

representa la visión de una Espa�a cerrada y 

rutinaria; hombres que luchan por sus puestos 

pero que son sometidos por las fuerzai de la 

reacción; abundancia de reflexiones por parte 

de 

los 

de 

algún personaje� del propio narrador sobre 

problemas que co�stituyen el debate ideológico 

la época. Su obra está cargada de clara 

intención �oralizante o ética, que 

en pesimismo y deseperanza ante la 

se resl.dve 

realidad 

social, evolucionando desde el voluntarisrno 

nietzcheano, como fórmula de salvación individual 

Y la reivindicación de la doctrina social de la 

Iglasia. En algunos aspectos Lanza es romántico, 

en otros es entusiasta de los clásicos patrios, 

le gusta la sátira, la ironía y el descarnado 

sentido del humor de Quevedo. 
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Desde la ironía del lenguaje, Silverio 

Lanza va más allá de un movimiento o una corriente 

literaria concreta, para interesarse dentro de la 

literatura crítica de todos los tiempos. 

Hemos visto que Lanza, de forma acciden 

tal, puede ser relacionado con algunos de sus con

temporáneos de la generación del "noventa y ocho" 

que iban a la búsqueda de una solución concreta 

para un problema determinado. Silverio Lanza, 

utilizar los valores de justicia y libertad en 

al 

su 

escritura, plantea un discurso político próximo a 

un elitismo moral. Esta es la razón que nos lleva 

defensa intelectual como una a entender su 

"aristocracia del saber y de la virtud". 

Intentamos demostrar que la temática de 

su obra no se trasluce a traves de la anécdota en 

sí (como en el caso del "objetivismo"), sino 

mediante el peculiar lenguaje usado para describir 

la acción anecdótica. 

El estudio de los códigos narrativos de 

Lanza nos 

historias, 

indica que 

personajes 

existen unas 

e incluso 

tramas, 

lenguaje 

humorístico que repiten esquemas parecidos a lo 

largo de toda su producción. La utilización de la 

ironía en su obra surge como resultado de la 

destrucción de una ilusión: biografía, historia y 

moral. La destrucción de la ilusión biográfica ya 

fue señalada en el capítulo II y en el V cuando 

hablamos de su novela Quilla. La ilusión 

histórica fue comentada en el capítulo III al 

hablar de los componentes históricos en su obra. 

La desilusión moral fue analizada en el capítulo 

IV al hablar del conjunto de su obra. 

La relación de Lanza con la literatura 

quedará siempre marcada por el humor. Un humor 
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hechos 
Aunque 

de la llamada "palpitante" actualidad. 

Lanza era un escritor que estaba lejos 

de 

un 
los centros de cultura de la ciudad, mantenia 

cierto contacto con algunos grupos 
pertenecientes a la 

vive como un pequeño 

zona rural rodeado de 

élite intelectual. Lanza 

burgués en medio de una 

gentes del pueblo, su 

aislamiento en Getafe representa, ciertamente, 

un no-lugar (desde el punto de vista histórico 

no se halla en territorio alguno). Pero en 

su obra sí se situa en un lugar determinado 

en el que nos presenta unos personajes enclavados 

en la escena de una alineación colectiva. 

y 

Lanza, sabe que 

también la del sujeto, 
toda 

obliga 

liberación, 
a la puesta 

del orden 

el lenguaje. 

en marcha 

significante 
de ' la transgresión 

pre-establecido en 
Y esto es lo que intentó como hijo de su tiempo. 

La literatura a partir del siglo XIX, se 

constituye· como escena de una práctica que 

puede, ciertamente, modificar la realidad, 

que empieza ya 

re-estructuración 

siendo una remodelación una 

(re-producción) del orden 

del lenguaje. La realización de toda 

transformación, de toda ruptura con todo lo 
pre-establecido Y fijado no podia darse 

fuera del mecanismo de la práctica individual� 

por eso Silverio Lanza apost6 por el individuo. 

El individualismo es un elemento 

esencial en la obra de Lanza. Este individualismo 

está cargado de subjetivismo romántico, que 

desemboca progresivamente en una polisemia 

y una productividad simbólica, en la que Lanza, 

como sujeto inicia 
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el despliegue de una 
significación 

arbitrariedad 
múltiple, que 

del signo 

señala la profunda 

lingüístico que ya 

81 
la 

Renacimiento re-descubre apoyándose en 

disputa medieval de los universales (y, 

lo que 
paradigmática 

es más importante, la arbitrariedad, 

sistemática del lenguaje) que 
juega un papel fundamental en su obra. 

Lanza, en esto, buscó los medios 

adecuados para sus fines y unas veces acertó 

y otras no, como sucedió en los escenarios; 
en 

son 
los 

los 
que se 
estratos 

mueve su obra. Al principio 

más pobres de la Sociedad 

los que aparecen en 

impuso el mundo de 

su narrativa, después se 

la clase media. La actitud 
frente a ellos en cada caso distinta: evoluciona 

desde la compasión por los desposeídos hacia 

la crítica de la clase media. En los dos casos 
están presentes matices existenciales. En unos, 

referidos al abandono que sufren y su condena 
al fracaso; en otros destacando la maldad cuando 
consiguen el poder y se convierten en opresores 

de sus paisanos. 

Hemos mostrado cómo los desposeidos 

son los personajes más queridos por Silverio 

Lanza. 
que 

Para el autor son 
mejor reflejan 

estos d�svalid�s los 
las preocupaciones 

existenciales de· su literatura que gira entre 

un trabajo de denuncia social y la busqueda 

estética. 

la 
en 

Esta 

encontramos 

preocupación 

destacada en 

las cont:nuas reflexiones 

e interpretación 

los diálogos y 
del autor. Esta 

característica va unida a la reducción temporal, 
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a la condensación, al mínimo de la acción y 

a la estructura abierta de la historia. El 

diálogo y la repetición de algunos protagonistas 

en distintas obras refuerza el realismo que 

contribuye a destacar la actitud objetiva del 

narrador. 

por las 

Esta actitud muchas veces queda rota 

constantes intromisiones del autor. 

En correspondencia 

preocupación por 

por la creación 

el recurso a la 

con esto no hay una gran 

un estilo determinado sino

de un estilo propio. De aquí 

deformación burlesca de los 

personajes. La deformación 

su humor 

no llega a la sátira 

está impregnado de amarga; porque 

una ironía socrática que convierte su crítica 

en una burla socarrona, que envuelve la mentira, 

para abrirse a la verda y bromear con los grandes 

temas. 

Un lugar importante adquieren en 

la obra de Lanza las imágenes simbólicas. A 

veces algunas narraciones se convierten en 

alegorías, otras se destacan por el simbolismo 

del título, o por la simbología de los personajes, 

etc... Junto a esto se une la preocupación 

formal desde una actitud experimentadora, en 

la que la utilización del tiempo o de la 

perspectiva de la narración, junto a la ordenación 

de la trama, y el empleo de elementos de ruputura 

hace que se rompan los paradigmas tradicionales 

en la construcción de novelas y cuentos. 

Tesis 

desde 

En los distintos 

Doctoral después de 

un punto de vista 

apartados de 

analizar su 

literario, 

esta 

obra, 

nos 

parecería que lo característico en Lanza no 

su ideas, aunque en ellas 

muy originales, sino en su 

sólo estaba 

había aspectos 

capacidad de 

en 

utilizar la literatura; 
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en su arte 

litaraturizar 

el don de 

la novela o 

narrativo, en el que Lanza supo 

sus obsesiones. Además poseyó 

"abrir camino" porque intuía que 

el cuento no podían ser "molde" 

estático, sino experimental, Lanza, como ya 

hemos 

veces 

otras 

señalado, 

utilizando 

creando su 

creó un mundo propio, unas 

unas escuelas determinadas, 

concretaba en un 

irónicos en cuanto 

en lo social. 

"propia escuela". Que se 

estilo cargado de destellos 

a lo estético y comprometido 

Doctoral, 

En la 

en 

"presentación 

una hipótesis: 

y 

presentación 

el apartado 

metodología", 

de esta Tesis 

que titulamos 

planteábamos 

"La reproducción Lanziana debía ser 

considerada como catalizador y 

conciencia de una época". 

Hemos 

de 

intentado mostrar como Lanza, 

por 

iba 

y 

medio distintas novelas 

explicando 

literaria. y 

su 

lo 

doctrina 

y cuentos, nos 

moral, política 

que practica juegos 

hacía 

de 

como un 

manos con 

ilusionista 

distintas 

historias buscando mostrar, y trenzar unas 

ideas, que iban elaborándose en asuntos que 

le preocupaban; los combinaba, los enredaba 

y contrastaba; hasta 

Desde 

hacerlos patentes ante 

nuestros 

descubierto 

desde su 

continuos 

ojos. esta posición 

y 

su "filosofía de la vida", 

ingenio narrativo, logra que 

atractivos artificios de su 

hemos 

que 

los 

obra 
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aparezcan a través de su narrativa. En su obra 

encontramos distintos ingredientes lingüísticos, 

narrativos, temáticos y éticos, que nos confirman 

la hipótesis de la que partimos. 

Silverio Lanza, por carácter, era 

un hombre decididamente independiente inclinado 

al 

la 

compromiso. Aunque por convicción o por 

peculiar situación política y personal, 

se mantuvo al margen de los partidos politices. 

Lanza buscaba que sus relatos estuviesen marcados 

por un tranfor...do de compromiso en el que L�s 

aspectos existencias universalizanlos problemas, 

llevando a la conjunción e.L,¡¡u. no.s 

sociales y planteamientos existenciales. 

aspectos 

Su postura personal de hombre preocupado 

por el mundo en que vive, culmina en la denuncia 

de las condiciones desiguales de los miembros 

que forman la sociedad. Desvelar las situaciones 

injustas se 

de Lanza, 

narrativa. 

convierte en el objeto prioritario 

y así manifiesta con claridad su 

un 

Tenemos que 

hombre apreciado 

reptir que Lanza fue 

por sus contemporáneos 

aunque no comprendido en su forma de 

hacer literatura, y lo mismo se ha repetido 

en nuestro 

modernanemte 

obra sólo 

tiempo. 

se 

han 

han 

ido 

autor. Era, por 

Los estudios 

realizado sobre 

que 

la 

revelando parcelas del 

lo tanto ' necesario 

realizar este trabajo, de forma global, para 

descubrir y mostrar el universo narrativo 

de Silverio Lanza. Si ésto se logra, 

habremos cumplido nuestro objetivo. 
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APENDICE 

En este apéndice reunimos algunos 

documentos inéditos que son imprescindibles para 

conocer la biografía y la obra de Silverio Lanza. 

En primer lugar presentamos tres partidas de 

nacimiento; la primera pertenece a Silverio 

Mediante Lanza, 1 as otras dos a sus esposas. 

estas partidas de nacimiento conocemos los nombres 

de sus dos esposas y las referencias a los nombres 

de sus familiares. Queremos hacer reseñar que 

hemos incluido la partida 

Silverio Lanza porque en 

completo del autor y de 

incluir aquí estos datos 

ella 

sus 

que 

hacemos porque son datos 

de nacimiento de 

aparece el nombre 

dos hermanos. Al 

parecen obvios, lo 

que nunca fueron 

mencionados por los críticos, produciendo muchas 

confusiones como ya señalamos en los primeros 

apartados de este trabajo. 

Junto a estos documentos unimos algunas 

páginas de la biografía de su hermano Narciso 

Amorós. Al ser una biografía voluminosa sólo 

presentamos las páginas que pueden completar los 

datos biográficos del autor. 

La mencionada biografía tiene valor 

especial porque es de dificil consulta, ya que 

sólo existe un ejemplar en manos de un 

descendiente de Silverio Lanza (sobrino nieto). De 

este documento existe una parte en la Biblioteca 

Nacional, pero e 1 apartado que hace referencia a 

Silverio Lanza no llegó a publicarse a causa de la 
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huelga que se produjo en artes gráficas en el 

momento de su impresión. 

que presentamos esta 

Esta es la razón por la 

parte inédita que hace 

referencia a algunos datos biográficos de Silverio 

Lanza. 

Junto a la biografía incorporamos una 

ent,evista con uno de sus f��ilia,es más directos, 

aún vivo, que nos mostrará distintos datos del 

autor. 

Añadimos, 

documentos en los 

as1.mismo, una 

que aparecen las 

serie de 

distintas 

opiniones que el autor ha venido suscitando en 

Getafe, pueblo en el que vivió desde que tenía 

veintinueve años hasta su muerte en 1912. Estas 

opiniones fueron recogidas en publicaciones 

locales, algunas de dificil adquisición y otras 

desaparecidas. 

En la cuarta parte de este apéndice, 

presentamos un artículo del autor en el que hace 

un resumen de su pensamiento y de su obra. El 

artículo mencionado apareció en el índice de la 

revista P,ometeo n 2 XXIII en el año 1910, pero 

no fue publicado en el interior de la revista. 

El 

en 

texto que 

e 1 Museo de 

recogemos 

Azorín en 

lleva el título de 

aquí lo 

Monovar. 

encontramos 

El articulo 

"Acción de gracias" y 

consta de dieciseis páginas. Las primeras líneas 

las inicia hablando de su amistad con Gómez de 

la Serna: 11 él 

la Serna) y 

datos podemos 

tenia 11más de 
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tenía aún veinte años (Gómez de 

yo tenía cincuenta", Según estos 

plantearnos que si nuestro autor 

cincuenta" y murió a los 56 años 

amistad con Gómez de la Serna 

comenzaría alrededor de 1909, por lo que duró 

escasamente tres años. A pesar de esta brevedad, 

Lanza denomina a Gómez de la Serna: "admirable 

( ... ) a quien estrecho con la mayor ternura 

entre mis brazos de viejo". Su estima hacia 

Gómez de la Serna le lleva a decir que era 

en 1912, su 

"el anuncio del super hombre, último 

de la trayectoria cíclica de la Humanidad". 

punto 

En este mismo artículo manifiesta 

su pensamiento social, señalando que, lo mismo 

que en la naturaleza se funde lo nuevo y lo 

viejo, también debería suceder esto en la sociedad 

en la que debería gobernar sólo lo nuevo, para 

lo cual, dice Lanza, es "preciso arrebatarles 

(a los viejos) inmediatamente su autoridad, 

porque es ilógico y funesto; es ilógico porque 

son los menos y funesto porque son inútiles". 

No olvidemos que cuando Lanza escribe estas 

afirmaciones tenía más de cincuenta años. 

de 

En 

sus 

estas reflexiones 

mayores obsesiones: 

Lanza recoge 

la necesidad una 

de aristocratizarse. Porque según explica el 

autor, hay 

juventud" 

"una aristocracia real que se llama 

la "aristocracia y 

intelectual" 

otra 

cuyas 

vigor y la rebeldía". 

que es 

características son "el 
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En este mismo artículo, desde un 

punto de vista social señala: "en la sociología 

de los antiguos pueblos griegos están todas 

las aspiraciones de lucha del individuo y la 

sociedad". Aspiraciones que Lanza concretiza 

en "transformar las ·sociedades para lograr 

la perfección individual". Estos deseos utópicos 

aparecen en él manifestándole como un hombre 

filantrópico que él mismo definió, en este 

artículo, como "aquel 

desea transformar la 

que ama a 

sociedad y 

los hombres, 

la culpa a 

ésta de 

Creemos 

la aparente maldad de los humanos". 

Lanza 

con 

ha 

la 

que ésta es 

dado sobre 

que 

la 

sí 

mejor 

mismo 

definición que 

y es con ella 

que pretende, 

queremos terminar este apéndice 

añadir algunos documentos 

completar· la personalidad y necesarios para 

la obra de Silverio Lanza. 
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BIOGRAFIA 

Del excclenlisi�o señor general de división, don Nar• 
ciso Amorós y Vázquez de Ficueroa, lo.tendente ge• 
neral que fué de los Ejércitos nac:ona!es y laure11.do 

profesor y publicish .• 

Ad,·rrtnrdn prclimi11ar. 

La nh:-tinaila. nm�t;'lnt� r 1�rti11;11. 111111k.:ti:1 r .. 11 •¡i1,· • 1·11:- w 

pre ha cnn1cltn su t,c�una y �us artns la ilu�tre rcr.�1'11:\\i:b,I U'I 

c¡uc tratemos de hio�rafi;1r impide. n por \,, n11:1111:-o di:iru:t.1 1 

tll C:"-trc111tl nuestra lahnr n1111:, ha 1lilii.:ul!i\tln \:i 1\c t,.-\., .. :u:111· 

l•.1s h:in int('ntado emprc!-a a11úln;p1. 
· 

D1..: la:-. \·arii\s 1_!,(npaiías i�11prc,a:1 rk .\m,.•r,·,:- que t:·nl·111"• 

a la vista. sólo la puhliéarla pnr rl ��1Ít,·:\\ l{nnt:.� c.·11 t·I nlttt1\'· 

n, 1�¡ Jd f.1:.._<!_!'tilifnr. r,1rr\·:-¡�m;iiciitC .;¡27_ . .!lc:. .. juli11 1k · 1:-:,,; 

(n:•asc el ,q,émlicc 1."J, c.; ai�:•• p1:i-. exti::n�a. a..:n.�o p011¡11" ¡,, .. 

�-prr,111i11s 1kl ll\rcdnr dr dil·h,, 11eri."i<\ic11 ¡\"11 \"ircnk :-::.:1, !1i

,.�lis_-Tt.'ri11•a). ctr,·:\ 1k .\111 . :-,·,:- :-ll \'111lll•aiu;rt� de ar111:1- •: 1,-. 

tra5, prnlil·r1111 rcl:ahar ilc l·l ma� or !illllla de ;1.11lc\·c1\n11..-. \ ¡ ... 

lent:tmlo 5ll cnli11i�a n tn<la rbsc tlc h<11il111, \. \11:n1\·11:iil·• ,, ;1 

q,rc fo.r trc11sas gi;11i,•51·11 co11 .,11 110111/•rc. ::-e�'.l�n ir;,...:c 1·:11n\,i,··11 

:O,l\\';\. 

· Cu;11nl11 dnn .\ 111\r�-..; �ldbiln. l, 1::iui:..tru :h.: ;•1 ¡ · .. r••!•·· 

lt\'O concspnn�:il de u1111 c\1..' (,,.. 111;°1-. in1¡w1rt:111l:·.: d1:1ri,,.� ;i;¡•1• 

rica!�O!i, 'luiso inrh1ir .1. :\mor,·,s en \;\ f:11!.-riii f:i,·.!,,.,ifi,·, 1\nn· 

de prc:-CllLlh.l. :il 111lr;im;\rim• púh!il11 !:•:- 1r;illfL•-. li:..'.ur:1..: ._ - .. ¡q 

iu,las. u,, pw\ 11 ..:on:-t·:,.:uir tk 1111c-tn1 l,i11;..-ln.í;ad,, d::t11 1 : .. ..:.1111 

1•11�\'11 !'1,l 1rc l,1s y.1. ;,.11tin1:icl,1s r i1a·11u111kl1•:o, tk b- l,i•t:..: rai1:1 lu:· 

ch;,. por l'\cynés: y ru;i.n<lo p�rif,d�':,t_:l!-, ft'•i;,.l't•;fC''< de t·n;:idnl'c· 

tli.J.<; y diccinn:l.rin,;. ,ciitnrcs y follcti,.tas h;i.n _ _?t·w�irlo .i .\m,,r,·,,; 



  

       
¡SAA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR s ha + 

  

A . . € 

con la pretensión de que les facilitase datos para historiar su yida 
y obras, se han visto defraudados sms propúsitos ante_la_cons- 
tante negativa de que su vida y obras ne merecían la pena de 
historiarse. ; . . >. 
“Faltos, pues, de la fuente más fidedigna y exacta de infor- 

mación. la biografía que vamos a hacer adolecererá seguramente 
de inéxactitudes y deficencias, siquiera para evitirlas haya- 
mos acudido a toda clase de investigaciones oficiales y parti- 
culares, públicas y privadas, pero será seguramente también la 
miás completa_hasta ahora aparecida, y si de algo pecará será de 
no decié Todo lo bueno que se puede decir de nuestro biografia- 
de, pues. aunque todavía viven numerosos amigos y compañero: 
de él en la escuela, el instituto. la universidad. la Prensa, la cáte- 
dra. la administración pública y el Ejército. a los cuales hemos 
acudido para documentarnos; el mismo empeño que ha purzsto 
siempre Amorós en ocultar los propics méritos a los extraños, lo 
ha tenido asimismo con los intimos y muchos de éstos aún vi- 
viendo en contacto con él durante largas lemporadas, no han' 
podido apreciar en toda su integridad las labores realizadas y 
los éxitos obtenidos. Amorós, como todas nuestras glorias na- 
cionales, es más conocido de los extranjeros que de los españo- 
les, y no extrañará el que digamos que casas editoriales, fran- 
cesas. alemanas y americanas, sabios de otros países y naciona- 
les de otros Estados, podrian, acaso, allegar más datos biogrífi- 
cos de Amorós que la mayoría de sus compatriotas, para muchos 
de los cuales ha pasado completamente desapercibido. 

  

  

A Primera parte, de 1853 a 1878. 

CAPITULO PRIMERO . 

NACIMIENTO Y FAMILIA DEJ GENER M, 

La antigua ABE; suscinta historia y" descripción. —Los 

Amorós y. los Figucroa.—Los Foleh de Cardona y los Gran: 

dallana.—La integridad de raz .—Un murino desalo. judo. 

.” o 

El excelentísimo señor don Narciso Amorós y Vázruez de 

Figueroa, Folch de Cardona y werez de Granduuass, nació el 2,2. 

julio de 1853, en la ciudad de Peñiscola, provincia de Caste- 
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Món de la Plana, según acredita su partida de bautismo (véase 
apendice 2.”). oo : ' 

Peñiscola, la antigua Tyriche de los fenicios, 4cra-lenke de 
los griegos. Cartago-vicja, de los cartagineses, Cherronesos, de 
Estrabán, Castrian album de los romanos, es uva de las ciudades 
más antiguas de España (véase apéndice 3.%). cuya importancia 
en determinadas épocas de la historia ha sido muy grande, pues 
Amilcar Barca la eligió como centro de su gobierno en el conti- 
mente europeo, en ella juró Anibal odio eterno a los romanos, «e 
ella salió su padre para morir en el sitio de Hélcie y a ella regre- 
saron Anibal y Asdrúbal con el ejército derrotado para ser pro 
clamado el segundo sucesor del general fallecido. 

Mucho más adelante Peñiscola se convirtió en la rival de 
Roma. por ser asiento y corte pontificia del Papa Benedicto XIII. 
quien la legó a su muerte a la sede apostólica, volviendo a la cu- 

rona de Aragón por donación del Papa Martino V. 

_ Importante plaza militar en aquellos tiempos, por su situa- 
ción casi inexpugnable (una peña metida en el mar, de duude le 
han venido sus nombres antiguos y modernos), tuvo que ser con- 
quistada de los moros por el propio Jaime el Conquistador: de- 
fendida sucesivamente por los templarios, sanjuánistas y caba- 
Meros de Montesa, fué seguro baluarte de las armas cristianas. 
sustuvo un heroico sitio de año y medio en la guerra de suce- 
sión, derrotando a los sitiadores, y. durante la guerra de la in- 
dependencia y nueva invasión de los franceses en 1823. se vió 
sucesivamente atacada y defendida con empeño por las fuerzas 
beligerantes. 

En la época en que nuestro héroe nació en Peñiscola. la ini 
portancia militar y civil de la plaza habia ya decaido mucho: 
el nuevo armamento militar y las muevas corrientes mercantiles 
e industriales habian restado fuerza a esta estrátegica prisión del 
Mediterráneo. Seguianla considerando, sin embargo, como pla- 

  

    

za fuerte de segundo orden y su gobernador tenia la categoria 

  

de brigadier o coronel de Ejército. Destinado a este cargo el que 
dre de_nuestro biograñiado en 1852. debiósc a tal circunstancia 
€! nacimiento de ¡Amorós eun la antigua acrópolis de la España 
cartaginesa, viendo la_luz priunera en_aquel castillo que sirviera 
de palacio y de prisión al Papa Luna y que. además de damir=r 
h población y el revinto fortificado. con sus cuatro puerta: 
sus quince baterias, domina toda la pequeña peninsula en que P.- 
iscola está situada, el estrecho istmo que la une con la tier:a 
firme en los dias de” calma y la inmensa planicie del mar, sobre el 
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que se yergue la antiquisima acra lcuke o peña blanca de lus fe- 
nicios desañando impávidamente al transcurso de los siglos 

Alli, en aquella ciudad casi ignorada y que no ofrece más 
curiosidades naturales que el huúfudor. ni más curiosidades ar- 
ústicas que la capilla de la Virgen de la Ermitana (V. A. 4) na- 
ció el que con el tiempo habia de ser gloria y orgullo de sus pai- 
sanos cuando llegaran a enterarse (que tardaron bastante) de su 
existencia y de sus hechos. 

Era la familia de Amorós por todo extremo distinguida y 
aunque nuestro biografiado no ha dado nunca valor más que 
a la nobleza de los sentimientos sin vanagloriarse jamás de lo 

prosapia, proclamándose constantemente, por el con- 
trario, hijo de sus obras; el biógrafo no puede prescindir de 
ciertos detalles genealógicos, porque entiende que si bien para 
que una persona sea ilustre no es de necesidad que descienda de 
emperadores. tampoco dehe callarse, como si fuera un demérito 
Á una tacha el descender de una familia noble y esforzada o 
contar con progenitores de que no haya por qué avergonzarse. 

El padre de Amorós, don Narciso Amorós y Folch de Car- 

dena era. como hemos dicho, a la fecha del nacimiento de nues- 
tro personaje, Brigadier del Ejército-español y Gobernador mi- 
litar de la plaza de Peñiscola. Cahallero de las Reales y mili- 

  

    
     

   

      otras _<ruces de distinción por. a iones de «guerra: ele 
ci elevados “cargos en el Ministerio del ramo. Gobiernos mili- 
tares de Madrid y Ceuta; haciendo la primera guerra ci 
Uinguiendose en ella por su heroico valor y abnegada_ 
las instituciones liberales. 

Padre de don Narciso Amorós y Folch de Cardona fué otro 
bizarro coronel, don Francisco Amorós y Plana, que se halló en 
toda la guerra de ia Independencia, siendo herido y prisionero 

Gerona con el “inmortal Alvarez c de Castro, y ha- 

mbién despué- la guerra civil en defensa de | los derechos 
sahel, recuriendo varias heridas que pusicron en pe- 

vida y de"Tas cuales quedó. inutil para el servicio. Ás- 
cendientes por esta fama o linea de los Amorós figuran. asi 

mismo el marqués de Sotelo, que a la par que militar esclarecido 
es de imperecedero recuerdo para los pedagogos franceses y es- 
puñoles, por ser el fundador de los primeros gimnasios y tas pri- 

ireras escurías normaies en ambas paises; y el almirante Peren- 
guer_Amorós conquistador de la isla de Corfú y 1 perseguidor 

  

  

  

   
   

  

  

  

      
mistador de la la de onu y 

icansabiz de los piratas que infestaban las costas del Medite-) 
rránco. 

1 
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Por linea paterna desciende también nuestro biografiado (a 
causa del matrimonio del héroe de Gerona con doña Juana Folch 

“ de Cardona) de otra ilustre casa, señora en tiempos del castillo 
y población de Cardona y descendiente directa de Augencia. her- 
iñana del emperador Carlomagno. Los Folch de Cardona están 
emparentados con las casas reales de Aragón y condes de Bar- 
cclona y Urgel. 

La madre de nuestro biografiado. doña Maria del Rosario! 
Vázquez de Figueroa y v Pérez de Grandallana, era hija del exce-; 7 ota 
lentisimo señor don José Vázquez de Figueroa. teniente general 
dé la Real Armada. ministro que Tut tres veces de Marina y 

  

una de Hacienda, cabállero gran cruz de las Rea les órdenes de,   
Carlos TUE Tsabel la Tatolica, senador del "Reino, consejero del 

natu- | 

  

  Estado y académico de la de Ciencias exactas 
rales. A USAR 
“Este personaje insigne_defensor 
la Independencia, fundador del régimen constitucional con aque- 

os varones que restauraron la patria y y el trono de Fernando VII 

, fisicas 

     

  

  
se perseguido por la reacción absolutista y desterrado en 

alicia y Cuenca al regreso de_Eernando VIL. lo cualno fué       
obstáculo pa para que en 1834 volviese nuevamente a la brecha en 
defensa de la libertad, por tercera vez ministro del Bobierno, que 
restableció la monarquia constitucional y comenzó la épica re- 
sistencia de los liberales contra las pretensiones absolutistas del 

infante don Carlos. 
Biografñada por su nicto la figura del vice-alinriante_Váz: 

quez Figueroa no tratemos de hacerle la competencia Jetenión- 
<Tonos a historiar los méritos y servicios de éste; bástenos decir 
«ue con ellos no desmintió su estirpe. en la que figuran el p»rú- 
cer Froila Fernández. contemporáneo de Wamba, sus nictos 
los vencedores en la batalla de las Figueiras (de donde vino e! 
nombre y armas de la casa) el esclarecido Lope de Figueroa, que 
sujetó a los moriscos, asistió a la batalla de Lepanto y conquis- 
tó la isla Tercera, el célebre poeta Francisco de Figueroa y otros 
muchos que sería prolijo enumerar. 

No menos ilustre fué la casa con la que se enlazó Vázquez 
Figucroa al casarse con doña Maria del Rosario Pérez de Gran- 
dallana y Reinoso, angelical criatura que murió casi niña al dar 
a luz a la madre de nuestro biograbadn, 
—Núnque oriunda de León la casa de Grandallana y con su his- 

toria propia anterior a la reconquista, pues ya los Grandalleras 
asisticron a la rota del Guadalete o del Barbate, su entron.ue 

con la casa de, España la hizo pasar a figurar entre la nobleza 

  

  

  

en_la guerra de 
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navarra, sobresaliendo don Juan Pedro-España y Grandallana, 
señor del Roncal, cuyos sucesores se amaron ya Pérez de Gran- 
daliana, omitiendo el España.y se extendieron por tierra de Án- 
dalucia, conquistando a los moros. siendo el último vástago mascu- 
lino de esta rama el excelentisimo señor don Domingo Pérez de 
Grandallana, teniente general de la Real Armada; coisejero de 
Estado, gran cruz de la Real y distinguida orden española de 
Carlós TÍ, de San Hermenegildo y de la Real orden militar de 
Santiago, ministro de Marina en tiempo de Carlos 1V y militar 
valiente y denodado que se halló, entre otros, en los combates 

contra Argel, en la expedición al Brasil y toma de la isla de 
Santa Catalina, reconquista de Melilla, bloques de Gibraltar, tuma 

  

  

.de Tolón, sitio de Rosas y combate de Trafalgar como segundo 
jefe de la escuadra mandada por el egregio Gravina. 

De ascendientes tan preclaros el excelentisimo señor don Nar- 
ciso Amorós y Vázquez de Figueroa, Folch de Cardona y Pérez 
de Grandallana, tenía que salir, se pena de desmentir da sangre. 

lo que ha sido toda la vida: un perfecto y cumplidisimo caballe- 
ro, incapaz de acción baja o deshonrosa, refractario a cuanto no 

tuese seguir la linea recta, de una conducta integra y hermosa- 
mente altiva, desdeñando las suciedades y bajezas de la vida so- 

cial tan metalizada y. corrompida como la que le ha tocado com- 
partir y en la que si no ha hallado siempre frantas las puertas, 
que sólo se alren por completo para el adulador, el integrante 
« el logrero, ha merecido la alta consideración y la calurosa es- 
tima de las personas honradas y hasta el respeto de los que por 
distintas vias han tenido que encontrarse muchas veces con cl 
freno de una moral severa, enemiga de compadrazgos y fusti- 
gadora de irregularidades e incorrecciones de todas clases 

Amorós nació gran señor y aunque azares de familia le pri- 
varon de Ta tortima de tal. gran señor siguio siendo en los ám- 
bos de su dorada mediamia y de su trato íntimo quedaron siem- 
pre excluidos los vividores, los negociantes, los cohechadores, los 

contemporizadores cobardes de lo bajo y de lo malo. 
Las puertas de su casa han estado siempre cerrados al la- 

drón de chaqueta y de levita y para el cómplice o encubridor 
del granuja, y si por exigencias de la vida oficial ha tenido que 
corlcarse con ministros inmorales, funcionarios corrompidos, po- 

Títicos desconceptuados, lo ha hecho salvando siempre las distan= 
cias y limitando el trato a lo extrictamente indispensable y es 
gido por el dcher, depreciando profundament- en el fuero in- 
terno de la conciencia el sujeto con quien las, circunstancias le 
ponian en contacto y negándose a tuda familiaridad o intimidad 
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que pudiese da.r margen a sospechar al incorrecto, que el corree- 
to se ponia a su nivel. 

Este rigorismo llevó a Amorós a distanciarse de numerosos 

amigos antiguos y por honrados tenidos, cuando los vió claudicar 
y rendirse.a la tentación: que por desgracia el noventa y nucve 
por ciento de los que se tienen por virtuosos dejan de serlo en 
cuanto se les pone a prueba: y Asmorós ha tenido que pasar mu- 
chas veces por la amargura de ver a hombres que le merecian 
confianza mancharse con porquerias, cuya impertancia ni siquie- 
ra podia ser excusa de la incorrección. 

Si Amorós se hubiera dejado llevar de ciertas amistades v 
cedido a ciertas proposiciones hubiera sido varias veces millona- 
rio, pues los cargos que ha ejercido han puesto en su poder o 
a su disposición enormes sumas de Estado; pero Amorós ha 
querido ser, ante todo y sobre todo, un hombre honrado. Y este 
es el primer título con el que hay que presentarle a la considera- 
ción del lector. titulo doblemente honroso si se tiene en cuenta 

  

_€el medio social en que Amorós ha vivido, como lo demostrará 

la siguiente anécdota: 
. Durante la campaña carlista de 1872 a 1876 tocóle a Amorós, i 

entre otras comisiones, de que luego se Msi conducir de Bar- 
celona a Valencia siete millones de pesetas para las arencione: | 
del Ejército del Centro. 

Destruido por los facciosos el ferrocarril que unia ambas 
poblaciones, hubo de hacerse por mar la conducción del metali- 
co, y al zarpar el barco del muclle de la ciudad catalana, el ca- 
pitán de el se dirigió a Amorós y le dijo: 

— ¿A dónde quiere usted que vayamos ? 
xtrañado de la pregunta Amorós, que era entonces un jo- 

ven oficial, le respondió: 
A qué me hace usted esa pregunta? Pues ¿no vamos a 

Valencia ? . 
—El hombre que lleva siete millones de pesctas va a duende 

le da li gana—le contestó el marino. 
—A donde quiere no a donde le mandan. 
Esta era la moral social en el siglo x 
Y, sin embargo, ni Amorós dejó de llevar los mullones a Y 

Mondial ni el capitán se quedó con ellos, tirando a Amorós por la 

borda 
Verdad es que éste pnsó todo el tiempo de la travesía pe 

du a los cajones del dimero y con el revólver-en la mano. 
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CAPITULO II 

ADOLESCENCIA.—-DE 1853 A 1873 

  

Desgracias de familia en la niñcz.—Estudios de filosofía; univer- 
salidad de aptitudes. —Primeras producciones literarias. (La 4uro- 
ra de la Infancia, El casamiento por música, El Mundo).—Estu- 
dios de facultad; período revolucionario.—Amorós periodista y 
tribuno republicano, (Clubs de la Yedra y cel Congreso, casino re- 
publicano, juventud federal, La igualdad, La democracia, El 
Iris. —Amorós periodista y conferenciante técnico.—El Liceo. La 
academia de Ciencias naturales, La Sociedad de Historia 
natural, El fomento de la Artes, La Farmacia española, La cicn- 
cia española, La Universidad, El progreso médico, etc.) — Amorós 
catedrático; academia preparatoria.— Amorós soldado; gucrra 

civil; advenimiento de la república; servicio obligatorio. 

No contaba Amorós año y medio de existencia, cuando el 
cambio de destino de su 1 padre obligó a toda lu familia a trasla- 
darse a Madrid, donde se puede decir que ha transcurrido la vida 
entera de uno de dos más f dos _y originales de nuestros es- 
critores, duna de Tas glori ás puras de nuestro Ejército y 
de uno de los españoles más .correctos que registra nuestra his- 
toria” contemporánea. 

Instalado en Madrid, en la calle del Arco de Santa Maria 
primero, en la de Fortaleza despues, sufrio en este ultimo, dom- 
cilio_dos desgracias domésticas que le privaron de cuantos ele- 
mentos sociales podian ser su'apoyo para el porvenir. Falleció 
su abuelo materno, don José Vázquez de _ Figueroa, y contrajo 
dn actos del servicio, el padre de Amorós, una terrible. dolen- 

cia que le c pligó_a abandonar las filas militares, haciéndole. 
cumbir poco tiemp más tarde, ya trasladada la familia aj nu 
domicilio en casa « su propiedad, sita en la calle del Horno de 

  

  

   

    

  

          

  

la Mata, número 3. donde Amorós vivió hasta ía edad de vent 

  

ocho años. 
Como sucede cuando desaparece el cabeza de familia, las re- 

laciones de ésta sufren una considerable disminución, sino una 
supresión casi absoluta. 4 

Las bucnas amistades del abuclo y padre dd Amorós. fue- 
- ron, sucesivamente, retirándose «de una casa en la que no pódian 
encontrar, cultivando el trato «de una viuda, ya anciana y tres ni- 
ños huérfanos, la correspondencia de favores, servicios y amist 
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des que, ordinariamente, buscamos con el trato de nuestros se- 
mejantes. 

Y por si esto fuera poco, un matrimonio desigual realiza- 
do por_la vida, alejó a los contados antigos que permanencian 

ficles a la memoria del padre y marido fallecidos, y ofiginó la 
ruina de la casa, hasta el punto de que al óbito de la madre de 
Amoró: le corespondió a éste una misera hijuela como resto de 
una fortuna cuantiosa que sus antecesores inmediatos habian 
poscido.. 

Huértano de padre a los diez años, el joven Amorós tuvo que 
abrirse por sí solo el camino de la vida; esos valiosos auxilios 
que en la elección y comienzo de toda carrera son tan necesarios. 
los consejos de la experiencia, las amistades personales y de fa- 
milia, los alientos y las facilidades para el trabajo, el apoyo que 
en toda padre cariñoso encuentran los hijos para llegar a la meta 
bien y pronto, fueron cosas comica mente desconocidas pare 
nuestro hiografiado. 

, Siempre luchó solo y venció solo; Aesconciida e indiferente 
para sus maestros primero, para sus jefes después ; nunca halló 
en ellos al pronto la favorable acogida, el cariñoso interés. la 

prerlisposición amistosa que otros seres más afortunarlos encuen- 
tran gracias a las influencias o trabajos paternales. 

Nadie le guió en el estudio, ni se tomó la molestia de resol- 
verle dudas o hacerle advertencias cuando comenzó una profe- 
sión; ni aun pudo contar-con el auxilio mercenario del colegin o 

el profesor privado que ya que no enseñen- faciliten la aproha- 
cion oficial. Ámoros siguió todos sus cursos de bachillerato w fas 

cultad como alumno matriculado, sin asistir a academias ni pen- 
siones, y cuando ingresó en la carrera militar, él solo se preparó 
también y sólo se presentó, sin conocer a nadie en el Ejército, 
sin llevar siquiera una mezquina recomendación de esas que cual- 
quiera obtiene para cualquier empeño. 

Es muy*sencillo hacer una carrera cuando todo conspira en 
nuestro favor. Cuando padres, maestros, jueces, jefes, examina- 
dores están igualmente interesados en que el neófito adelante, en 
que el catecúmeno se bautice, en que el aspirante se doctore. 

Facilidades mil para el trabajo, bevolencia extremada para 
la prueba, elogios para el más pequeño esfuerzo, el máximum de 
notas y puntos para premiar una mediana afición al estudio: los 
mejores puestos al término de la carrera, el coro universal de ala- 
Lanzas que forma una reputación más o menos falsa, ensegui- 
da..., ¡qué agradable es trabajar de esta manera! 

Pero el que tiene que luchar con estos favorecidos de la for- 
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tuna, sin las armas de que ellos disponen; disputi rles los puestos 
o los premios que anticipadamente les están designados; con- 
vencer al profesor o al jefe indiferente u hostil de que dehe de 
sacrificar algo de sus aficiones en aras de la justicia, esto es muy 
difícil y muy laborioso y penosisimo por extremo, sobre todo 
cuando como a Amorós sucedía, no se pueden emplear otras ar- 
mas que las decorosas y dignas del propio valer y se renuncia a 
Lajezas con que otros supren las deficiencia de las relaciones y 
recomendaciones personales. A 

Y sin embargo, Amorós venció en toda la linea: niño toda- 
vía se captó por su aplicación y capacidad extraordinarias la sim- 
patia y el cariño de todo el claustro de profesores del Instituto 
del Noviciado (hoy. del-Cardenal Cioneras)o Tes notas de sobre: 
saliente y los premios recompensaron su voluntad de hierro y su 
amor al estudio y lo mismo en las áridas y abstractas materias 
matemáticas y filosóficas que en la nemotecnia de la geografia y 
la historia; lo mismo en la paciente labor filológica que en la po- 
sitiva y experimental de las ciencias fisicas y naturales, la ex- 
cepcional inteligencia de Amorós figuró destacándose hasta el 
punto de hacerle decir a uno de sus profesores, el sabio matemá- 

  

' tico don Acisclo Fernández_Vallin y Bustillos: 
—Lo que más me maravilla en este muchacho es su_univer- 

salidad. Tod ndo descollamos mucho en unas cosas, 
poca en otras, nada en las restantes. Este chico descuella en 
todas. 

Asi era la verdad. 
Y catedráticos de ideas tan opuestas como Orti y Lara, Ro- 

meo y el P. Sánchez, por un lado, Moya Merelo y Galdo por el 
otro, confirmahan el dicho de Vallin, prodigando premios y notas 
al joven estudiante. 

Y cuenta que en aquel tiempo y aquel Instituto, la enscñan- 
za no podrá ser más sólida y acabada. Seis años de latín y cas- 
tellano, dos de griego, seis de religión y moral, tres de filoso- 
fía, cuatro de matemáticas, cuatro de geografía e historia, tres 
de literatura castellana y francesa, tres de ciencias fisicas y na- 
turales, formaban el contenido de un bachillerato que sc estu- 
diaba integro y a conciencia. Todo ello después da un riguroso 
examen de primera enseñanza en que se exigía escribir bicn y 
com ortografia (cwsa que hoy no acontece. como lo denmuestra cl 
Haber 'o que poner clases de caligrafía en los institutos para 
enseñar a escribir a los que acababan de aprobar la primera en- 

  

- señanza). 7 . 
LO En 1869 tomó Amorós el título de Bachiller en Filosofia, 
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como hase para las facultades de Ciencias y Derecho que siguió 
espués, pero, a la vez, que cursaba sus estudios de segunda en- 

señanza'con el rigorismo oficial que se usaba entonces (pues no 
había alumnos libres ni se improvisaban bachilleres en focos 
meses), revelaha $us aptitudes literarias con pequeñas composi 
ciones, entre las que descollaron una linda poesia A la Virgen 
del Carmen (asunto no muy en armonía <on las opiniones que re- 
veló después) y que publicóyLa Aurora de la infancia, un “vau- 
deville”* en un acto El casamiento por música, y Un periódico au- 
tografiado e ilustrádo, titulado £l Aundo. Aquel poeta de sicte 

   

      

  

años, autor dramático de diez y periodista de Catorce, contenian 
  

en embrión al poeta dramaturgo y publicista que habia de hacer 
después conocido su nombre. 

Por la época (1869) en que el bachiller Amorós dió comienzo 
a sus estudios de focultad mayor, atravesaba lspaña su perio- 
do revolucionario iniciado el año anterior con Ja caída de la reina 
Isabel. Abiertas de par en par las puertas del país a todas las 
ideas nuevas, agitados los espiritus por la continua controversia 
y examen de las cuestiones varias y complejas que los nuevos 
politicos ponian sobre el tapete, caldeada la atmósfera por cl fue- 
go de este combate continuo, no pudo menos la pexderosa inteli- 
gencia del joven estudiante de tomar parte en la lucha del dia y 
entonces fué cuando por vez primera se lanzó a la arena del com- 
bate empuñando la pluma del periodista politico o esgrimiendo la 
acerada palabra del tribuno. 

Afiliado al partido republicano federal que acababa de for-' 
marse fué uno dé Tos mas asiduos concurrentes a los clulw lla- 
mados de la Vedra y del Congreso por los barrios a que perte- 
necian, al Casino Republicano y a la Jmtvntud federal, socieda- 
des en las cuales figuro cómo uno de los elementos más avanza- 
dos, tomando parte en todas cuantas manifestaciones del expi- 

ritu ultra radical presenció aquella eépoca agitada. 
Como periodista político debutó en el Bertoldo, perióxlica sa- 

tírico que redactó en unión de Marin_y Zuricalday, escribiendo 
después para los órganos de tendencia más avanzada, como La 
Igualdad, La Democracia, El fris y otros. Sus relaciones con Fi- 
gueras y Pi y Margall nacieron entonces y en casa del primero * 
conoció a Luque, Cortés y Bazán, entre .otros, que, andando el 
PR AKAKA2A< AAA .. 

tiempo habian de ser generales o ministros 
ETE E AA 1 

No por esto descuidó empero sus aficiones cientificas y a la * 
par que peroraha en los clubs y militaba en los batallones de vo- 
luntarios federales fundaba con Ladevecc, Torralba, Maura y 
Gamazo El Licco miatritense, de una de cuyas secciones llegó a
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ser ser presidente y redactaba memorias y trabajos cientificos para 

las discusiones y el periódico de la sociedad donde hizo profesión 
de las ideas positivistas de que fué luego ardiente campeón en los 
discursos por él pronunciados para defender la tesis /.os fluidos 

1 son una manifestación del motimiento; se manifestó campeón 

¿17 

l 

decidido de la entonces novisima teoria” de las ondulaciones 
Fué también uno de los primeros que contribuyó a vulgari- 

zvaren Españ a las tgnrias_de la quinuca unita a publi-        
có una seric de artículos en cel periódico profesional La Farma- 

cía española, juntamente con otros sobre ciencias naturales de- 
fendiondo en diferentes revistas técnicas La Universidud, El 
Progreso médico, La Ciencia española, las recientisimas teorias _ 
sobre transformismo "y evolución c orgá inica "del ilustre D: Mm a 

- quien siempre miró con respetuoso tariño y a cuya muerte dedi- 
có más tarde un sentido articulo, que vió la luz pública en Ma- 
drid el año 1882, 

También fundó con Quiroga, Bolivar, Calderón y Serrano 
Fatigati, la- Academia de Ciencias Naturales y Sociedad de His- 
toria Natural. . £ : 

“Defensor infatigable de lo nuevo cuando lo ha encontrado 
bueno: implantador en lspaña de lo más radical, cuando lo ha 
estimado justo, ha combatido sin embargo las novaciones peli- 
grosas, las exageraciones y las impaciencias y a esto se debe que 
por aquella época hiciera una campaña activa, también contra las 
tendencias anarquists de la recién creada Internacional, en la so- 
ciudad El Fomento de las Artes, de cuya sección de conferencias 
fué secretario. 

“Dedicado desde. la edad de quince. años, cuando aun no era 

bachiller, al ejercici deTprofesorado privado, hallábase en 1873 
dirigiendo una Academia preparatoria para el ingreso en las ca- 
rreras especiales del Estado, cuando extalló Tá sañigrienta guerra 
civil, provocada por los partidarios del pretendiente don Carlos 
al trono de Espai 

Para combatirl.. y para satisfacer al propio tiempo las aspira- 
ciones del país que rechazaba las quintas como sistema militar 
de reclutamiento, se estableció el servicio obligatorio por - 
bierno de la República recién instaurada en 1873 y por cuyo ré- 
gimen tanta propaganda habia hecho nuestro joven biografado, 
dul cual puede decirse que, tanto en esta ocasoón como en otras 
muchas de su vida sólo sacó de la realización de sus ideales 

  
      

— 7 (fucra de la satisfacción de verlos cumplidos) un perjuicio per-. 
sonal evidente y notorio, pues por or cumplir en aquel a año los vein- .- 
te de edad fué llamado inmediatamente al servicio de las armas. -   

DON NARCISO AMORÓS : ar 
  

El advenimiento de la república por el cua! tanto trabajara. 
iba a significarle el quebranto de todos sus planes, la interrup- 
ción de todos sus estudios, el abandono de todas sus empresas. 

Pero Amorós no vaciló un momento; rechazó cuantas com- 
ponendas, muy en boga entonces, se le ofrecieron para eludir el 
cumplimiento de un alto deber cívico. Las simulada s plazas «le 
escribicnte, asistente, enfermo en el hospital, rebajado de servi- 
cio, ordenanza y sanitario, permitia aparecer como soldado a los 
que recurrían a tales subterfugios; mas, sin serlu en realidad, 
enemigo de semejantes farsas y ganoso de probar con hechos su 
ardiente amor por la libertad militando a la sombra de sus han- 
deras contra las fanáticas huestes del carlismo, Amorós conci- 
bió y realizó el pensamiento de formar parte de los ejércitos re- 
publicanos de operaciones sacrificando familia, relaciones y amis- 
tades, renunciando a las pacificas dulzuras del hogar, al porve- 
nir politico y literario que se le abria, a las mismas lucrativas 
profesiones que va estaba ejerciendo y, atento sólo a la voz de 

  

. su ardiente entusiasmo por la causa liberal; esperó, pues, su lla- 
«mada a filas para esgrimir en favor de la patria despedazada 

  

por sus propios hijos, el arma que le confara para hacer triunfa: 
la integridad, el orden y la honra nacionales y aprestose a trocur 
por el tosco capote del soldado la toga del doctor y el catedrático. 

Pero estaba de Dios que Amorós, para cumplir estos finca 
patrióticos había de ir revestido con más autoridad que la de un 
individuo en filas y que en lugar del Berdan o el Remingthon 
sobre el hombro había de llevar en la mano la brillante espada 
del Oficial 

CAPITULO TU 

INGRESO EX EL Ejército 

La peña del café Oriental. —l.a Gaccta atrasedo; convocatoria 
para la Adininistración Ailitar.—Prouorama de la convocatoria; 
Awiorós se inclina a concurrir «a cla; Pre para- 
ción por el mismo; exeminadores y examinandos ; éxito brillan 
te; Amorós profesor de lo mismo que estaba aprendiendo ; cola- 
boración con algunos de sus muestros; diumnos preparados por 

él; continúa con la academia prepuratoria y cl periodismo. 

  

inconvemientes: 

Reunianse por aquel tiempo en el café Oriental de la Puerta 
úel una peña de literatos jóvenes, demagógos tedos muv exal- CUE AS 
tados, enemigos irreconciliables _de la morarquia y de la dinastia 
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borbónica (lo cual no ha sido obstáculo para que muchos de ellos 
ía yan ocupado después cargos palatinos v aceptado carteras de 
ambos Alfonsos), ya esa peña concurria alímunas veces nuestro ya 
maduro bachiller, casi licenciado. 

_Un día del mes de noviembre de 1373, en que esperando 1 los 
compañeros de tertulia saboreaba filosóficamente un café, vió se- 
bre una mesa inmediata cierto número atrasado de la Gaceta. per- 
dido acaso por algún cliente del establecimiento. Pusose a hojés 
le Amorós para entretener al tiempo v dió son una_convaca toria 
da ingreso enla acadernia de. Administración militar, recién estaz 

decida e instalada en la Corte y en su plaza de los Mostenses. E 
La abundancia y heterogenidad de materias que se exigían para 

tal concurso, hubo de chocar al lector. Juntamente con la. Aritmé- 
tica. el Algebra, la Geometria y la Trigonometría, se pedían la 
Geografia y la Historia, el fraucés y el dibuio arquitectónico. el 
Derecho político, la Economia política, el Derecho administrativa 

la Estadistica, la Hacienda pública, la Teneduría de librus, la Con- 
tabilidad, los Cambios o Aritmética mercantil... y certificados de 
estudios académicos en Retórica y poética, Gramática castellana y 
latina, Fisica y Química, etc 

Sonrióse Amorós al ver que se exigían tantas cosas para ser 
oficial del Ejército, y se maravilló de que para estudiar!as sólo se 
concediese un plazo escasísimo, cual era el que mediaba entre la 
fecha de la (Gaceta (30 de octubre de 1873) y la fecha de cierre 
de admisión de instancias (20 de noviembre del irismo año) y ee- 
lebración del concurso (1 de diciembre sivuiente). Y clándose a 

pensar en tal contrasentido, calculó que. sólo aspirantes que como 
él, llevasen a la par. los estudios juridicos v los matemáticos y pose 
yesen una sólida segunda enseñanza, podrían estar en condicio- 
nes para aspirar con probabilidades de éxito a unas oposiciones 
que versaban sobre tan variadas materias. 

    

Este pensamiento le sugirió, por consecuencia, la idea de pre- 
sentarse a la convocatoria. Halagaha a su entusiasmo juvenil, re- 
suclto a no eludir el servicio militar, servir a la Patria, no sólo con 
el cuerpo sino con la inteligencia; y una secreta intuición le adver- 
tía de que más haría por el Ejército ingresando en él de oficial 
que pelando patatas en la cocina de un cuartel, 

Fl exceso de intelectualismo que se exigía en la convocatoria 

demostrábale, a la vez, que se trataba «le formar una oficialidarl 

culta, no instruida sólo en el conocimiento de las cuatro reglas y 

el manejo del chafarote, por lo que. aunque . Árerós ni conocía si- 
guiera de nombre semejante nte Cuerpo de Aduinistración militar, re- 

qÑÑQ——_ A, 
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sultáhale simpático, solamente por el hecho de exigir tantos co- 
nocimientos a los que quisieran formar parte de el, 

Dos inconvenientes, sin embargo, se oponían a la resolución 

Lino de ellos era el de que, Amorós, aunque descendiente de 
militares y marinos de guerra, aunque agracia 
nombramiento de guardia marina desde los tres años de edad, por 
los meritos _de: sus_abuelos, Hhunca_hahia sentido inclinación por 
la carrera de las Armas. Le halhía repugnado el ser profesioanl de 
li milicia; acaso por la inclinación que diera a sus estudios desde 
la niñez. acaso porque. muerto su padre. el ambiente en que se 
crió no tenía nada de bélico: quizás porque las compañías politi- 
cas de que se rodeó le hicieron respirar una atmósfera antimili- 
tarista a que tan propensos son los partidos avanzados. Eran 
aquellos unos tiempos en que los jefes de las parcialidades mo- 
nárquicas ostentabas fajas y entorchados, v el elemento civil (aun. 

que explotaba al Ejército para sus fines políticos) estaba harto de 
in caudillaje que le achicaba y deseando cerrar la era de los pro- 
nunciamientos o convertirlos. por lo menos. en PAE propio, 
como en tiempos posteriores hizo Cánovas con el de Saunto. 

El carácter altivo e inclependiente de Amorós le ha hecho re- 
chazar siempre Térreas disciplinas y ahdicaciones de la voluntad 
que convierten al hombre en máquina, sojuzgándole al capricho la 
arbitraricdad o la grosería de otro hombre que está a veces mal 

  

  
  

      

educado y conscientemente traspasa los límites del mando 

Por eso Amorós. aunque liberal, nunca ha querido ser masón, 
y si hubiera Ssido ultramontano nunca habria sido jesuita. Aporte 
de los formulismos ridiculos, la explotación delos inferinres y el 
aparato de un secreto incompatible con las conciencias que no tie- 
nen para qué ocultar sus actos, el carácter de ¿Amorós no ha silo 
nunca propicio a admitir otras imposiciones, órdene. 0 represio- 
nes que las de las personas que sabian más que “l o tenian más 
razón que él. 

  

  

Esta independencia de ha privado de auxiliares o protectores 
poderosos en toos los órdenes de la vida: pero le ha librado de 
doblar la cerviz ante nadic o hacer cosas que su propio criterio re- 
chazaba por inmorales e injustas. 

Aunque afortunadamente denzro del E justa es decla- 
rarlo en su honor, estas imposiciones no trascienden les, fuera de 
la esfera de los actos del servicio. Amorós temia antes de ingre- 
sar en él que fuesen tales, que su persona! orgullo—si queremos 
llamarlo así—no se acomodase a ellas; pero dispuesto a ser solda- 

      

.do menos inconveniente debia tener en ser oficial, pues, la propia 

elec el mismo con el 

c
o
l



a An o 4 4 

  

" BIOGRAFÍA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
  

categoría y la mayor cultura de las clases superiores disminuian 
en muchos los riesgos de una subordinación absoluta 

Otro inconveniente de harta mayor importancia era el de que 
el plazo de admisión de las instancias para tomar parte cn el con- 
curso de ingreso, estaba para finalizar (1), y aunque Amorós po- 
seyese la mayor parte de las asignaturas objeto de los exámenes, 
tenía, por lo menos, que repasarlas y acomodarlas a los progra- 
mas publicados y aprender por completo, además, algunas asigna- 
turas, como la Contabilidad y el Derecho arquitectónico, que le 
eran completamente desconocidos. 

Pero estos no podian ser obstáculos para un joven cuya tena- 
cidad y voluntad de hierro eran ya proverbiales entre los que le 
conocían. Ántes, al contrario, tales dificultades hiciéronle enca- 

-tiñarse más con. la idea de concurrir a las posiciones, porque lo 
nuevo, lo dificil y lo arriesgado es lo que siempre ha atraido más 
a Amorós. Ñ E 

+ A ninguna academia asistió; ningún profesor le preparó; él 
“se compró libros, útiles, accesorios para el estudio; se formó un 
plan, hizo sus extractos, cuadernos y dibujos. se erigió a sí mismo 
en piloto de una nave que surcaba por primera vez un mar desco- 
nocido y llegado el dia solemne se presentó al examen con la se- 
guridad absoluta de que sabía tanto por lo meros, como los que 
iban a juzgarle. z 
  

(1) Corre como muy verídica acerca de este pasaje de la vida" de 

Amorós, una anécdota cuya exactitud na hemos podido comprobar. 

Dicen que cuando se enteró de la convocatoria estaba ya cerrado cl pla- 

10 de admisión de instancias, no obstante, lo cual, se presentó con la suya 

y con la fecha en blanco en la «. .ccción general de Administración militar, 

sita, por entonces, en la calle de San Nicolás, antiguo y actual cuartel de 

los guardias Alabarderos. 

«Desprovisto de toda clase «de recomendaciones, sin una mala carta de 

presentación y sin conocimient alguno en la dependencia que por primera 

vez visitaba, pidió hablar con el director general (quien por entonces de- 

bia serlo el general Corvino) y resueltamente le manifestó su deseo de que 

se le admitiesc la solicitud, no obstante haber transcurrido el plazo de pre- 

sentación. Admirado el gencral de la resolución con que aquel muchacho 

(que empezaba por no darle el tratamiento a que tenía derecho, por ignorar- 

lo seguramente) le proponla tal irregularidad, comenzó a interrogarle por 

sus estudios, familia y anteccdentes, a todo lo cual dehió contestar Amorós 

tan desenvuelta y satisfactoriamente, que el director general dispuso se ad- 

mritiera el documento, poniéndole fecha atrasada. | 

No creemos en la verdad de este sucedido; en primer lugar, porque 
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ma el citado “Altolaguirre. Vicenti, Cuesta y Vicuña 

No eran moco de pavo, como vulgarmente se dice. los exami- 
dores ni los contrincantes. 

Lozano Montes, Giner de los Rios. Vallespin. Pérez González, 

González Ruiz, los examinadores: la crema del Cuerpo Adminis- 
trativo del Ejército por aquellos tiempos. Entre los examinandos 
habia inteligencias como Torres Campos, Valdés y Altolaguirre. 
más tarde catedráticos, académicos y publicistas. hijos de titu- 
los y grandes de España, como Pérez de Vargas y Martorell: hom- 
bres con carreras ya acabadas o próximas a terminar. como los in- 
fenieros Navarro y Rohles, los arquitectos Flores y Sahorit. far- 

  

“ macénticos, como Viqueira. notarios como Garcia Vao y Monaxte- 
rio, abogados como Torres Campos. Fontana y Montejo (este úl- 
timo hijo del ministro don Telesforo). doctores en Filosofia y le- 
tras y bibliotecarios, como Valdés y Rubio, funcionarios admir 

trativos como Miró y Valcayo, militares como Goizueta, hijos 
de intendentes y jefes del Cuerpo, como Rutler 

  

  

Bonafós. Tier 
abija los, 

enbrinos o hijos de generales, como Valdés, Casalis, Fidrich. An- 

choriz y Fernández de los Ronderos. 
Tal era la juventud repleta de ciencia o armeda de influencias 

poderosas con la que Amorós tenia que luchar. desnudo de protec. 
ción y con una preparación de escasisimos días. Entre los compsoti- 
dores los habia como Torres Campos, Valdés y Biedma. intimos 

  

pugna con el carácter de severidad administrativa inculcado desde mus niñ 

en el alma de Amorós, porque no es de suponer que el director de un ramo 

se pruste a ciertas irregularidades y porque la documentación que tenia que 

acompañar a la instancia debia estar preparada, cuando menos, con varios 

Cías de anticipación. 

Nos inclinamos, pues, a creer, que siendo notorio el escasisimo tiempo 

que tuvo Amorós paar prepararse, pues no pagó los derechos de examen 

hasta el 28 de noviembre de 1873, sus compañeros exageraron la nota y su- 

pusieron que se había enterado de la convocatoria: transcurrido cl tien» 

hábil para intervenir en ella, 

Sea como fuere, si la carrera militar de Amorós comenzó por esta po- 

queña irregularidad, bendita sea ella que, sin perjuicio para nadie, Moró ad 

Ejército uno de los que dehicran ser sus jefes imás distinguidos ! 

Sin el decreto del Gobierno republicano sobre el servicio obligatorio y 

sin la bondadosa aquiescencia del general Corvino (o Cervino, pues no te- 

nemos seguridad en el apellido), Amorós no habria sido florón de las ins- 

titrciones militares españolas, aunque siempre hubiese brillado (y segura- 

mente con más fruto personal) en otras manifestaciones de su rica intelec- 
tualidad. o +
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amigos y condiscipulos de algunos de los examinadores; y otros 
como López Mena, Lindoro y Palomares, parientes inmediatos 
de ésts. algunos examinandos como Arellano y Garcia Vao, env 
pleados en la misma dirección de Administración militar, desde 
hacia bastante tiempo. 

Con todos luchó Amorós y quedó victorioso; sus brillantes 
cxámenes, de los cuales se guarda recuerdo entre los que los pre- 
senciaron, impusieron su nombre por encima de tanto protegido y 
tanta notoria capacidad En sus ejercicios de matemáticas fue- 
ron insuficientes las amplias pizarras para contener tanto y tan 
erdeñado cálculo como el tribunal vió desarollarse ante su vis- 
ta en tres horas, seguidas de conferencia; en cl examén de fran- 
cés estuvo hablando más de un cuarto de hora en este idioma. 
con gran inquietud, por cierto, del examinador, «que sólo lo cha- 
purreaba medianamente; en los exámenes de: ciencias jurirlicas 

y económicas, saliéndose de los textos oficiales y ampliándolos 
con otros más modernos, sostuvo teorias, cuyo conocimiento es- 
taha reservado entonces España a contados pensadores y cons- 
picuos ateneistas; en cálculo mercantil y contabilidad presentó 
Juegos de libros, cuentas y casos prácticos que encantaron al fa- 
moso contabilista Pérez González, el cual solicitó copia de ellos : 
er. las ciencias geográficas uma coleción de mapas mudos, pre- 
cursores de los de Levasscur, tichos al pastel y al correr del lá- 
piz, pero que acusaban el dominio más completo de la materia 
y en dibujo una serie de ellos primorosamente concluidos que re- 
preciujo con exactitud y brevedad en la parte que le designaron. 

Tan lucidos ejercicios, le colocaran_a ka caleza_sle_su_p.romo- 

ción, siendo nombrado alumno en 18 de diciembre de 1874 y jefe 
de clase en el mismo mes, y aunque le Tue otorgado el numero 2, 
todos los opositores estuvieron unánimes en reconocer (que el nú- 
mero 1 había sido Amorós. Más tarde lo reconncieron asimismo 
Lozano Montes y Ctiner de los Rios, protector»:s, amigos y con- 
discipulos del preferido, como lo prueba el que enviaron a la aca- 
demia de Amorós para que los preparase de ingreso en Adminis- 
tración militar, a los que después fueron distinguidos oficiales 
del Cuerpo, don Antonia Blazquez, sobrina del primero y Giner 
de los Rios, primo del segundo. 

Porque hay que advertir que mientras Amorós realizaba cl 
+ tour de force de sus oposiciones, cont abaren su academia alier- 

ta y sus trabajos de : periodismo. Nunca hubo t mpo más. apro- 
vechado que el suyo y sólo “uña taheza privilegiada podria resis- 
tir las diez y ocho horas diarias de trabajo a que por espacio de 

* varios meses estuvo sometida. : 0 
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Tal fama le dieron sus exámenes de ingreso en la academia 

de Administración múluar, que sin haber sido todavia nombra lo 
alumno de ella empezaron_a llevarle discipulos_de preparac 
4 los nombres ya citados anteriormente rra agregarse los de 

       
  

López Alonso, García lguren, Ledesma, Palacios. “Bermejo. Can- 
valija, Gaztambide, Cánova. Martin, Pedrero y otros muchos 

¡s que bajo su dirección ingresaron en el Cuerpo en la siguien- 
te o en sucesivas convocatorias. Ocurrió más y fuc, que. estan- 
do en el primer curso, preparaba no sólo de ingreso sino para 
el examen de las materias que €l mismo se hallaba estudinvlo: 
y estando en el segundo curso preparaba para el ingreso y para 
la aprobación libre de toda la carrera. Entre sus propios cunyn- 
ñeros de promoción venian varios a tomar lección diaria cun él, 
y en cuanto a los profesores el de Derecho y Ordenanzas le en- 
cargó la redacción del programa de la asignatura. el dle Geogra- 
fia consultaba con él los apuntes que halúa de dictar al dia si- 
guiente y el de Administración militar le enconmendaba las 2un- 
pliaciones del texto en la parte referente a la técnica de los ser- 
vicios administrativos. 

No se dará, seguramente, otra vez el caso que de un al 
que ingresa en una academia reciban enseñanzas los mismos 
profesores. 

Y es, porque a lo poderosisima inteligencia de Amorós le ha 
hastado siempre desflorar un asunto para divirar por prodigio- 
sa intuición la totalidad de su contenido. v sacar de él por soste- 
nidas indueciones y deducciones de una lógica amirable, auilia- 
de por los profundos y generales conocimientos de atras ciencias. 
concxas conclusiones inesperadas, leves nuevas janálisis delicados 

y sintesis atrevidas. ls la labor rápida del genio que fecun 
una hora lo que el sólo estudio y la mera práctica necesita 
y años para madurar. 

    

  

  

  

  

   

CAPITULO IV 

LA ADMINISTRACIÓN MILEEMO EN 1873 

  

El Cuerpo eAddministratico del Ejército cu la primera mitad del 
siglo NIX.—La escucla de Administración militar; fatuidad 
msuficiencia de la oficialidad que produjo.—L au obra transfor- 
madera de «lmorás; testimonios elocuentes (Daque, Suirez ne 

clan, edmat, Blázquez, Urllaverde, cte)—La administración ges- 
tora y técnica; polémica de «Imorós con Lozano; la carta extra 
viada; cl asombro de los profesores de Amorós.—La supresión 
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T   

de la antigua escuela y la creación de la moderna academia.— 
Cariño de Amorós al Cuerpo en que ingresó; juicios acerca de 

.ambos del gencral Salamanca y el comisario Irigoyen. 

El Cuerpa de Administración militar, por la época en que 
Amorós ingresó en él, distaba muchu de ser lo que son en la ac- 

tualidad los de Intendencia e Intervención que le han sustituido 
_ Aunque se registraban en él grandes nombres históricos có- 

lebres como el de Cervantes cn las letras. los de Flórez Estrada, 
Ahadia, los Mármol en las ciencias, los del marqués de la Ense- 
nada, Calvo de Rozas, Garay, Mendizába! en la política. como 
Cuerpo militar y técnico se hallaba casi en el mismo ser v esta- 

“do o quizá peor, en que le dejaron sus fundadores, Alonso de 
Quintanilla, de tiempo de los Reyes Católicos y los Tassis de! 
tiempo de los Austrias 

  

Era un Cuerpo de mera cuenta y razón con algu de instituto 
fiscal y un poco de arte de panadería (descle la guerra de Abrica 
de 1859), considerado como una corporación de destinos sedeni 
rios y oficinescos; proveianse sus plazas con militares de fla 
poco aptos para el servicio activo o con empleados civiles algo 
ennocedores de la cuestión de Hacienda; hasta dependían un tiem- 
po de este departamento ministerial y estaban amalgamadas sus 
funciones ccn las de los corregidores y tesoreros del fisco. l.: 
postración y desprestigios corporativos llegaron, no obstante el 
mérito personal y reconocidas influencias Je algunos de sus in- 
divicuos, a tal punto, que los cargos de oficiales de Administra- 
ción militar se cubrieron, más adelante. con sargentos y cabos del 
Tijército, cuando no con pais nos sin más méritos que cl favor y 
la influencia. En el año 1868 todavía improvisaba Prim un 
comisario de Guerra con su escribiente (Damato) que le habia 
servido con fidelidad en la emigración. 

    

Se consiceraha a los ind iduos del llamado Cuerpo Adminis- 
trativo del Ejército como € ««pleados politicos-militares, es decir, 
sin más carácter militar que el de la obediencia y la responsabi- 
lidarl ante los militares de veras, no pudiendo tener sobre ellos 
mando, pues. hasta las primczas tropas de Administración wili- 
tor estaban mandados por oficiales de Infanteria: los mismos 
jefes y oficiales administrativos hlasonaban de su ignorancia en 
asuntos de imilicia; no tenían palabra de honor, ni derecho a asis- 
tentes, ni honores militares, ni siquiera estaban incluidos como 
tales en la bula de la Santa Cruzada, no podían aspirar a la cruz 

.de San Hermenegildo, ni se les reconocia capcidad facultativa 
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de ninguna especie, como no fuese la de covachuelistas más o me- 
nos contables. 

Aunque para remediar tal estado de cosas se habia Ea lo 
en 1833, en Madrid, una Escuela de «Idministración militar. era 
tan poco lo que se exigía para entrar en ella y tan escasas y ele- 
mentales sus enseñanzas, que la cultura técnica y militar del 
Cuerpo Administrativo del Ejército, como entonces se le llamaba. 
aunque desprendido ya de Hacienda y fusionado con el Cuer- 
po de cuenta y razón de Artillería. era por todo extremo baja y 
lamentable. Si de aquella escuela salieron algunos alumnos q e 

con el tiempo fueron jefes aceptables, se formaron asi propios 
con estudios y enseñanzas adquiridas en otra parte y que, o no 
aplicaron a la corporación (en la cual era muy frecuente ver per- 
sonalidades que destacaban en toda clase de profesiones, menos 
en la suya) o las aplicaron con orientaciones equivocarlas. que- 
riendo hacer unos de la Administración militar un Cuerpo de 

contabilistas, otros de abogados, otros de inspectores, los de más 

allá de contratistas de provisiones y utensilios 
A Amorós le estaba reservado dar a la Administración mi- 

litar española sus caracteristicas actuales, que son las verdade- 
zas y apropiadas a tan importante instituto y las que a la vez van 
imponiendo a los similares extranjeros que en este punto van 
cpiando lo que se practica entre nosotros. 

“A usted, le escribía años más tarde_a_Amorós el general 
Luque, le debe Ta Administración militar el setenta y cinco por 

  

ciento, cúando menos, de. Tos y progresos y y reputación que justa- 
fñiénte va adquiriendo. Claro es que todo es a costa de desvelos y 
gtándes trabajos, pero recoge usted y recogerá el fruto...” 

“Con la venida al Ejército de elementos como Amorós. se en- 
sancha su horizonte, decia el general Suárez Inclán; su libro que 

acaba «de publicar con destino a la enseñanza de los alumnos de 
la Escuela Superior de Guerra, es una de las muchas pruebas de 
las brillantes condiciones"que le distinguen y de la excepcional 
competencia y saber que ticne. 

Poco vale mi aplauso y poco significa de hecho mi opinión: 
pero si en algo le satisface mi juicio, conste que es entusiástica- 
mente favorable a su trabajo. 

¡De cuánta utilidad son labores de esa especie!, Y ¡Cuán valio- 
sos son hombres que piensan y trahajan como él! 

““Fengo por contrariedad sensible su apartamiento de la Inten- 
dencia, escribiale también Amat, aun siendo preciso para su sa- 
lud, Mes miro con singular afecto cuanto a nuestro Cuerpo se
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refiere y le ruego no abandone su labor tan anorme,.la que aplau- 
«la tan sinceramente como su entusiasmo y sus aciertos.” 

“Admiro su esfuerzo de muchos años, agregaba llázquez, en 
los que han sido precisos gastar energías, que hubieran produ- 
cido en otros órdenes de la Admivistración militar benéficos re- 
sultados. 

Su inteligencia, su cultura, su tesón, han logrado ver realza- 
dlas sus aspiraciones. 

Vayan estas palabras «del que fué su discipulo al campeón de 
la moralidad, de la evolución y el progreso de la Intencjencia 

  

militar.” . 

Y peroraban en el Congreso: 
“Todo el elemento militar y gran parte del civil han con- 

templado la labor ilustrada y paciente de este hombre tan mo- 
desto.” » 

Desde que Amorós ingresó como alunmo en la Academia de 
Administración militar, se dió cuenta, con singular clarividencia 

dle lo que debía ser un Cuerpo, del cual hasta entonces ni había 
tenido noticia alguna 

Sus Ieorias sobre una administración gestora y t técnica, «les- 
lipadas de la facna fiscal, fundamentando sus estudios en conoci- 
mientos profundos de las ciencias positivas, experimentales y 

militares, operando por gestión directa con grandes fábricas, ta- 
Meres y parques, extendiendo su acción a cosas hasta entonces 
no tocádas, relegando otras a muy secundario lugar, reducien- 

do la contabilidad a metio, no a fin de los actos administrativos, 

unificando el personal y buscando la igualdad de procedencia, 
concendiendo singular atención a los abastecimientos y transpor- 
tes en campaña, que son los servicios fundamentales de la In- 
tendencia, otorgando capitalisima importancia a la honradez más 
exquisita y a la economia más inteligente en la gestión, a la in- 
tegridad, a la probidad, a la actividad y a los conocimientos mer- 
cantiles e industriales; cosas son todas que. si aun tardaron al- 

n tiempo, no mucho, en ser expuestas por Amorós (1) en li- 

  

  

  
(1) Uno de los escritos de Amorós más hreve, más conciso, más ga- 

lanamente escrito y en que se condensa su punto de vista predominante 

sobre las funciones corporativas, es la preciosa Carta ertraviada, que con 

  

motivo de la jura de banderas de los alumnos de la Academia de Aclminis- 

tración militar en el año 1908, publicó «n La Correspondencia Militar Cel 

19 de vetubre del mismo año (base Apéndice $). 

1 A 
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bros, folletos, conferencias y explicaciones en la cátedra, se apa: 
vecieron desde luego a su clarísima inteligencia. en cuanto prin- 
cipio a ser iniciado en los estudios de prep: 
rrera que comenzaba. El vuelo de su imaginación le hacia divisar 
horizontes que sus profesores no habían divisado jamás, y los 
cuales ¿e quedaban asustados al ver los derroteros que entrever 
el mozo que acababa de vestirse el uniforme corporativo. No mu 
cho después de salir de la academia, Amorós tuvo que sostenc 
como oficial una cultisima y provechosa polémica con Lozano Mon- 
tes, sir antiguo profesor acerca del carácter y las tendencias de 
la Administración militar. 

Y cuenta que Lozano Montes (Demófilo), era el espiritu más 
progresivo de la corporación y el único, quizá, quel estaba cn 
condiciones de seguir el vuelo del águila caudal que había entra: 
do en el Ejército. 

Tis tanto más de admirar esa intuición poderosa de Amorós, 
por cuanto su permanencia en la Academia, así como la de sus cle- 
más compañeros «de promoción, fué bien corta. Ni llegaron a 
ser sietemesinos como algunos de los generales, jefes y oficiales 
de otras Armas del Ejército español. 

Amorós sólo permancció en la academia cinco meses y imedio, 
por lo que auque sus profesores hubiesen sida los siete sabios 
ae Grecia, poca ciencia podian haberle infundido en los dos me- 
ses y medio que cada uno le tuvo bajo su férula. Amorós se hizo, 
pues, por sí mismo oficial del Administración militar y si subió 
tan alto fué, no por las alas que le dieron, sino apesar, del plomo 
que le pusieron en ellas. Ál salir der la academia tuvo buen cuida- 
do de sacudir las viejas fórmulas escolásticas y conservar sólo 
lo que de fundamental había vislumbrado en las explicaciones de 
sus profesores. 

Cuando más adelante el viejo Jaca vió teamsformado en un 
texto completo acabado y didáctico de las Ordenanzas generales 
del Ejército, los contiulos articulos que él hacia aprender de me- 
moria, cuano Vallespin notó tratados en lus Estadios sobre elil- 

ministración militar, cuestiones que él no había sospechado si- 
quiera, cuando Nebot, González Ruiz y Pérez González vieron 

en él Afaterial de los servicios administrativos, Loy trenes mili 

tares de transportes y la Intendencia de los Ejércitos modernos, 
ideas que excedian a lo que ellos podian imaginar, comprendic- 
ron que aquel discipulo suyo uo había sacado de ellos tales en- 
señanzas; pero aun antes de verlas en letras de molde oyéron- 
las de sus labios, siendo alunmo y comprendieron asimismo que 
era forzoso viniese a compartir con ellos las tareas del proleso- 

  

ión para la co 
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rado en interés de la corporación y del Ejército. Por eso cuando 
«Amorós salió de la academia salia ya con cátedra ganada. dentro 
ie ella y sino la ocupó inmediatamente fué porque queria cum-* 

  plir sus anhelos de servir a la patria en campaña. Terminada ésta 
es cuando Tuc al puesto que la opinión corporativa le tenía ya 
designado : 

La Escuelita de Administración militar, fundada en 1853, mu- 
rió a mano airada en 1867 La mataron su propia inutilidad y 
¿por qué no decirlo también?, la fatuidad «de la mayor parte de 
los que de ella'salieron. 

Envanecidos de su alta suficiencia porque habian aprendido 
de memoria la definición y las propiedades del clore, miraban con 
cierto aire de conmiseración al personal antiguo, que, a su vez, 
se complacia en hacer “resaltar la ignorancia del nuevo personal 
en la práctica del servicio. 

—Más valiera que en lugar de enseñarles como loros el 
diccionario de Tamarit, hubieran ustedes aprendido a hacer un 
extracto de revista o un ajuste de raciones. : 

Los oficiales procedentes de la escuela tomaban la revancha 
llamando oficiales de manguito a sus predecesores; pero los ofi- 
ciales de manguito que podian más por ser en mayor número y 
con mayores influencias a causa de sus jerarquías, acabaron pot 
cerrar la escuela, en cuanto el ministro de la Guerra pidió algunas 
economías en los servicios. : 

  

Quién. había de decir que con el tiempo esos oficiales proce- 
dentes de la antigua Escuela habian de ser los peores enemigos 
de los primeros que salieron de la Academia moderna! 

Así pasa frecuentemente y ya tendremos ocasión de historiar 
las peleas que Amorós, principalmente, tuvo Que sostener_.con 

aquellas promociones generalmente de pedantos, que creian for- 
mar la intelectualidad del Cuerpo. 

El hecho fué que el reclutamiento de éste, una vez cerrada - 
la Escuela, volvió a 'ser el de sargentos y paisanos que acredita- 
ban en un breve y somero examen saber algo de ortografía, es- 
critura y cuentas. 

Un ministro ilustrado, don José Sánchez lBregua, comprendió 
que al seguir la Administración militar por tal camino ora mejor 
suprimirla, pues, sólo constituía una rueda inútil para el Ejér- 

vito; pero antes de efectuarlo intentó rehacer un Cuerpo tan' 
caido, huscándole otros medios de reclutarse y adquirir sangre 
nueva, A tal fin obedeció la creación de la Academia de Adminis- 
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(1) Por orden del Gobierno de la república de 18 de octubre de 1874 

e ercó la Academia, de Administración militac_y por erden de 7 de mo 
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0. 
ciclo de ación todavia más elevado y grandioso, de beneficios 
incalculables para la Administración militar, el Ejército y la 
cultura española y americana. Pero antes de entrar en él y como 
restimen de la vida de campaña de Amorós, véanse en el apén- 
dice las acciones o hechus de armas a que asistió y las comisio- 
es que ejerció en los años 1874, 1875 y 1876, a que se contrae 
«ste puriodo de su vida militar. Si después de esto se examina 
la nota de recompensas obtenidas por veintitrés hechos de armas, 
¡»or una organización militar completa de un instituto nuevo, por 
veintiséis cumisiones de mayor o menor importancia ¡odas sin 
alandonar el servicio principal, y por «los años largos de priva- 
ciones, fatigas y penalidades de campaña, se verá, como ya he- 
ios dicho en páginas anteriores que con dos recompensas hono- 
rificas (un grado sin ascenso ni antigiiedad y una cruz sin pen= 
sión) pagó el Estado los eminentes servicios prestados por el bi- 
zarro oficial. 

La mezquindad era tan notoria, que los jefes de Amorós obli- 
garon a éste, a la conclusión de la campaña, a que hiciera instan- 
cia solicitando mejora de recompensa, pero esta instancia se des: 
pachó en el Ministerio de la Guerra en sentido negativo, fundán- 
dose en que el recurrente no contaba más que dos años de servi- 
ciu, razón poderosísima, que demuestra que los servicios, por 
eminentes que sean, prestados al comienzo de una farrera no de- 
Len recompensarse. 

Ya tendremos ocasión de comprobar más adelante, según 
también dijimos en otro lugar, la resistencia que ha habido siem- 
pre a reconocer oficialmente el mérito excepcional de Amorós y 

- otorgarle el galardón correspondiente, Ser republicano, ser inte 
gro y recto, ser oficial de Administración militar, y ser de | la pro- 
moción del 73, han sido motivos bastantes para que monárquicos, 
irregularizadores, combatientes y elementos antiguos del Cuerpo 

. a que pertenecia le hayan hecho toda la guerra que han podidp. 

CAPITULO XVI 

DF. CATEDRATICO EN LA ACADEMIA DE ADMINISTRACION MILITAR 

Las Academias en provincias: la de Administración Militor en 
“«Ivila.—Combio de profesorado: programas y textos nuevos — 
La actividad infatigable de Amorós, dentro y fuera de la Acade- 
mia (Museo, Biblioteca, Laboratorios, Cátedras, Maniobras, Jun- 
tus, Atenco, Monte de Piedud, Caja de ahorros, Prensa local).— 

_ mientos hace degeperar la in 
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Ordenanzas generales del Ejército: extrañas vicisitudes de este 
libro admirable.—Clases de tiro y esgrima: pagaduria general de 
la región, —Sociedades jeográfica, colombina y de artesanos: 

juntas de Ímonuntentos y otros locales. 

El traslado de la Academia de Adelaida, pul: desde 
Madrid a Avila, ocurrido ep to de septiem 1875, fué debi- 
do, según se dijo por > por aquél entonces, al.deseo al del rey Al- 
“tonso XIÍ de que no hubiese Academias militares en Madrid y 
de que las provincias disfrutasen de algunas de “las ventajas que 
el centralismo acumulaba en la Corte. 

No es de creer esta versión, porque e] rey Alfonso XII era 
entonces un in muchacho, incapaz, por sy poca edad, de tener ideas 
propias ro ésta mí ninguna, otra materia fundamental y sólo 
pensába' e n divertirse, mientras Cánovas gobernaba en su nom: 

bre. Además de que de ser suyo el pensamiento no sólo habrian 
salido de Madrid las Academias de Infantería y Administración 
militar, sino otras que continuaron donde estaban: 

Más bien debe atribuirse. el pensamiento a personas bien in- 
tencionadas que vieron en la medida un modo de economizarle 
al Estado el pago de cuantiosos alquileres aprovechando las ofer- 

tas gratuitas de edificios en otras poblaciones, -un medio de or- 

ganizar el internado en Academias numerosas como la de Infan- 
teria con gran ventaja para la tranquilidad y el presupuesto do- 
méstico de los padres de los alumnos y una garantía mayor de la” 
aplicación y estudio de estos apartándoles de ciudades llenas de 
vicio, placeres y distracciones. 

Pero como todo en este mundo:tiene sus pros y sus contras, 
la relegación de los centros de enseñanza militar,a poblaciones 
subalternas donde no hay medios poderosos de cultura, ni centros 
o establecimientos donde adquirir práctica de ciertos conoci- 

fucción en puramente teórica, ru-" 
tinaria y rezagada; profesores y alumnos se apaletan; los Prime 

ros no suelen ser nunca las capacidades corporativas (que no se 
resignan a vivir oscurecidos en un poblacho); y los segundos son, 
en buena parte, una colección de rurales oriundos generalmente 

  

  

* de la provincia en que tiene asiento la Academia, sin otra voca- 
ción que la de hacer una carrera en el sitio "donde les sale más 
barata. t 

Para la Acadería de Administración militar fué, sin embar- 
-go, de primera intención beneficioso el traslado. No estandp, como 
no estaba, muy bien asegurada todavía, aliar sus intereses de 

existencia'con los de una población, una provincia y una comar- 

Y
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ca, cuyos diputados y senadores tenian influencia politica, ob- 
tener una Casa, que aunque mala, siempre era superior a la que 
¡pudiese obtener en Madrid y con la amplitud necesaria para 
:meiar, cuando menos, servicios y dependencias indispensables, 
eran ventajas que no podian desdeñarse y que justificaron un 
usado, hoy seguramente inútil y perjudicial. 

Como era de presumir con él perdió la Academia la mayor y 
«caso la mejor parte de su profesorado (Carbonell, Jara, Valles- 
¡n, Pérez González, Giner de los Rios y Lozano dejaron de figu- 
sur en él), Solamente Nebot y GonzálezsRuiz continuaron, susti- 
unendo a los ausentes, el intendente Rabi y luego Lanzarote 
como director, Pascual como jefe del Detall y profesor de con- 
tabilidad general, Gordo de Administración militar en campaña 

y cuntabilidades especiales de Artillería e Ingenieros, Campo de 
Organización militar, Haberes y Administración militar en tiempo 
de paz, Nebot de Material de Administración militar, Amorós 

¿de Derecho civil y penal, Ordenanzas militares generales y es- 
* ¡xciales y táctica, Torres Campos de Geografía militar y econó- 

mica, Valdés de Derecho político y administrativo, González Ruiz 
. de Aritmética mercantil y Teneduría de libros y Gómez del Rio 
de Economía política y estadística. Además se nombró un profe- 
sur de equitación para la clase de su arte y un medico para da asis- 
tencia de profesores My alusnnos. 

Seyún se ve, casi todo el profesorado era nuevo y todo lo 
“ tenia que hacer comenzando por habilitar el local y organizar 

las enseñanzas. A los programas someros de aquellos cursos lili- 
putienses que sirvieron para las primeras promociones había que 
sustituir programas definitivos de cursos normales y escri- 
bir textos que sirviesen para estudiarlos, pues ni los de la antigua 
Escuela servian, por antituados, ni por las escasas materias en que 
pudiesen tener aplicación, ni los apuntes ,atropelladamente re- 
dictados en la Academia de los Mostenses podian decorosamente 
imprimirse ni publicarse. 

Dicho se está que Amorós fué en esta tercera etapa de su vida 
militar lo que había sido en las dos anterionres: todavía rayó 
a mayor altura porque hallándose más a gusto'de profesor que 
de alumno, y de sabio que de guerrero, el fruto de sus inagota- 
bles iniciativas tuvo un campo mucho más extenso y abonado 

. ¡ara multiplicarse y acrecerse. 
“Tan pronto se le veía en el taller de modelista, por él creado, 

iniciando, fomentando y desarrollando el rico museo que habia 
de servir para las clases de técnica general, militar y adminis- 
trativa, como en la biblioteca catalogando libros y haciendo pedi- 
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dos de ellos' a las casas nacionales y extranjeras hasta llegar a 
reunir más de tres mil titulos; tan pronto adquiriendo aparatos 
dé fisica y quimica para crear los laboratorios y comenzar las 
prácticas de reconocimientos de materias y materiales empleados 
por la Administración militar en sus servicios, como explicando 
en la cátedra, conduciendo a los alumnos al campo de maniobras 
para instruirles en la táctica y en el tiro, discutiendo en las jun- 

tas de profesores. programas y planes de estudios, redactando re- 
glamentos, ponencias e informes acreditando una vez más lo que 
no podía menos de esperarse de su larga práctica y reconocida 
aptitud para la enseñanza. Adorado por sus discípulos, estimado 

por sus compañeros, distinguido y <onsiderado per sus jefes 
atrajose en breve las simpatias y el respeto de toda la población 
para la cual tampoco fué inútil su fecunda iniciativa, pues coope- 
ró con su palabra y sus servicios a la formación de un Atenco 
Abulensc, un Monte de Piedad y ura Caja de Ahorros, colabo- 
vando, adeniás, en los periódicos de la localidad. Por lo que res- 
pecta al servicio técnico, dejó como recuerdo de la época de su 
profesorado un libro original y eruditisimo, fruto de muchas vi- 
gilias y de una Poe fuerza de percepción y sintesis sobre 
legislación y códigos militares, titulado ORDENANZAS GENERALES 
DEL EJÉRCITO: EXPOSICIÓN "DIDÁCTICA DE LOS PRECEPTOS CON- 
TENIDOS EN LAS MISMAS, Obra monumental por su novedad y pro- 
fundidad, que fué al “punto declarada de texto por la Academia 
de Administración militar, mereció los más altos honores de la 
critica profesional, se decretó, también, después de texto por la 
Academia general militar, sirvió de fuente de inspiración para 
una porción de disposiciones y programas oficiales y fué premia- 
da con medalla de oro en la Exposición Universal de Viena 
de 1894. (Véanse los apéndices 12, 13, 14, 15 y 16, en que se in- 
sertan los prólogos de la 3.* y 5.* ediciones, las declaraciones de 
texto por la Academia de Administración militar y la Academia 
general militar, el informe del general Conde de la Cañada y el 
diploma de la Exposición de Viena, etc.) 

Esta obra “notable, bajo todos puntos de vista, de la cual se 
han hecho copiosas ediciones, rápidamente consumidas en Espa- 
ña y América, fué también propuesta para una recompensa, no 
a solicitud de Amorós, que nunca ha pedido recompensa para nin- 
guna de sus setenta y tantas obras publicadas, sino por inicia- 
tiva de la Academia y de la Dirección general de Administración 
militar y contra lo que todo el mundo esperaba, contra el vere- 
dicto unánime de la opinión y contra el mismo dictamen que an- 
tes se hace referencia, del vocal ponente, el ilustrado general 
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Conde de la Cañada, que propuso a Amorós para la concesión del 
empleo inmediato; la Junta consultiva de Guerra, a la cual pasó 
a iulonne el magistral liLro de Ordenanzas, sólo le consideró 
Ciguu de ¿mención honorifica?, por entender que lo que en el li- 
bru se decia estaba mejor dicho y con más catensión ey las Of- 
denunzas. ¡Si se habrian enterado los informantes de lo que era 

- el libro, del análisis y exégesis que hacía de los Códigos milita- 
res, de la Legislación Cumplementaria y posterior a la obra de 
1765 que en él se contenia y de la clasificación y agrupación me- 

¿lúdica de materias a que obedecia su redacción! 
Para que se vea la falta de compresión de los que infornurun 

de manera tan extraña y con arreglo a ella resolvieron, inserto- 
ios en los apéndices la R. O. de la concesión. Algo pror que 
echar margaritas a puercos es echar libros a personas indoctas 
que no saben apreciarlos (véase apéndice 17 y 18). 

Para excusar informe tan inesperado, alguno de ello; dijo, 
«ue aunque el libro merecia mucho más, el temor de conceder 
Ieligerancia en asuntos militares a un oficia! del Cuerpo Admj- 

«nistrativo del Ejército habia aconsejado a la Junta echar por tie- 
rra el trabajo. ¡ Donosa manera de discyrrir en un principe de Ja 
milicia para quien todos los Cuerpos, armas e institutos del Ejér- 
1 deben ser militares e igualmente respetables! 

El primer libro de texto escrito en la Academia, como acabg- 
mo» de ver, no tuvo, pues, muy buena suerte. Afortunadamep- 
te lus que le sucedieron la lograron mejor, pues, prevenidos los 
sutores, hicieron lo que Amorós no hizo ni hubiera hecho jamás; 
acudir a las recomendaciones e influencias, que son las que sua- 
vizan los caminos ásperos y facilitan la pronta y favorable fe- 
salución de los asuntos. Verdad es que los sucesiyos libros de 
texto versaron sobre asuntos adaministrativos y la Junta konsultj- 
va no tuvo inconveniente en prodigar empleos, grados y cruces, 
cosa menos importante para ella que reconocer beligerancias de 
cierto género, 

¡Cuánto ha perjudicado a Amorós en el cufso de su vida of- 
-cial el uniforme que vestia! Y ¡cuántq honor y dignidad ha pres- 
tado al uniforme el llevarle Amorós! Por esq pudg decir éste 
cun razón en uno de sus libros (1), ne wn aranque de espontánea 
sinceridad y sin que nadie fuera osado a desmentirlo que hqhig 
dudo al Cuerpo mucho más de lo que el Cuerpo le habia dado a 
él. Y téngase presente que cuando Amorós hacia esta afirmación 
(1Syjo *) todavia no había pasado de la categgría de oficial, pi 

(1) Recuerdos de una campaña. 
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llegado, por tanto, a los empleos superiores en que Su acción cor- 
porativa fué más extensa, no habia escrito todos sus libros, ni 
había realizado las reformas, reorganizaciones e implantaciones 

de servicios que después llegó a caho. 
  

Otros trabajos realizó y acometió conjuntamente con los 
de la explicación de su clase y redacción «e programas y texto 
para la misma. 

Estuvo encargado todo el tiempo que permaneció en la Aca- 
demia, además de la instrucción táctica de los alumnos, de las 

clases de tiro y esgrima, mientras no hubo profesor especial para 
ellas, fué juez instructor permanente de sumarios y expedientes, 
y apoderado general de todo el distrito de Castilla la Vieja para 
el cobro de libramientos sobre la tesorería de Flacienda de Avi- 
la. 

A la par que estos cometidos oficiales fué socio fundador de 
la sociedad geográfica y de la Colomhóñla de Valladolid, profe- 
sor de la sociedad de Artesanos y miembro de la Junta de con- 
servación y reparación de monumentos artísticos. También co- 
laboró en la redacción de la fuuna, flora y gea de la provincia y 
en la de estudio de traida de aguas y otras reformas locales. 

CAPITULO XVII 

DE CATEURATICO DE LA ACADEMIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR 
, (CONTINUACION). 

Nuevas desgracias de familia de que es victima el capitán Amo- 
rós.—Sucesos desagradables ocurridos en Avila, que producen 
cambios de importancia en el profesorado de la Academia; la 
camarilla de promoción que vicne a ella; disgustos y envidias; 

jugarretas que tratan de hacer a Amorós. 
Amorós hubiera continuado acaso largo tiempo en la Acade- 

mia de Administración militar, sí dos sucesos lamentables no le 
hubiesen arrancado de Avila. 

El primero y más importante fué la muerte de su madre 
acaecida en el verano de 1877. Dejaba tres lijos: el ma) mayor, Mas 
mano, incapacitado desde hacia algunos años y _ recluido en el 

manicomio de Santa Tsabe de Leganés; el segundo, nuestro lio pd 
grañado, y el tercero, Juan, menor de edad, quien_más adelante 
acreditó sus altas dotes de escritor bajo la finma de Silverio 
Lámza, "== 
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LLORO Y LA PLATA, LA MATERIA Y La FUERZA, EL VE EFONO, a Fo- 

Nocktab, El CAU, EL 1 Y FL CUOCOLATE, Fl ALUUN ORTRGO, LA 

Luena, LAOMUNEDA, ESQUEMAS MATEMATICOS, El At FAUETO 

RAZLONADO, La COSMOLOGÍA POPU Otros trabajas literc-os 

(amrrcutos du JOG HAL ICO, MIOGRADIAS y SEMUIANZ AS, KUIMAN- 

    

ar ctro      

UELOV ICUQUERIANAS, LA DUJJAS DER, dai Jos DEA Ni 

).—Obras dramuiticas: (CRUCE DE RAZAS, CADA Udo Pue st 

La MOLA, LA LUCIA FOR 1.A ESPECIES —Trubajos periodísticos en 

eloma bp MUDA, El Coro; Pl. MUNDO LISERAMIO, UN VIS. LA 

MAGA, ELONORIE, EL PROCKESO, EL DEBATE, El VIGIA MIURA MA 

MACTUTICO, EL VOKVENMO —Vuelta a la politica; los santones re. 

Publicanos; colaboración CH 1.A VANGUARDIA, LA CAMPANA, El. PE- 

tierro a Granada; 

          

     ; 
Kio PACO, EL GALLO, LA FULICA, etc.) De a 

Amorós pide por tercera vez la licencia absoluta; el general Vi 

vero; destino al Purque sanitario y Musco anatómico. 

  

   

  

renace Amorós a la vida científica, politica y lite- 

Ente interrumpida Ciro años antes por su IBreso     
   

  

     

  

DE 0 en este muevo peri 

luto de las <us1s y asuntes de la mm E 

esta época correspende, sdem 10 de nuevas Edi 

ciones de sus Ordenanzas genera vito, la de sus Estic 

dios sobre «Administración militar, que tantas polémicas, susct- 

taron, lat de su Reorganización administraliva del Ejército es- 

peñol y da de sus célebres conferencias militares La Intendencia 

de Guerra en los Ejércitos modernos, La interior satisfacción, El 

putido militar, El padece midar de EsPuña y Otras Y : 

Además colaboró (rerttentemente en los periódicos mlitare 

exypuecialmente 0 Correo Múlitar y La Correspondencia Mitar, 

Con el director deste último—Emilia Pricto—lizo. dl Novigimo 
tratado de Derccho militer, abultada obra en dos tomos, que fué 

rGpidalucnte agotada. Con Hernando Lozano, Raufacl_ Torres 

Campus, Ramón és y Erodún Carvajal, tuvo Academia pre- 

    
        

  

  

  

    

  

  

     

   

— do 
mratorio o cn la de Administración Militar, y Pára 

ésta y las demás Aca a en su propia 

  

    

  

«demias militares estableció « 

da temiendo como proí s asu hermano Juan (over u 

da Vicente Sanghia (Mi>-Teriosa), José Ibáñez Marin, Pe- 

“ho Berenguer, Hilario Correa, Angel Altolaguirre, Lucio y Bu- 
enguer, IO A e Altotrurís ue 

més Exido 
va Posible, pues, que prescindiese en absoluto de las ta- 

     n (Silver Lan: 
        

  
No 

icas múlitares y administrativo militares; muchos jefes y com- 

pañeros. especialmente Pérez González, Macias, Vivero, Porta, 

Vallespin y otros, le estaban haciendo continuas consultas sobre 
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asuntos vorporativos; olicialincuie se le pulió un Labra bra 
planes y proyramas de estudios pura da guacil y una 

exnoria lustorica sobre hechos y operaciones mulitares de la gue- 
rra caslista, tribrajes bios que sievieros, el primera, guta erenr 
li Acadentia general milita con las: correspapudientes aqiivacio- 
nes, y el segundo, para que por el Estado Mayor se prucediese 
a redactar la historia de la guerra civil. 

Contrilaavó, xulemás, Amorós en esta 

   

  

  

  

   
   

    
Epoca Fada el Ata: 

Cicito y la Ana, y ca dl y en 
s con los generales que ya había 

tratado en compañía (Martinez Campos, Pavia, Palacios, Jovellar, 

Despujols, Weyler, Las=0, Primo de Rivera) o lus entabló con 
aros (Sadisnanca, Golf, Vuentes, Orteja, Ochando, Pando, 

Servet, Jimónez Palamós, Carmona. Mariñic), con coroneles de 

ideas avanzadas (Padía, Moreno del Cristo, Violetti de Ponte, 

Luque, Cortés, Bazán, etc.), con lo cual y su Parentesco con los 
Dabanes y Fernández Cavada, era imposible que dejase de es- 
tar al tanto de cuanto interesaba al E ii 

Pero a qusar de la iutención que le pudiera dedicar a éxte, 
otras cusas csorbian más intensa y extensamente la actividad 
incansable del bizarro capitán. 

Queria, ante todo, dectorar:e en Ciencias y litenciarse en De: 
recho, pues atubas eprreras habian quedado sin terminar com_mo- 
tivo de sy salida a campaña. Sus antiguos compsmeros en la pri 

mera de dichas THicultades. Serrano Fatigati, Quiruga, Muñoz 
del Castillo, Calderón, Mascareñas, Lázaro Ibiza, ete., eran ya ea- 

tedráticos: los Mantas, Gamazos, Camdejas y 6troa condisciput 
los de Derechos, estada ya en estrados defendiendo pleitos e ac- 
tuando de juegadores; unos y otros ca «Muncos, Circulos + Co- 

mités, hacicndose un nombre o labráíndose una carrera politica. 

Por servira la Patria en el sitio del peligro, poc encariñarse con 
el Ejénito, por tratar de levantar a una Corporación de €l, caida 
y despres: da, Amorós había perdido los ciuco años mis her- 

mosos de su juventud y se presentaba rezagado cn un combate, 
Vuyos primeros puestos estaban ya tomados por sus coctánevs 
menos románticos, “ 

e lo» veinticinco años Amorós fuvo la [ubica de volun- 

tad Mer alas wulas, de aguantar a un eatediático de Análi- 

sis quimico, kan dodigzesto como don Magin Honet, que para ha- 
blar apedrealia, de sufrir los exámenes de varios tespetubles con- 
grios vestidos de toya y de aprenderse una porción de insulseces, 

sin las Fuates los referidos no le daban el c.ecyualur. 
Y conio a la vez habia que luchar por la vida, pa que el ent- 
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pleo militar no devengaba sucido por hallarse su Posccdor de su- 

peonumerario, Amorós tuvo que atender preferentemente a sus 
Academias preparatorias y 4 
mezquinanieate pul 

ña que atender Ganbié 

  

       sus articulos de periódico, no por 

  

los con gra facilidad acduritidos, 

  

   

    

    
   

      

va la cdo 

  

ión de su hermano me- 

lo vá guirdia marina de seguda 
dela Vemada por tetivas ale sis 

lar del pobre hier i 
les ejemplo 

    
    

  

  

  

Mati mad or, ica parti ado, 
  

es dde     

   

    
    

  

       
    

   

   

  

termal vemo el de 
aido, que bazo con stts ha s olivia de puulre 

COSA 
TCotribavó 

menos enórgle 

de e 

un tiempo que para sí propio eses 
disgustar y acaso hubiese: 

  

do a aturaleza 

  

e huosuva. el 0 estado del jnmncble adjudica: 

dos hemmia ni fortimadamente el 

al . el ilustre 
col >. pero 

“ura. jones más mudestas, pudo con- 
y sin tener ¿sta cdesilquilada bas- 

os no sólo se vió privado du- 

    
       wtyuitecto 

restaurador 

tener 

   2 lus iempos de 

aba a rest. 

uruina de La línea 7 
Me tiempos de mundo que Ar 

fame ddda renta de la casa, sino que tuyo que buscar Jos qri- 

les de pesetas nevesarios parala obra yosu dirceción facultatiya. 
+ Pero Amorós ne se amilamó: ni se amilanó Lampoco al ver 

yue los editores Perojo, para los cuales, hiciese un trabajo, ni de 

an nt de publicaban; ni se amilanó al encontrarse con que da 
re ¿e enseñanza no tenia con qué abonar sueldos 

hundo a un lado cuauto era carga imútil o 
y otras diferentes casas 

sudo trad tbiones y Lra- 
' espiritualismo y 

materiulixmo, de le Delon; El oro 

v lu plata, de Simonin; Los Conceptos de materia y fuerza, de 
Daurtw; El teléfono, de Giffard; El fonúógrafo, del mismo autor; 

Ll café, el té y el chocolate, de Biant, y otros muchos titulos que 
podrian citarse dan elara idea de la fecunda actividad de nuestro 

2 tulos les traliajes de esta época aparecen subscritos por Cl; 
raftado. Como obras originales hay que agregar La moncdla, 

afia económica, los LEsyuemas matemáticos, el Alfabeto 
razomdo, la Cosmología popular, el formidable poema antibibli- 

co Las hijas de Lal el precioso cuento, en verso, Los hijos de 

la mire, y el rómiance trágico, La lucha por la especie; por en- 
tonces escribió también sus dranias, comedias y juguetes Cruce 

y de razas, Cada uno pura sí, La Mola y La lucha por la existencia. 

  
     

            
  

  

    

    

    

    

  

     

   

  

a sus profeso 
peco preductiv 
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a veces le enviaban los editores unas Áárantas docenas de grabados 
para que, cun motivo de ellos, hi 
aluvi 

  

> ello, Dotes trabajes cade 
0, redactados paño aprovechar elichiós y poder, por tanto, 

Olrever a bajo precio obras ilustradas, se los ta 
Ficanilos con gran gusto, pero a Amor 

de llevar su lira y eso que, en 1 

  

   
1 los ames 

le ¡xirecian dimproqnas 
o, peli rad a 

yu los antros ne sólos ostende ext 
nabo cor sti tebeos, 

qu le his tos editoriales para las cuales escribió Amorós 

cuesta Epoca, Té la antigua y acredita de Gopar y Rolo osita 
en Lic ll del Prince pe, em Madrid: casa que hala contebuido 
poderosamente a la difusión de la cultora popular cono La publi 

de muchas e importantes obras de fuma unudial 
zo Amorós, entre otras cosas, el ¿Mbunr Ortego y una ruvis- 

ta bibliogrática pero que daba además acabada cuenta del movi- 
miento cientilico y literario de la Corte, y public 
y retratos de las notabilidades nacionales y Mia] 
letin interesantísimo, más Icido fuera que dentro de Es 
rió con la casa editor 

   

  

  

    
       

    

     
   

    
    

cuado sisada ósta a manos de un jo- 
ven inexperto por defunción de los iundadores, cutr 
riodo de desorganización y cu 
dito y muerte. 

   
    que fué la causa de su deseró- 

A la vez que estos trabajos editoriales, publizaba Amorós un 
tomo de zhrticulos b 
<us, lindas poes 
Romunce 

  

iblioyriificos, oo de Biografías y xemblan- 

(coleccionadas 154s tarde con el anbre dde 
beequerianas, en el Dia de Moda, El correo y El 

erario, El ris y La «Ubeja; hacia criticas literarias para 
El Norte y El Progreso, vexistas de teatros y articulos cicntifi- 
cos pura El Debuta, El Vigia médico-farmacóntico y Ll Porvenir, 

Por entences volvió otra vez a meterse en politica. 
KurzZornila conspiraba en el extranjero, Pi y Margall, Car- 

lvajál y otrus santones del republicanismo decian que cuuspiraban 
en Madrid. Lo cierto es que varios militares puestos al habla con 
unos v con otros, formaban ¿uociaciones re cionarias que bu>- 
caban adeptos en todos los Cuerpos del E qui 
bh Amorós fué solicitado, ¿cómo no? pura ingresar en varias 

e ellas, especialmente por una presidida por el General L. D., ya 
difúnto, y furmada casi en su totalidad por Coroncles y oficia- 
les de Infantería. Pero Amorós sabia ya lo que podian «dar de 
a e quellis amantes revolucionarios. Fuera de algunos que hon- 

damente estaban dispuestos a sacrificarse por sus ideales, la 
mayoría eran desprecibles vividores dispuestos a su vez a rese- 
llarse en cuanto hubiese quien quisiera comprarlos, o explota- 
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¿ dores de sus mismos correli 

¿ sablazos y peticiones de tol, 
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de semana 

mréla pa, e E GC       
  

rios, a quienes agobiaban con 

       
de Ruiz Zorrilla, los demás 
ban para ingresar en la de- 

Aqurte de esto, excepción: Hhech: 
jefes del reprabli 
galidad alles 9 
mismos dinásticos ; así es que todo eran trabas y dificultades para 

Án, para cuantos planes de ac- 
legar fondos o elementos para 

    

ye le tenian sás atiedo ción que los       

  

cuantos movbicates se proyccl 

ción se Da para cuento fuera 

cl acto te : h 
Nan 
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y asistió a juntas en que no sabiendo cómo detener 

el cual 

    

dos samrtones civiles un conato de pronunciamiento, par 
sólo se necositaba garantizar metálicamente el porvevir de las fa 
iilias de los militares que sucumbiesen o perdiesen la currer 
desataron en violentas imprecaciones contra los que iban a hatir- 

se ¡por dinero?, cosa vefanda a juicio de los dichos santones, los 
cuales, por tanto, negaron su firma para el empréstito proyecta- 

do y aceptado al efecto por varios banqueros. 
Como éstos hubía utros muchos que querian que les hiciesen 

la revolución gratis pura explotarla ellos después a su antojo. 
Mejor dicho lo que querian es que no hubiese revolución y que 
los fundos del palacio BanilevosKi o los del presupuesto español 
les ascguraran (a ellos y a sus hijos) sueldos, vbvenciones y sub- 
venciones conque ¡usar dulcemente la vida. Hacian bien, pues, en 

evitar que otros se mataran y en que hubiese que socorrer a las 
viudas y a los huérfanos. 

Obrando cor prudencia, Amorós, sin rebuir jamás su cou- 
curs» personal y hasta pecuntario a cuanto fuera restablecer la le- 
galidad de 1873 atropellada por Pavia con la complicidad proba- 
ble de Castelar, se abstuvo en do sosible, de acudir a iliáby- 

los en los que nada sc resolvía y en los que alguno o algunos de 
gn ididos como polizontes al Gobierno. 
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los concurrentes estaban y 
Con igual cautela precedió al tomar puesto. cn la. redacción 

de algunos periódicos republicanos para los cuales fué solicitado, 
uno de ellus La Vanguardia, órgano del partido vepublicano_fe- 

deral y dirigido a Ta sazon por el eminente periodista y publicis- 
ta Antonio Sánchez Pérez, íntimo amizo de Amorós de: «de hacia 
Lugo tipo. A casa del primero Mevaba el segundo las cusillas, 
alli recibía inspiraciones para utras nuevas, y sin necesidad de pa- 
Tecer por la redacción, cuadyudaba el escritor republicano a la 
propaganda impresa de los ideales comunes. 

Sino en [orma tan reservada como en La Vanguardia y otros 
diarios avanzados, Amorós contribuyó a la fundación y redacción 

ácter, entre los cuales deben citarse 

   

   
           

    

  

    

| DON NANCISO AMURÓS y 
  

La Campana, que esc Ferrari, Sánebez_R y Zal 
nero (entonevs ateo de 0). EN. que se lo hacia 

él solito, y El Gallo y La Folha, que se publicaban cu proye 
1 das. Por cierto que en Tal aruba publicó mm articulo tipudas 

: Mo Buile plamenco_ que Miumó poderesamente, 
tivo a punto de costar un sensible disgusto ada redacción y casa 
editorial del periódico por ka dra que produjo al soberbia Cáno- 

   

  

            

    

       

  

          

    

   

        

    

| vas alv eo en ¡rela situación dde brida el dejos dle a 

| ttor osa atacar lo que el Gulnerno tenia especial interes cu 
defende 

NW pesar de cautefas y precanciones, Ayorós se jú gle 
clic so la miña, sí solicitarlo y 2 previo, rei 

5 Live y destina distrito de Granada, 

  

    Dinorós seometese a esta arden dle ds- 
a susccorrel i lo que acudí 

  

su altus y lujos, pra 
| que le ayudasen a parar el golpe que de wzaba y que nu Solo 
ñ era despresivo para la judepcudencia y libertad del escritor, sino 

qu representaba la_ruina de éste por tener que abandoyar yúan- 

tas emipresar, e sy trabujos iesa CUrTe. 

Nte vio con Ergn scabmicuto que sus_coris] gltos y 
bajos, ye encojian de honra cuando des contaba el atropello de 
que había sido victima o se excusalia cortósmicute de auxiliarle 
Con gestión alguia. Hasta la misma prensa republicana y liberal 
hizo el sileucio alrededor de la noticia, y todos temieron que al 

ap censurar un destino militar les ibau a sumeter a un consejo de 
guerra. 

       

    

   

    

    

  

      Amorós pidió la Jicer o separación def - 

a tercera vez que lo      

sol 

   
   

   

  

> Afortunadiunente, como en los dos anteriores, hubo quien im- 
pidió gue slic ¿jCruita tam brillante oficial. 
Tra al lente del distrito de Castilla la Nueva ci 

, excelentisimo, señor dun Jorge Vivero y Auge por cuyas manos 
debia pasar y cursarse da instancia de Ámorós a quien aquel no 
conovía más que de nombre, pero bastó este conocimiento pora 
que Vivero, hombre recto y entusiasta por la Corporación, vaci= 

, Jase eu contribuir a que saliera de ella Oficial de tanio mérito. 
No sabicudo los moxivos que pudiera tener Amorós para to- 

mar tan radical resolución, mandó que por su secretario purticus 
lar se hiciesen averiguaciones que si tan puro [ucon Virectas 
por desconocer asimismo el secretario a nuestro biografiado, fue- 
on exactas pues dicho secretario conocía a un oficid muy ami- 

go de Amorós en aquellos ticnipos, por el cual supo el Gentral 
Vivero la causa de la determinación de Amorós e incontincuti 

' 

  

  

   

  



sm acid DA EAST 

  

    Dirección de Adwministra- 

vo se derogara la orden de 
soiaclos del personal estaban vari 

se fué al negociado del personal de 1 
ción militar y pihó que moditie 
destinis, Pero en elo 

Miró, entres ellos el teniente Beato, y 
Siero toda clase de dificultades a los nobles deseos de Vivero. 

i les La marcha de Amor 

    

          
TS     

Mes aná       

    

  

   

  

   

ETS 

Mirón ¡unir uraditCinpas 
er General de Mhbuinistia ión mui- 

aa Tue- 

dé ariministra lor dica matón y qu 
arlad amlitar sin heras n       

    

   
   

   

de oficina 

  

ir str distancia y 

aracno comprometer al hen jefe a 
cuyas órdenes dhacioservir mientras estuvo éste al frente del dis. 
Lito hstuvo aa n politica. No fué per mu- 
cho tiempo en verdul esas Muelas de comillas 

tan frecuentes en us Vivero fu 
pocos meses destituido a 

  

     
    

cos vez a los 
de donde de sacó Amorós 

  

avelo 

    

      

ha ¿883 en justo reconocimiento a lo que anteriormente habia he- 

chu por él. 
En cuante al buen conigo de Amorós mereció el honor de que 

óste le dedica 

  

libro suya y más adelante de propercionase 

  

    indomable amte el rencor, ka canenaza y la intriga hu sa 
corresponxler con ercces al halago, 1, 

  

ido kun- 

y la immis- 

  

      
tad. 

CAPEFULO XXU 

LIMA VEZ EN ACTIVO SERVICIO 

Cestidn de Amorós en sus muevos destinos: su libro FL MUSEO 
ANATÓMICO DE Saxibab MUAITAR.—.Imorós bolsista: acrocenta- 
miento notable de su fortuna privada: reunión de actis 
Ascenso y destino u la Dirección general de Administra 
Iitar: amistad de ¿bmaros con Salamanca: sacrificio que por ella 
y por cl Ejército hnicé na tez más Amorós de sus intereses per- 
sonales —Modestía rrmirrada de Amorós al referir los hechos 
de esta época de su vida en 395 RECUERDOS DE UNA CAMPAÑA: 

Juicio gencral d. las reformas que llevó a cabo: aparición de los 

    

   
    

    

   

1 

UA MA 5 AM 1 

  

elementos corporativos: enemigos pás encarnizados que tuvo: 

los ANDISPENSAMLES.—Dmorós deshace la camarilla imperante.      

  

tivas la 
divo e «el 

e Veruin. 

va coma dedos a aousTa y espro 
mate con Amorós: el director del queque sa 1cl 
Estay, sino ser una eminencia era un señor perfectamente educa: 

de e igualmente atento, Como ausiliar módico estaba don Justo 
Martinez, corscligionario entonces de Amorós, augue del gru- 
po posibilista, con el cual evolucionó más tor 
seno de la muenarquía; 
Guerra don Kie 

En los huevos destinos de que Amorós se encas 

suerte de Uropezar con gente bue ma yodo table. dE 
Museo anatómico enel embarca. 

  

    
des ade Lesida, perso atente 

    

utario den k 

  

  

  

        

  

le hasta ar aer en el 
como Interventor el A 

ardo Pascual, hombre joven e ua ye a 
pesar de proceder de la antigua Etuela de Adumuistración mili- 

tar, simpatizó, desde luego, con Amorós, convirtiéndose en breve, 
en mo de sus más fervicntes aalmira 

No dejaba de haber algún que otro hichue 
Muorós desde el primer dia ató corto en cuest 
miuteriales; pero tenía ya mucha sig 
pura que este personal subi 
no «ej 

    

  

  

      

  

   
      malo, a los que 

she joriales y 
nilicación uue-tro C pitán 

termo pudiese hutrerle daño, aunque 
ra de buscar, en halle, ocasiunes para cllo, 

Por lo que respecta al Musco al 
bien con el interventor y el emo 

  
    

   

   

    

único, Amorós marchó muy 
ulo tócnico hasta que, relevado 

el primero por un tonto que se vino con cirtas infulas y descu- 
bierto que el segundo robaba piezas y efectos del Musco, nuestro 
biografiado tuvo que ponerse en guardia contra uno y eto, Pero 

esto fué cuestión de breves dias porque ocurrió cuando pasados 
dos años estaba Amorós próximo a ascender, y dispormóndolo 

para hacer entrega de los destinos. 

Fué, pues, una época agradable la de permanentia de nuestro 
biografiado en lis citadas dependencias de Sanidad militar y tan- 
poco para ellas fué perdiflo el tránsito de Amorós, porque como 
éste siempre hubo de dejar el sello de su permanencia en cual- 
quier destino, puso al dia la contalnlidad atrasada de ambas de- 
pendencias, rindió inventariós, reunió hojas clínkas e imprimió 
un precioso librito titulado £l Museo anatómico de Sanidad Mi- 
lilar, en que después de haver da lústoria del mismo, calozaba 

y describía el valivsu material reunido en 
Cuando ya la vida económica de Amor alizan- 

do; cuando su hermano menor quedó en sonlicionss ale guaro 
YE vida por siamismo y declarado mayor de edad por haber cum- 
plido los 25 años que era entonces la edil extiida por La ley 
' 
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had MroGKA bla tl XCELANTÍSIMO SEÑOM 
  

cuando el hermano _nuyor sucumbió victima de su cruel enfer- 
medad; Tudo, en Una palabra, Amorós dejo simmplidys sus de- 
hores de familia y pudo disponer fibrema su persona y dde 
Truto de su trahajo, nermalizó su existen da y pemó en er . 
Tipequeno captada su vejez. ) 0 
en Bolsí y a trmsformar poco a pocu, muned a 
citdeulo e ingenio, las pesetas heredadas en las que ha podido de- 
jar a sus hijos. Como nota curlesa que demuestra el puden 
método de este hambre adivicable, divenos que aquéllos Louser- 
y por haberlo encontrado entre sus papeles, un cuadro f- 

cier manuscrito per El, donde narra minuciosamente y justi- 

cada cua ka documentación necesaria toda la historia del limpio 
origen y diáfano desarrollo de su capital que ha contribuido a 
fommar exclusivamente el trabajo honrado y sostenido, el ahorro 
y la modestia, la especulación acertada y noble, el valor para las 
empresas y a da vez el patriotismo ais acemdrado 

Porque Amorós, cano buen español, cuando los fondos de su 
país han estado por los suelos, es cuando ha acudido presuroso 

a Ctomprarlos y a subirlos, y más de algunas infames jugadas de 
boba, con descrédito para Ispaña, fracasaron en la época a que 
venimos sebriendonos, per la seposi<ión que Amorós, asociado con 
un grupo de capitalistas mu des, las hicieron von éxito. 

Ya se comprenderá que la vida de Amorós tenia que ser en- 
tonces ocupadisima, pues la mañana la dedicaba a las olases. la 
tarde a la oficina y a la Molsi Ta anoche ala Merunara p _periculis- 
tia y editorial; ¿Jero poco a poca Tue descartando lo más moles- 
tu y menos productivo pura poder consagrarse cn más asnplitud 
a lo más atractivo y renumera 

Asi cmo habia dej idos a Perojo vakhl 

enseñanza, dejó 

  

  

      

  

  

    

          

    

  

     

      

nía en su fasa y que re 
fiero y dos antiguos. dl. 

Asa. ' 
En esta in esta situación | sas [ué nombrado Director general de 

Adormstcaión y Sardad miñiar el teniente general da Ma- 

(1) Mal pagó el priomcro este acto de desprendimiento, pues constan 

temente procuró en el terreno oficial upunerse a las ideas y pensamientos 

de Amorós y aun cuando no digamos igual de los segundos, cuán cierto 

es que la gratitud pesa más que loza de plomo, y todos procuran quitár- 

sela de encimp. 

  

DON NACI AMURIS 1.3 

  

  

nuel Salamanca y Negrete, senador del Icivo y sunigo de ¿¡Aunu- 
rós, ho tunmy antiguo, pues de habia conocido siendo Salamanca 
dipinado y Amorós “periodista encargado de hacer las rescñas 
parlamentarias, pero amigo muy nos a juzgac por los ex- 
tremos que hacia el general amado veía al capitán supemumne- 
Taro. 

Con ¿l habia hablado vari 
rós le habia dado datos y 

  

    

    

vecs dle asumidos milita es y Amo 
mentos pura los famosos discursos 

      

tiendo el presupuesto dis da Guerra, 
L ésita obtenido con ellos, fito politica como demente, 

haciendo progresar a Sadanianica en cdas Carteras, de estirado 
s a cultivar el rato de ¿Aunorós recogiendo de dl planes de fe- 

formas y organizaciones de servicios, especiodmente por lo que 
afectaba a la Administración militar y Cuerpos anida es, Hegan- 
de a tanto el entusiasmo de Salamanca, que Sonstuntemente le 
decia: 

—=5i lego a ser aninistro de la Guerra tiene usted que venir a 
mi lado ¡ara que plamteenos juntos todas esas cusas, 

4 pobre Salamanca, a pesar de sus descos, uo legó a aminis- 
tro, pero sí a Director de Administración militar, y Emunces rogó 
a Amorós guy le_acos Mpsañara grino_se so e ver de rea 
lizar las ideas apuntadas. 

Inútil es decir que la proposición no podia convenirke de nia- 
gún modo: en primer lugar como las horas de oficina eran en- 
tonces pour la tarde, tenía que renunciar a sus operaciones de 
Bolsa que eran las que ms beneficios le aportaban; en segundo 
lugar si habia de meterse verdaderamente en harina, deshacien- 
de la Administración militar antigua y edificando utra nueva, 
no sólo eran pracisas las horas de la tarde, sino las de la ma 
ñana y la neche durante muchos meses, por lo que los tral 

jos editoriales iban a quedar relegados al olvidos: en tercer lu- 
gar, Amorós, que sabia ya lo que cra la Corporación Aduins- 
trativa militar, adivinaba la serie de luchas que ibala tener que 
sostener, los disgustos que iba a pasar para enfrenar a dos malos, 
animar a los buenos, derogar corruptelas, vencer rutinas y em- 
prender rosas nuevas a las vuales habian de oponerse la casi to- 
talidad de sus compañeros, un9s por picardía, otros por hol- 
gazanería y otros por ignorancia, ! 

Aliandonar el estado a que habia ejzado me 
riosida sostenida durante seis ¡años por vto wenos renumera- 
du, más enojoso e infinitamente de suás trabajo era una locura 
que ni aun tenia el galardón de ser agradecida, pues, en cuanto 
al Cuerpo de Administración militar, organismo viciado e in 

Cea    
    

       

            

   

  

     
    

  

ad a su labo- 

    

   

= 
S
S
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COilO �u:-:to fi:,a.l al 3.�álisis s:!e la 

��isc i�cor�orar a este trabajo 12.s opinio:1es 

del fa'7liliar ::ás direct::), 3.jn vivo, Gel es•:ritor. 

:-�e ;,use e:1 contacto con Jon �!arciso _.\:noró.s 

Rica, sojrino nieto =e Si!verio La�za. Asis�f 

a la entrevista acopa:�ó.do por :)0:1 José ::a:1uel 

con el que 

co:1versaciones 

::lio_:ré.fía. 

3obre 

:>on r:a.rciso, 

ven:o �a�te����do disti�t�s 

Sil\,.eri:J La.iza y su 

des�e el �ri�er �1o□ento 

nantuvo 'Jna cortesía distintiva :je los ho:n::ir'2s 

:.e su clé.se y é _)oca. Tie:ie, :Jcn :;arciso, .1n 

as�ecto vit�l, h�jla co� voz cál�da y �rof�n�a, 

C0:1 ::1i rata afable a.:::o¿:e':lora. t:-2.e 

a la :-¡e�oria los recuerC.os, se la var1 ilu-::i:.a:1dJ 

los ojos a medida �ue :,os va cc:1ta:1do disti:1tos 

�echos y o�i�iones sojre Silveri:J ���2a. 
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¿Qué referencias tiene usted de Juan 

Bautista Amorós "Silverio Lanza"? 

Las referencias que yo tengo pueden 

ser el producto de la propia reflexión o análisis 

de uno, y, por otro lado, las referencias de 

algunos 

ellos 

parientes 

los sobrinos 

que 

de él 

le conocieron, entre 

que fueron mi padre 

y sobre todo Tía Isabel que era la mayor de 

estos sobrinos y que, además, era la persona, 

que, en cierta manera conocía todo de la familia 

y recordaba algunas anécdotas de mi tío segundo. 

Juan Baustista Amorós, volvemos al 
principio, 

he hecho, 

que surge 

al recuerdo o la imagen que yo me 

casi coincide un poco con la idea 

de la colección de los raros. Mi 

tío abuelo era una persona que tenía una manera 

de ser que le separaba, le diferenciaba de 

otras personas que pudieran coexistir con él. 

Su mismo traslado a Getafe, huyendo, parece 
ser, 

de 
de la vida de una ciudad como el Madrid 

entonces, significaba algo completamente 
distinto y diferente a la normal mentalidad 
familiar. A 

él no era 

Narciso, el 

esto hay que unir el hecho de que 

el hijo mayor, sino que era mi abuelo 

cual ejerció una influencia sobre 

Juan Bautista Amorós, 

que no la reconoció. 

propias 

Pienso 

ideas y 

que 

su 

aunque éste parece 

Juan Bautista tenía 

concepción acerca de 

ser 

sus 

la 

realidad le llevó a alejarse de Madrid. Insisto 
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en Que vuelvo a ideas o casi de 

conceptos que me 

hablar de 

he forjado yo mismo; o que 

incluso al hablar ahora puedo poner· de manifiesto,

una manera inconsciente, detalles que node 

corresponden con la exactamente 

Bautista Considero que Juan Amorós

realidad. 

pertenecía 

a una familia en la 

una característica que, 

que ser marinero era casi 

de alguna manera podía 

considerarse significativa. Mi tatarabuelo 

D. José 

de Marina 

"afaireº 

Vázquez de Figueroa había sido Ministro

con Fernando VII. Coincidió con un 

de compra de buques a Rusia. Los barcos 

no estaban en 

un negocio, por 

condiciones para navegar. Fue

lo que he oído, que le incitó

Ser Ministro de Marina. Esta influencia a dejar de 

familiar, por una parte influencia del mar 

y 

iban 

por otra parte 

produciendo• 

los acontecimientos que se 

condicionaron a Silverio 

Lanza haciéndole dirigir su vida hacia la Marina.

Pero no le dejó satisfecho el tiempo que estuvo

y, como consecuencia de una enfermedad crónica, 

la 

era 

abandonó. 

también 

familia -esta 

Su padre, o sea, 

militar. Aunque yo 

es una idea mía-

mi bisabuelo, 

creo que en 

las personas 

tenían una actividad que no encajaba con lo

que opinaban .de la milicia, Por ejemplo, mi abuelo

fué Intendente General. Como consecuencia de 

las Guerras carlistas obligaban a los civiles,

como ocurrió 

se hicieron 

no teníamos 

en 

o 

más 

creo, era 

militarismo 

una 

a 

nuestra Guerra Civil, 

nos hicimos militares 

muchos 

porque 

remedio 

perona que 

ultranza. 

que hacerlo.Mi abuelo, 

era la antípoda del 

Y lo mismo ocurría 

en mi familia con mi tía Isabel, mi tío Narciso;
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somos o nos creemos una familia compleja. En 

el fondo estaba marcada por un liberalismo. 

Mi tío Narciso, 

Radical cuando 

y puede ser un 

Vitoria antes 

por 

estuvo 

dato, 

de la 

ejemplo, fue del Partido 

de notario en Vitoria. 

ya que ser radical en 

Guerra era un absurdo, 

que ser tradicionalista 

o nacionalista para poder hacer algo significativo

en la ciudad. Una de sus contiendas políticas 

fue con un tal García Atandell de Las Brigadas 

del amanecer, que creo que aquí hicieron de las 

porque uno allí tenía 

suyas. El, a pesar de ese liberalismo, era 

una persona que deseaba una transformaci6n. 

la familia se daba cierto En 

agnosticismo bastante desarrollado en raz6n 

de la cultura o la instrucci6n que podía tener 

cada uno. Pero yo creo que el agnosticismo 

es casi una constante. yo recuerdo, por ejemplo, 

que, cuando mi abuelo muri6 en el hospital 

de la Reina Victoria, oí decir 

otra hijastra 

consigui6 que 

en los últimos 

que era monja de 

el Obispo de Le6n 

momentos y cuando 

a mi tía, que 

la Caridad y 

le asistiera 

ya se fue, 

dijo mi abuelo a mi tía Isabel: "Isabeli ta 

cuantas tonterías tiene uno que hacer en la 

vida". Como ya he dicho, el agnosticismo fue 

otra de las características que conservo como 

idea del ser de la familia. Puede que en el 

fondo 

como 

ese agnosticismo no hay desaparecido, 

consecuencia de un cúmulo de hechos cargados 

de complejidad. 
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¿Por qué todos los primogénitos de 

Don Narciso Amor6s se siguen llamando Narciso? 

El nombre de Narciso es consecuencia 

de la promesa religiosa que hizo mi tatarabuela 

si salía bien del Sitio de Gerona, de llamar 

a los primogénitos Narciso y hay actualmente 

Narciso Amor6s sexto. Mi hijo y mi nieto me 

aseguraron que no pondrían Narciso a ninguno 

de sus hijos por las connotaciones del nombre, 

pero sin embargo lo han seguido cumpliendo. 

¿C6mo era su familia? 

Yo creo que somos un producto típico 

dentro de lo español, 

el Liberalismo y por 

es decir, por una parte 

otra el Nacionalismo, 

unido a una indiferencia que le recuerdan a 

uno al novelista Zunzunegui cuando dice que, 

en la Línea de la Concepci6n hay unas células 

protestantes como consecuencia de la proximidad 

de Gibraltar y cuando el Pastor sale a hacer 

propaganda, a 

feligreses y 

los zapatos y 

que está allí 

y lo humano, 

enfervorizar y atender a sus 

los primero que hace es limpiarse 

cuando está con el limpiabotas 

despotricando contra lo divino 

dice: esta es mi vocaci6n, voy 

a 

el 

tratar de conseguirlo, de convertirlo, Y 

limpiabotas se vuelve y le dice: mire, conmigo 

pierde el tiempo, yo soy ateo y no creo en 

la única religi6n verdadera que es la cat6lica. 

Pienso que es un poco esta mentalidad, 

que por otra parte puede que también sea normal 
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en los españoles, es decir que no estoy hablando 

de una marca de excepcionalidad sino de una 

señal dentro de la normalidad. Claro ésto con 

carácter general respecto a mi tío abuelo. 

¿C6mo cree usted que era su tío abuelo?. 

Juan Bautista Amor6s debía ser una 

persona rara. Le he oído yo a veces a mi padre 

que, cuando iba a Getafe con sus hermanos, 

mis tíos, de repente encendían la luz al acostarse 

y cuando estaban más tranquilos la luz se apagaba, 

porque desde la cama de Juan Bautista había 

entonces -excepcional en aquella época- una 

organizaci6n que le permitía saber cuando estaban 

las luces encendidas y, cuando él consideraba 

que una luz encendida debía estar apagada, 

la cortaba y claro, los pobres chiquillos, 

se encontraban en situaciones ins6litas pero 

que él pensaba debían ser así. Por lo visto 

tenía dos perritos (ésto en su matrimonio) 

y estos dos perritos tenía la mala costumbre 

de manifestar que tenía aire en el vientre 

y entonces como no sabia que perro era, se 

dedicaba, para acostumbrarlos, a pegar a los 

dos 

los 

al 

cada 

dos 

otro, 

vez que 

perritos, 

salían 

se oía o se olía algo. Claro 

en cuanto oía algo el uno 

corriendo los dos. Es decir 

cosas raras o que a uno le parecen raras. 

¿Tiene 

su tío abuelo? 

usted libros, papeles... de 
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Ocurrió que muchos papeles o datos 

que 

con 

pudiéramos 

mi tía 

tener, 

segunda 

con su segundo casamiento 

Anastasia, se perdieron, 

relaci6n con desaparecieron, al 

la familia. Según 

terminar 

una tía 

la 

mía, esto son cosas 

de familia que pueden no ser verdad, en el 

momento que moría Juan Bautista, a mi tía Rosario 

que estaba 

instrucciones 

con 

o 

él le 

cambiar 

quiso dar ciertas 

el testamento. Sin 

embargo o no tuvo tiempo o no quiso hacerlo; 

no lo sé, porque claro hablo por referencias. 

¿Su tía Rosario vive?.

No, de la generaci6n anterior a la 

mía ya no vive nadie. De los sobrinos directos 

de Juan Bautista, yo soy su sobrino segundo, 

ya no vive nadie. Soy su familiar más directo 

aún vivo, y mi hermana. 

Juan Bautista Amor6s, "Silverio Lanza" 

muy pronto abandon6 Madrid y se retir6 a Getafe. 

¿No cree usted que pudo ser debido a problemas 

económicos?. 

Problema econ6mico no creo que tuviera. 

¿No cree usted que desde que se separa 

de su hermano con el que trabajaba en la academia 

hay un periodo, y D. José Manuel Domínguez 

nos puede ayudar en esta entrevista, que dura 

cuatro años, en el que está viviendo en Madrid 

solo. No pudiera ser que problemas econ6micos 
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no le permitieran vivir en Madrid y por ello 

march6 a Getafe. O fué s6lo como huida de la 

ciudad?. 

No tengo idea. 

¿Y Domínguez que nos dice a eso? 

No, yo creo que la raz6n econ6mica 

no es. 

Sr. Domínguez ¿cuál ere que es la 

raz6n de retirarse a Getafe?. 

vivir en 

Tengo mi 

Getafe. 

consecuencia de 

propia 

Pienso 

una serie 

opini6n sobre su 

que es complejo y 

de circunstancias 

concomitantes. Por un lago él iba bastante 

a Getafe cuando vivía todavía su hermano que 

estaba en Leganés, porque era el camino para 

ir allí. En 

muy curioso 

entrevista se 

ahora sé con 

segundo lugar hay 

en Getafe con 

celebr6 en Getafe 

certeza pero que 

un encuentro 

Contreras cuya 

en un año que 

era anterior 

a conocer 

documento 

a 

que 

la 

se 

primera mujer. 

conserva en el 

Y luego hay un 

Ayuntamiento 

de Getafe donde él está en tratos de compra 

de una casita que puede 

Olivares, o en otra calle 

que linda con la casa en 

a ser su mujer. en esta 

estar en la calle 

que hay al lado, 

la vivía la que iba 

misma época Justa y 

Sala Salvador aparece como dueña de la casa 

lindante de ésta y más tarde, sin saber donde 
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se casaron si es que se casaron, aparecen viviendo 

juntos en Getafe. Da la impresi6n de que él 

había ido a Getafe con anterio.ridad a conocer 

a 

de 

Justa Sala Salvador. No debía andar muy sobrado 

dinero, aunque algo debía tener quizá por 

herencia o por otro motivo que yo no se, pero 

hay un detalle muy interesante y es que jugaba 

a la Bolsa. 

De La Literatura desde luego no podía 

vivir, porque public6 poco y además no se vendi6. 

Que tenía algún dinero lo ratifica en que por 

su casa se pagaba una de las contribuciones 

más altas de Getafe. Su casa parece que era 

buena. Por cierto que hemos estado indagando 

a fondo la 

había idea 

Ayuntamiento, 

casa donde vivi6 en Getafe, porque 

de comprarla, por parte del 

como Museo Silverio Lanza. La 

casa no es exactamente donde se puso la placa 

conmemorativa, sino la de abajo que se conserva, 

aunque está cerrada últimamente. A la casa 

de Justa Salvador se uni6 la de atrás al comprarla 

Silverio Lanza. Luego Justa Salvador se la 

pas6 en venta a él y este documento también 

existe. Posteriormente aparecen viviendo juntos, 

y finalmente ya casado figurando 

con ella. 

él 

Pero 

soltero 

en Getafe no aparece la fecha 

del casamiento, no se sabe si sería en Madrid, 

pero en Getafe no. Y eso es todo, no está claro 

que sea un traslado de residencia por motivos 

puramente econ6micos. 

una 

Lo que dice Domínguez puede que sea 

constante familiar. Mi abuelo tuvo también 
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una trayectoria amorosa o de relación de esta 

naturaleza en este mismo sentido; incluso me 

parece ahora que oigo 

se repiten. La madre 

esto que son cosas que 

de Juan Bautista terminó 

casándose con el preceptor de sus tres hijos 

a la muerte del padre, con lo cual, claro está, 

había una diferencia de edad grande, 

Sí, se repite 

Se casó Bautista Amorós. 

le doblaba la edad a él, 

la historia de Juan 

con una persona que 

al igual que su madre 

al casarse con el preceptor de sus hijos. 

Sí y 

se casó "in 

que era más 

así porque el 

mi abuela, la mujer de mi abuelo, 

artículo mortis" con mi abuelo, 

joven que ella, y, además, lo hizo 

que era su marido estaba loco 

en un manicomio y claro no podían casarse. 

en 

Otra pregunta 

cuanto al corpus 

que tengo 

ideológico 

Lanza, me choca muchísimo la 

obra influencias. Analizando su 

en 

de 

el aire: 

Silverio 

mezcla de 

encuentro 

influencias que van desde el krausismo, pasando 

por las teorías de Nieztsche hasta huellas del 

pensamiento griego. Es curioso porque sus estudios 

no fueron amplios. 

En aquellos momentos históricos la 

mentalidad era 

actual. Cuando he 

o indiferentismo, 

completamente distinta a la 

hablado de una agnosticismo 

es posible que en Lanza 

estuviera más acusado que en el resto de la 

familia. Pero un hombre que fundamentaba sus 

opiniones por medio de muchas lecturas. 

usted 

Me 

del 

constantemente 

connotaciones 
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gustaría preguntarle 

individualismo 

Lanza en su 

de krausismo, 

que 

obra, 

de 

qué opina 

reivindica 

que tiene 

Ni�tsche y 

de Pí y Margall. 

Todos los miembros de la familia, 

desde aquella época hasta ésta han sido 

republicanos. Lo era mi tío Narciso, el anterior 

Narciso Amor6s a mi que murió hacia el año 

53 ó 56. Lo era mi tía Isabel. Y en la primera 

época de mi padre también pasaba lo mismo. 

En la obra de Silverio Lanza no hay 

referencias a su padre ¿Por qué?. 

Yo 

(el _primero), 

la familia. 

influencia en 

pienso 

fué 

y no 

él. 

que el padre, Narciso Amor6s 

la persona más gris de toda 

he oído que su padre ejerciera 

Así como de mi tío abuelo 

o de mi abuelo se habla, los recuerda uno como

personas que han dejado cierta influencia, 

de mi bisabuelo Narciso Amor6s no he oído nada. 

Pero estamos en plena conjetura, después de 

tanto 

no fué. 

tiempo podemos estar creando algo que 

En Lanza hay dos movimientos, casi 

lo ha confirmado usted 

la parte aristocrática 

cree usted que hay como 

estas dos tendencias?. 

con lo que ha dicho, 

y la individual. ¿No 

una lucha en él entre 

;a-¡ ! 

. 1\ 
·,.
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hacia 

Yo creo que esta lucha la resolvió 

el individualismo. Lo mismo ocurre en 

la familia, 

Marqués de 

aunque 

Sotelo 

tenemos los títulos toda 

de 

de los parientes ha 

y Villosante, ninguno 

querido utilizarlos ni 

reinvindicarlos. Creo que su concepción ideológica 

o de carácter le llevó a reflejar una literatura

individual que no se haría en el momento y 

que da como resultado un hu,¡¡or irónico. 

¿Podría ser de carácter este humor 

irónico?. 

Posiblemente, yo creo que está en 

relación directa con el cultivo intelectual 

de las personas. Sobresale en mi familia en 

el humor de mi tía Isabel. Era mujer que había 

leído mucho, escribió cosas, etc. Está presente 

en mi tía Isabel, puede que también esté presente 

en mi padre, la ironía, broma; creo que, 

efectiva'llente , es 

en mi abuelo. 

así. No lo recuerdo tanto 

¿Que relación matuvieron los hermanos 

Amorós?. 

Mantuvieron buena relación; yo creo 

que mi tío y mi padre iban temporadas a Getafe 

y las cosas que yo pueda saber las sé por ellos. 

Mis tíos acudían a Getafe, y,por tanto,la relación 

de mi abuelo y mi tío abuelo existió hasta 

el último instante. 
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¿Quiere usted añadir algo más que 

considera interesante? 

No, yo no añadiría nada a lo que 

he dicho. 

Muchas gracias. 
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Un escritor en Gctafc 

A más de: uno extrañará es� fic.ha.. La ver
dad es que n� entraba hoy en mis planes. Salc1 

sin c:mba.�o, Getafc en su biografía y ello es 
bastan:e para que teng;¡ er:trada en mi arc:"'jvo, 
aunque no siempre hablara bien de los cu:as ... 

Y para darle actualidad me sirve, mis q'..le la 
publicaciCn de sus obr-a.s por una editorial m.a• 
drilcña, que se anuncia ya como próxima, la 
honrosa ,.;sita que recibo hoy de quien es tan 
excelente conocedor cic: la biograf.ía de nuesuo 
escritor como de los secretos de la ,\1.cd.icina. 
que: eierce en la Arm.ada. 

es el escritor del que nos vamos a ocupar hoy. 
Pero ¿sabe 'Jsted c;_uién es? ¡ Xo se preoc·.;pe ! 

Es probable que tampoco lo sepan ouos :r.ás 
de los lectores de LüCEAT ! 

Empecemos por aclarar que Silvm·o Lanza no 
es ma.s que un seudónimo (nombre falso) de un 
esc..'"lt.or- que se llamaba Juan Bautista Amorós 'f 
Vú,:¡uez-Figueroa, nacido en Madrid a mediados 
del siglo pasado 

Por seguir m,dición familiar in=ó en ia 
Am:ad2, en la que algunos de sus antepasados 
,Jcanzaron muy alta graduación y hasta· llegaron 
a ministros. 

Pero si la llamada de la san� le llevó a la 
Marina, su ·personal afición le hizo escritor y 
fueron sus escritos los que le díc:ron algún oom• 
brc:, a pesar de que estos dcritos (que él mismo 
editaba.) no hayan merecido, ni en su tiempo 
ni después., mayor atención. 

S ilwrio Lanza fue un hombre extraño ; ro
mántico nacido con retraso, vivió desfasado y un 
poco (o un mucho) a la orilla y sin aureola; no 
ruvo aura ni gozó de aprecio... se sintió fraca
sado, sin duda, y ª°'º fuera e,10 lo que amarw, 
sn car.lcter. Y este fracaso (o su car.lcter) le em
pujaron a salir de .\ladrid. Y fue entonce, cuac
do vino a vivir a Gcufe. 

No LE PAVOREOÓ 

gnn. cosa el cambio, porque, paréc:cmc que no 
llegó en buena sazón ni en hora la más a pro
pósito para su maL 

Eullia en aquel Gctafe de principios de ,iglo 
otro nombre y om pluma, de la que LUCEAT ! 

11 L"JCEAT 11 

(6-!sov-1966) 

,. ocupó no hace mucho. De carácter y tom.:,a 
fran=ente di.!tiDtos a los de S,1vmo Lanza, 
arastraba :.ns de sí la simpatía popular y en su 
;:asa (oc muy lejana, por cieno, de la de Lanza) 
se formaban animadas temilias. 

Amorós (Silverio Lanza) entre w,to, fracasado 
en literatura, fracasado tambiCD. en política, cada 
día más raro y enravagantc, por todas panes 
�·eía miedo y temores, que él ahuyentaba lle
nando su casa de abundantes timbres. 

Poco o nada puC� hacer el fiel Ramón Gómez 
de la Serna, que para ieva.nta.r su ánimo, le vi
sitaba ccn alguna frecuencia ... Azorin, el me
surado Azorin, dijo de él: ".A..maba lo enigmá
tico y ,:ivió toda su vida rodeado de misterio." 
Si hasta se dijo que andaba por medio alguna 
conocida y funesta organización ... 

Si es verdad que en su novela ''Villaurin .. 

·: ¿ Villam.iín, acaso?) pintó las cosas y personas 
de nuestra ,.·illa, como piensan algunos, poco 
�avor ces hizo .... ni siquiera fue fiel a la ver• 
.iad en estas pir.rnr:i�, que de alguno de ellos 
.::::---..2.rne::ne nos consta no me:-cda :m :or;>c rc
::-ato. 

CON EL MES DB A.BRIL 

murió en nuestra villa el año 1912. :fn el patio 
prime.ro de nuestro cementerio guarda sus res
tos una sencilla. lápida con esta inscripción: 

JUAN B. /\MORÓS 
Su amantl esposa 

29 abril 1912 

Esta amante esposa era doña Viccnu Aoa.sta
sia Tcllache con quien casó en segundas nupcias 
nuestro Silverio Lanza, que anta lo babia es• 
tado con doña Justa Salas. 

Por el testimonio de Ramón Gómc:2: de la 
Serna sabemos que su entierro fue tan triste y 
sólo como lo había lido ,u rida. 

¡ LECTOR! 

No te apures si no sabías quién era Silvfflo 
Lmua o Juan Bautista Amorós ... Ni ru forma

ción culrural, ni ru optimismo habrán sufrido 
mayor mengua... Dc:,conocido en su tiempo, 
desconocido de3,pués, sospechamos que de,co• 
cocido seguirá ahor.a. ... , a pesar de que ni en
tonces ni ahora le faltaron valedores de mérito. 

Que no le falta wnpoco, desde ahora, el mejor 
recuerdo de tu oración, a quien a la bon de la 
muerte no le faltaron los Sacramentos de la 
Iglesia y la compañía del sacerdote. .. 
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'-OTA ABIERTA 

Al excelentísimo ... eñor alcalde 
del ilustrísimo A�·untamienw 
de Geiafe: 

Desde esla5 co!11mnas de GE
TAFE GRAFICO aprn,·echo para 
hacerle una triple �,íplica: 

J'.! El maestro .-1.:.orin. incan• 
sable risirante ele .m «caro Ge1afc». 
puehlo al que consflgró e:n¡11isita5 
p<iginns. merPce que �e le ,ledique 
una pla::.a o una callP. 

2'1 Creo que también es acree
dor a que JU nombre rotule una 
calle nueua del creciente Geta/e, 
la figura del insigne sabio escola
pio P. Carlos Lasa/de. 

31- Disipados rencores con el 
tiempo, t·aJorado Lan:.a sólo en JU 
aspecto literario, respetando su 

derecho a no permanecer en el 
anonimato. crPo j1uto que debe 
desaparecer el remoquete de «Ca
lle del Sc!i;ario de Getafe». ,· en 
su lugar poner S<'!1cillam�nte: 
.Calle de Silt'erio Lnn=a•. 

.1 tentamente, 

José ."1. Domíngue:. Rodrigue= 

"GETAFE GRAFICO" 

:1 2 4 (J;ov - 1968) 
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tTistoria 

JUAN B. AMOROS, 

CONGREGANTE 

(Carta abierta a J. M. Oomlnguez) 
Mi quendo amigo y profesor. Hacia 

tiempo oue pensaoa escribir para invi
tarte pUblicamente a que nos honraras 
con tu colaboración soore los aspectos. 
siempre interesantes. de la vida en Ge
tafe de Juan Bautista Amorós. también 
conocido como -Silveno Lanza•. y a 
quien nuestro pueblo honró en 1966 con 
una calle oautizaoa con el nombre de 
"El Solitario de Getafe .. aue no corres
ponde. como tú me inaicaste-en can
ñosa advenenc1a. a su vida tanto pu
blica como literaria. 

Pero el motivo ae m1 carta abierta es 
otro más interesante. Ya sabes que 
hace unos años �ealicé un compromiso 
contigo. mediante el cual nos oedicaria
mos caca uno a un see.or diferente de 
la historia de Getafe. para asi pocer in
tercambiar notas sin temor a duplicar 
inútilmente nuestros esfuerzos. Tu mar
cha a Madrid y las múlt1oles actividades 
que aaquiriste impidió una regular co
rrespondencia. Ahora. aJ estar prepa
rando con nuestro comUn amigo Marcial 
Donado, un libro sobre la historia de 
nuestra patrona la Virgen de los Ange
les. realizamos investigaciones con re• 
sultados sorprendentes sobre la vida de 
nuestro pueblo. Uno de ellos. el aue 
motiva esta carta. es que nas hemos 
encontrado ccn la grata sorpresa de que 
Juan Bautista Amorós. a más de ser 
congregante de la Virgen de kls Ange
les. cosa que ya adelantara el entonces 
hermano mayor Rufino Vara. tuvo una 
vida activa de colaboración en la misma. 

Como muestra y en espera de pocer 
ampliar estos datos. puedo asegurarte 
que fue una de los que ccrrig,era los 
estatutos vigentes. que más tarde sirvie
ran de base a kls del Padre Felipe Esté
vez. siendo aprobados y puestos en 
práctica en 1910. aparte de su interven
ción en la organización de· cierta rome
ría en el cerro y en la realización de uno 
de los normales inventarios. 

Esperando que estos datos puedan 
servirte para la obra que. desde hace 
años. estás realizando sobre nuestro 
antiguo convecino. aueda a la espera de 
noticias sobre el particular. 

M. DE LA PEÑA 

"ACCIOIJ GETAFEt;s;:• 1 

1 n 2 43 ( 6-0ct-1981) 

1 
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"ACCION GETAFENSE" 
n• 44 (20-0ct-1981) 

· Mstorla 

Respuesta abierta a M. de la Peña 

LA RELIGIOSIDAD DE SILVERIO LANZA 
Mi querido y viejo 

amigo: Los daros que en 
el número 4J de .. AC
CJON GETAFENSE, 
has aportado sobre la fi. 
gura de Sílverio Lanza 
conslituyen un inapre
ciable regalo para la his
toriografía local. Por 
novedosos. enriquecen 
aún nús ese acopio de 
infonnación que desde 
hace muchos anos -des-
de -aquellos en que 
Amorós era absolura
menle ignorado en Geta
fe- estamos oá"ecien
do. Tal sembradura fue 

eficaz: �s consolador romp�nbar que. de�e ha� pocos aftos. 
Sih·erio Lanza ya no es en el pueblo un desconocido. 

Pero. sobre lo meramente infonnalivo. tus noticias ofrecen 
el interés de lo esclarecedot en orden a siluar el real 1alan1e de 
nucstfCl au1or: y creo que no otra es la labor más conveniente en 
la actualidad. porque hien merece Silvcrio Lanza q�e cese sohre 
él c:-e inju�to falseamiento a que lo someten quu:nes no han 
pasado de una introducción coriical. 

Graves incomprensiones ya las huho de sufrir el _propio Amo
ros en vida. En alguno� casos -como en el desalmado ep11e10 
de anarquista que le colgara Pío Baroja- �u�o- defenderse 
triunfalmente. En otros -cual la acusación de m1unoso al clero 
y a mag:istraluras- fue la Justicia quien le reco�oció inocente. 

No obstanle. todavía recaen sobre �I lamenlables falsifica
ciones. Una es ese remoquete de .. solitario .. al que tU aludes en 

tu aru"culo. y que. en efecto. no corresponde con la au1ént1ca 
faz del sociable. amistoso. conversador. familiar. cordial. comu
nicativo. efusivo. acogedor. corlés. ohsequioso. "'isi1ado y -.1cm
pre acompañado Silverio Lanza. No creo que haya sido nmgun�. 
honra haberle inventado lan dcsaforiunado 111ulo. 

Pero vayamos al fusil! de lu noticia. es decir. a lo.que repre• 
senla el hecho vivencia! de que Amorós haya tenido una activa 
participación como miembro de la Congregación de la Vi"Een 
de los Angeles. Es ello un rotundo mentis a esa vana pretensión 
de presenlar a Lanza como arreligioso y descreido: Por el con
trario. _hay constancia de que. der.de el momentQ de la honda 
impresión que le produjo. el proceder del padre Monescillo. se 
manifestó siempre como un profundo creyente. Una prueba de 
la madurez de su concepciOn religiosa es el ataque que dirige 
contra la clerigalla indigna. 

Glosa futura merecerán las numerosas citas de Lanza rela11-
vas a Dios y al catolicismo. Muestras dignas son �u bello canw a 
la cruz cristiana. o las sentidas oraciones que incluye en alguna 
de sus obras más representativa�. Importante es el papel que en 
su .. Antropocultura• concede al amor de Dios. Incluso "'e en la 
fe el Unico asidero finne ante lo definitivo (· Tf'nif'ndo jt.' f'n 
Dios y no tf'nitndo tsperan:.a en lm hombres. Ju mut'rtt r.t un 
dulce consutlo•: Silverio Lanza). No ohstante. resultan más ca
racterisricos sus modos confesionales: recordemos la petición 
voluntaria de los últimos sacramento,; a °'u buen ami�o. el padre 
Nedeo. cuando Amorós espcraha con o;ercna firmeza �u 1rán,110 
a Dios. 

Considera esta respues1a a tu cana romo la primera mue-,:1rn 
de que acepta gustoso la invilaci<in a que colal"l<in: en «AC· 
CJON GETAFENSE .. tu siempre amigo. 

JOSE M. OOMINGlJEZ 
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"ACCION GETAFEilSE" 

nº 59 (18-May-1982) 

información general 

Calle a Silverio Lanza 
la calle «Solitario de Getafe•. que se encuentra en el barrio 

de San Isidro. y que se puso en r.ecuerdo del que ruera con,·e
ci.no � - escritor Juan Bautista Amorós. pasará a denominarse. 
por acuerdo plenario, «Silverio Lanza (Juan Bautista Amo
rós)•. como resultado de una propuesta del aJcaJde con una 
adición del grupo de LCD. El alcalde, el socialista Prieto. pro• 
puso .cSilverio Lanza.-, que era el seudónimo que utilizaba nues
tro pasado conl'ecino. los centrista.s. por el coor:rario, propusie .. 
ron que ca beneficio de la propia historia se denominara ..Juan 
Bautista Amorós cSil•erio Lanza)•. Al final, se buscó la fér
mula intermedia que se cita en primer lugar. 

Placa colocada H la casa del insigne HCT'itor Juan Baulifta Amoró1, 
conocido tambitn como Silnrio Lanza. 
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"ACCION GETAFENSE" 

n• 58 (4-May-1982) 

Juan Bautista Amorós «vive» en Getafe 

Diversos actos en su semana de homenaje 
El lunes de la pasada semana dieron 

comienzo los actos conmemorativos del 
7{)0 aniversario de la muerte, en Getaíc, 
de Juan Bautista Amorós, eKritor avecin
dado en nuestro puebló que popularizara 
el seudónimo de "Silverio Lanza,... 

Hasta el domingo, día l. en que se ce
lebró una tabla de gimnasia, a la que se 
�umaron los alumnos de la escuela de 
... ballet,., en la pista de la p�za de la Pa
sión, como homenaje a la inquietud sen
tida por Amaró� hacia la educación física, 
se celebraron conferencias, oonciertos y el 
más sentido y emotivo acto de la conme
moración de su muerte (30 de abril de 
1912) con la ofrenda floral en el cemente
rio de la Concepción, donde reposan sus 
restos; el descubrimiento de una placa 
conmemorativa en lo que dicen fuera su 
domicilio. ya que en el suyo no se hizo, y 
un acto de presentación de una serie de 
libros. uno de los cuales se enjuicia en 
este mismo número. 

Todos estos actos se han promovido 
por la Asociación de Amigos de Getafe y 
de Silverio Lanza, que, con voluntad, ha 
querido significar la importancia del paso 
del comentado escritor por nuestro pue-
��o��á: ��r 

rescind�eran � 

1stona. v· a de Amorós. Gracias a �1 se 
pu o soslayar el error oometido en la pri
mera convocatoria de los actos, ya que se 
pretendieron celebrar a finales del mes de 
marzo, cuando con haber girado una rá-

pida visita a la tumba, que por ilierto 
tanto se presume conocer, se hubiera evi
tado el tener que destruir la primera placa 
conmemorativa, cuya co(()C3ción hubiera 
significado una ofensa para el rigor hisló
rico necesario en estos casos. En ella se 
decía, tal como lo ponen los libros hasta 
ahora editados: "Aquí vivió y murió Juan 
Bautista Amorós.. Y nació Silverio 
Lanza. Getafe, 1981•. cuando se conoce 
desde hace bastante tiempo que nuestro 
escritor empleó el ..-Silverio Lanza• en sus 
primeras producciones. realizadas fuera 
de Getafe. 

Entre los actos de mayor importancia 
de los celebrados, debemos oomentar la 
conferencia dada en el Centro Municipal 
de Cultura por el poeta Luis Jim�nez 
Martos (en el «YA• del dCa 30 del pasado 
mes se publicó un artículo coincidente 
con su conferencia), titulada ..-El Solitario 
de Getafe», en la que tuvo la gentileza de 
regalamos a los getafenses a un nuevo 
"'"Sílverio Lanza,.., es decir, al escritor real 
que algunos nos lo habían deformado, en 
una disertación llena de humor, ternura y 
conocimiento. Sobre todo destacamos el 
final en el que se dirigiera, de forma ma� 
gistral, a Juan Bautista Amorós. 

Otros de los actos de importante conte
nido, aunque de muy escasa asistencia 
como todos los celebrados. fue el home• 
naje ante su sepultura en el viejo cemen
terio de Getafe. Allí José M. Domíngue� 
de forma espontánea, hizo una cspedal 

oración a ..-su"' amigo en la que aportó 
una interesante serie de datos biogr�ficos, 
inéditos hasta la fecha (reconocimiento de 
su hermano Narciso, escritor de una talla 
impresionante y su ascendencia, tanto pa
terna como materna) y que figuran en un 
trabajo presentado al Ayuntamiento 
como colaboración a estos homenajes del 
que se le ha tenido separado por los raros 
casós que suelen ocumr en las relaciones 
humanas. Al parecer, despub de las prer 
mesas oídas en el acto de la presentación 
de los libros publicados, este fallo sed. 
sumllnado. 

Tambi�n se hizo entrega de los premios 
del Primer Cenamen ..-Juan Bautista 
Amorós"', a los autores: Santiago García 
Briales, concejal comunista cuando se fa
lló el Concurso. Concha Martín de la 
Fuente y ·Raquel Trenado. que fueron fe
licitados. Al final de este acto, que como 
dijimos se celebró en el Centro Municipal 
de Cultura, se entregaron a los asistentes 
unos estuches conteniendo los siguientes 
libros publicados con motivo de e3ta, efe
mérides: ..-Cuentos Políticos•, de Silverio 
Lanza; ..-... En memori8"' (que analizamos 
en nuestra columna cultural). 

En este acto intervinieron los scftores 
Vllzquez. Garda Madrid y el Alcalde. 
que prometió el cambio del nombre de la_ 
calle ae«El sólitariOcfe "GCtale• por el de 
Juan "'"B3ütista· AmoílYJ� tal COmo lo oofíá
trtra, hace ·tiempo, su biógrafo ·fosé M. 
OOmíngue-,.-
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F\CCIÓN DE ·GRF\CIF\S. 

¡;¡ POR SIL VERIO LANZA ll 

(tlUAN BAUTISTJ. ¡:¡,¡ao�ÓS) 

D. Ramón Gómez de la Serna r ro (servidor ds ustedes) somo• 
nmigos desde nueetra juvenlud: él no tenla nún ve:.ite años, y yo 
tenla má.a do cincuenta. 

Conviene explicar esto á la.s inteligencias que soportan el cilicio 
de la rulina. D. Ramón ea un ctchacho que lleva. dentro á un 
dejo; y yo eoy un viejo que lleva dentro é. un joven: somos dos c .. -
mars.de.e. D. Ramón es un excepcional caso ds herencia, y yo soy 
un excepcional caso de atavismo: él ha nacido indemne contra.!& 
ton1.eria (como van por herencia los humanos siendo ·indemnes 
contrn In lepr:.); se ha visto rodeado de tontos y no ha aufrido el 
menor contagio; y es el anuncio del superhombre, último punto de 
la trt<yectoria clclic<> do !s. Humanids.d, donde so iniciará o! super
;ertebrado; y yo soy un �távico: soy Aciún, m�s lógico y más ilus• 
tradito <JUC el imagine.do por Espronceda¡ y, desde niño, me río do 
laa orge.nizaciones sociales, buyo de todns le..s serpientes, y l,ueco un 
Pnra.ls� sin leyes caprichosas: soy el primer punto de la tre.yectoria 

13 
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c!clica de Is. Human;dad; y D. Ramón y yo estamos muy próximos; 
no& eepsr:i el supet-bombre; e.e.aso un mito, pues quilá el super• 

. hombre sea sencillamente la conjunción del hombre inicial con el 
fina.!; la inlerrogación muda que no• hacemos G6mez do la Serna y 
yo, un joven y un viejo que estamos.conformes al co..lificS.r la vida, 
que hemos borrado las discrepancio.s entre la juventud y la ,ejez; 
y as! hemos librado al hombre de su esclavitud por el tiempo y de 
la pesadumbre de su historia; y, dejándole sin instanta, ni mo
mento, ni relación mensurable, le hemos acercado á Dios perdura• 
ble é inflnito. 

Y al acercarnos noblemente el niño y el viejo, vimos que en lo. 
Naluraleza., no envilecida por la sociedad humana., tampoco hay jo• 
ven ni anciano, pues, en lo pequeño, la vejez aparente es nuncio da 
una juventud esplendoroso.; en lo grande, como los mares, no hay 
goto. de aguo. que seo. viejo.¡ y en lo inc:ienso, como la G.trnósferu, no 
hay pequeño ni grande, ni joven ni viejo; ella nos rodea, nos sos• 
tiene, sin tiranizarnos, y á través de ella, nos llego.n la luz dol sol, 
el rayo y lo. lluvia que prelenden domino.r loa rancios con oracione,i 
arcáicns 6 santos polvorientos, y que explotará la hermosa ciencio. 
cuando pueda exhibirse sin que la escarnezcan los caducos libiJ.ino• 
sos, y la encarcelen los añejos guardianes, y la arroje fuera del 
templo lo. chochez de un decnno. 

Y cuando Gómez de la Serna y yo nos pregunlábamos qué serla 
preciso para que en la vida social se Cundiesen la vP:jez y la juven
tud en una cierta aspiración al bienestar humano, se detenta el mny 
corl6s mozo o.l contemplar mis cabellos ralos y blanc,.;, y habla yo 
de inlerprela.r nuestra común creencia asegurando que era impres .. 
cindible qu:lar ,i los viejos la a.ulorids.d dándoles en enrubio los jó
venes un real' amor J un real respeto que Mora sólo s.pa.rec::m 
impuestos por lo. Ley y simulados por b hipocrcsla. Y es preciso 
arrobs.tarles inmediatamente su autoridad porque es ilógico. y fo-
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nesta: es ilógica porque son los menos, 7 es funesta porque son loe inútiles. ¡Si hablase alguna santa señora o.consejadB por viejos, 1 viendo deshacerso el Palrimonio de su hijol ¡Si hablaso algún rey joven cuya juventud no ha podido beneficiará la juventud de su reino, y que ha sufrido como ciudadnno, como hombre y como rey, IM m�j�de:-!e: de !es carc¿mttlesl ¡Si ha.Dio.sen los jóvenes llevados . al sacrificio estéril y á la tris le derrota por la soberbia necedad de generales prchistóricosl ¡Si hablasen los frailes jóvenes que mal gas• tan su virtlld y su laboriosidad oprimidos y extraviados por rectores, priores y vicarios rnomificadosJ ;Si hablasen los catedrático■ jóvenes, cohibidos ante un claustro de brujas! ¡Si hablasen los obreros indefensos y ridiculizados por seguir las amojamado.a inspiraciones de los demagogos arrugaditosl Y ¡si hablasen las muje• res amargadas, desesperanzadas y prostilulda.s por obra y desgracia de loa vejestorios! 
· En 1910, cuando lodo lo viejo se revoh-la. air�do contra la juvent�·o sin violencia mía ni ajena, un camarada de los jó\•e,.· nes; y &gradec!a á Gómez de la Serna. la dedicatoria de este libro quo parece incoherente porqu0 sus ideas no están c�mo los frutos en los banquetes sino como los-fruios en el árbol, y se va de unas áotras como on Cá.lculo y enAnalilica se suceden las ecuaciones sin quo se especifique el procedimiento que las transforma. Y guardaba·en el eagrario de mis ternuras los secreto3 de esla obra maravillosa que oa un Libro Mudo porque sus signos, como los que ahora trazo, son gestos, sola.mente gestos, pues on 1010 ¡quó �ergüenza.l aun no era libre la palabra humana.· 

Y cuando esa palabra, llena de amor para los viejos," dec!a que es ociosa crueldad de Herodes el perseguir á los hombres nuevos 7 á las ideas nuevns; y que ello es confesión de supina ignorn.ncia pues la sana antropocullurn y la sana sociocultura dan medios para educar (adaptará un fin) los hombres y las agrupaciones ;;uiándo-
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uista <le! ideal biológico y del ideal sociológico; 7 cua:1• 
�
º

•,: �:1:
º

b:� jo.ven heria la rid;cula soberbia y la asq�erosa_cod•.c�a de los .. if,jo3, era el escritor castigado con refinamientos 1nqu1• . . 
:nnren.dia que él estaba solo , .que era un silor1ales; y, entonces, co. 

. b fi . de la solidaridad huma'na¡ á ien no alcnnzabR.n los ene c10s .. ser qu 
d l "lil&r si delinqu!an en el ejercicio de sus que el_ •�

�
r ote y 

e :�s ;r sus tribunales propios; que el ob!eprofes10nes, eran ¡uzg P 
1 1 0 del peritaje profesio-. dalin uin como obrero, ten a e ampar . . . . 

�:/� el es�ritor no tenla tribunales propios DI perila¡e pro�:;o! era' tratado como los vulgares autores de esos cr!menes ma 
en todo.a las 6ticns. · 

. . . . · · 
y si, dosdo la cárcel, gritaba el _Jo�en á los v_,e¡oe. 

d rodención -¡No condeneis la. palnbra _escrit�, es un signo e 
sociall ¡!\'o persigais á los escritores ¡6venesl 

Los vie'os contestaban: . r ·:·

-,QuiÓnes sois los jóver.esr iSois los que se reunen para en is
: fo.cor lo peq ueiio y ho.:lta lo mezquino, y nunca pnra_ merecer rea 

· ; 1 <le•pués de merecerlo! peto! _pnra e:x1g.r o 

t- is y o.un solicito.is que os critique cualquier !Sois los que soporª . . . 
recha.,nis indocumentado fursanle en cualquier ho¡a. impresa, 

f "d -tl Y n:is fiscales y mis jueces que, seguro.mente, posean m s car1 o. 
r�IÍ.s cu}lural 

uno. aristocracia real que se llama juventud y una -�o. �omos 

'ntelectualidad. !'\'uestras caracterts• arÍ3locracia �eal que se llo.rn� 1 b ldia. No es joven el esplritu ticc.s son el v!gor,.el o.mor Y ª :e e 
d" · b nJo la enYidia o es ·ov�n el eeplr1tu que o l!l. incu a q

u
e flaquea, n J • •en el s.búlico que so somote; porque ea y la. vcn_gn.nz.a, y

h

no es 
J

º

:bedecer gunarnos antes l!\ inteligencia necesario, pa.rn n.cer�os , 
y el�oro.zt· 

es � ;,.anejo.rnos gregl\rio.mente asustándonos. con 
. ·

o va 
v

e
r
!. l. s económicos y societarios quo eon 1mpos:blo11 proLlemaa re 1g10s0 , 
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en agrupn.cionea goborn:irle.! por jurcntudcs e.logres y n.mant('S; y 
son farsns con qu'J bacei3 que noa o.costemos pronto y sin hn.bcr 
conado. Qucrcmo� quo en la vida. social rebose lo. juventud como 
rcboea en ncsoLros la alegria cuando los viejos nos dcjs.n solos. 
Queremos pe.trias jóvenes y reyes jóvenes y so.cerdotcs jóvenes y 
gencto..les jóvenes, y un verdugo cb1qun!n: un niño do dos arios, 
que co puedn. levo.ntar dol suelo lo.s fatldicns máquinas dd torturar 
y de dar muerte. 

Xo querer;.1cs escribir libros mu.do, que necesiten de hermeneu .. 
sis y de epi�W.J!CAJ�velar Ip.,_quejidos de le.s almaa �cr10-
res�ncs gobe_rnarnos y_.5�ber�ros¡ y, si lo h:icemo� ta� 
cOrn-o-vcsotros, será "entre rÍsas y-ño entre sn.n3re; y si ÍU.eEe tris
te que, por nueatro. culpa, canta.sen los frailes la jota aragonesa, 
es más triste que les quemeis los conventos; porque vosotros con
vert!s los hombres en f!ors.s, y la fier.1, acoso.e.� por lo rancio, ven• 
tea lo oñ�jo, y hoy quema. un convento y mnñana. quemará un 
musoo; y ... pero antes si no sois dementes 6 maldito!!, comprenda
reiJ que es posible y preciso y grato coincidir con losj6ve:1es, cerno 
yo coincido con el autor do La, Sar<ta.s Inquieiude, de un Colegial 
coll el admirable Gómoz de lll Sern:i., á quien estrecho con lll mayor 
ternura entre mis brazos de viejo. 

Habrán de moveros á compasión esto.s mara'Villas escrit:l.s á los 
veinte o.ñas, cuando todo el s�r es absoluto. presa de una espcrnnz.f\. 
do amor, y la mano s61o sabo escribir el uomb:-o de la niña am:ida. 
lfabr:i de moveros á compasión esle pobre S:lverio de sescnl:i. años, 
perseguido y asqueado por todo lo viejo, y que no quiero morir 
sin dis(ratar un insta.:ile de juventud. Y no de jnventud suya. sino 
de juventud social. Con los niiios nacidos del amor y no do la su
miEí6n legal d, le. hemb.-a A.l macho. Con los niños criados por sus 
pad1·es nunca avergonzaios ni apestldUL"'l.brri.dos do serlo. Con los 
niños en escuelas hechas po.ra los niños y no para beneficio de la 
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industria nacional docente y de los viejos pedagogos supuestos; en 
escuelas siempre abiertas, como debieran estar los templos para 
amparar á los creyentes y las casas de beneficencia para socorrer 
al hambriento; como lo está la cárcel para esconder y torturar al . 
delincuente presunto. · · - · 

¡A qué seguir! Esbozando, solamente esbozando, las aspiracio
nes de la ju\'entud acerca del mando y do la patria potestad se pro• 
duce á les viejos el frJo del espanto y la fiebre de la ira. 

Y todo ello no en nuevo: en socioseopia (con gro.n dotar paro. los 
pedante• ministrables) sólo varian la forma y el accidente. En la 
sociologla. de los antiguos pueblos griegos están toda'i las �spíra
ciones de In lucha entre el individuo y la sociedad. Das ta. eón la 
amena lectura de Plutarco y de Diógenes La.crcio pai·a· convencer• 
se de qoe Grecia formuló todo. De ello estatuyó Roma lo que podla 
estatt:.ir; lo apromiante cuf\ndo la guerra. cambiaba las orientaciones 
dol derecho polltico y del intornacionnl (derecho de la fuerza); y, en 
la pat, hacia sus instituciones do derecho civil. Y ésto y el nuestro 
y todos han sido zurcidos en los dJa.s de enervamionto (absolutis• 
mo imperante) y no se compadecen con lo existente (aspiración y 
costumbres); y donde no hacen reir, como en In prescripción, bacon 
llorar1 como en la-posesión. 

Cunndo los reinos so desmenuzan y \ps colonias se emancipo.u, 
y se autonomiza después de conquist:i.r, y buscan los grandes go
bernnntes el procedimiento descentrnliz.ador, y lo. ola internacional 
dolo.mor huma.no a\'o.nzn. con nuevos nombres transformando la. 
eociedo.U politicr.; y cuando b. sociedad de l!l materia no tiene ocul• 
toa misterios para el astrónoroo y el qulmico y el Liólogo, la eocie
dnd civil, ilena de r3.ncidecos e:. martirio y escnruio del hombre, 
y pnreco las e:;tnmpns que represontnn á. Cristo clavado en la cruz, 
y, además, cst:in chvadas en la p:ire:1 por encima del lecho dondo 
ronca un c:,.cique, legislador. 
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Ese derecho civil, y Bu código, y BU ley de cnjuicior eerán el 
campo do bnto.llt\ cnLro lo joven y lo Yiejo, y ho.yan mesura. los vio• 

1 

jos y los j6.venes. y no quicra.n Cstos e.obrarse de los ngravios pn
s1dos. Porque no hubo no.do. nuevo que no fueso perseguido [lar los 
viejos lenn.z y cruelmente. Y hubo. y hay, gr:1ndes ao.cri!kios so
ciales para prolongar la ser.ectud¡. y no buba, y npenns hay, es
fuerzo pnrn asegurar la vida de los niiias en l&.s enlrn.ña:¡ de su1 
ms.dros y entro In aociedo.d humo.no.. Y nlln se dice, y se creo (y so 
especula. con eUo) que es más fácil conservar al ancinno que criar 
al nieto. Y no es ,·erdad. En el &iglo XIX hsb!a ¡-o fundado la An
tropocultura sobre la ba.se de que el órgano es función de la fun
ción, y reclprocamente; y, por tanto, l:l función artificios.s. trans .. 
forma al órgnno, y, después, cstn produce libremente una función 
análoga. á la artificiosa.. Ya babia dcírnido el equilibrio biológico 
y el desequilibrio del hombre en la vida social; y babia demos
trado que la anatom!a y. la fisiologla que conocemos son las de 
seres desequilibrados socialmente; y habla enseñado el arte de 
educ:i.r equilibrando (o.daptando el fin biológico) y desequilibran•· 
do (adaptnndo el fin social); y el procedimiento ( ley de amor) 
para ir progresivamente del desequilibrio social ni equilibrio bio-
lógico. 

Todo ello em claro, cierto y sencillo; no pod!n ser rebatido en 
su toor!a y en su práctica; y no se rebatió. Pero llevaba la probado 
o.firmaci6n de que el individuo (singular;nonte o! niño) es deforma• 
ble, educable, adl\ptable á an fin, y las consocucncios de esto dislo• 
caban In sociedad, pues yn no ten!an escusa los padres de ser�s 
er.fermos ó perversos (socialmente), los gobernantes de ciudadanos 
holgazanes 6 idiotas, :ii los :ne.e�Lros de pueblos ignoranlos, ni loa 
cnpitane.s de soldndos cobardes, de esos soldados de veinto años á. 
quienes desde niños se les enseña 6. temblar, á o.sustárse del coco, 
del guardia, del alcalde, del cura, y sobre lodo, del padre; y, cuan• 
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do están bien habituados á la cobard!a, BB les lleva al Ejército 
para que defiendan todo lo que les fué hostil. 

. Aquolln probada afirmación dieloc,cba In sociednd porque el 

�1m1�al podla �ransrormarse moralmente hllsta llegar á la coos
c1enc1a y á la tenacidad y al orgullo de su honrndez; y transfor
ma:•º. flsicamen_te hasta eludir la identificación (legal) por el pro
cedím1en_to Bortil!ón (que sópone intransformable al individuo, y 
no estudia en éste los I o dices de relación entre mensuraciones que, 
al cambiar, lo hacen conservando siempre entre sí une. re!a.ción 
armónica) y librarse, por su transformación f!sica, del público
desprecio irr.puesto al ex presidiario ó librarse de volver i presidio, 
que es un pudridero vergonzoso (hay otros pudrideros muy vene
ra¿os socinlmonto) que á los humanos hace inútiles para si y para 
el prójimo. 

Ln probada afirmación dislocabn la Sociedad, porque mi ciertR 
Antropocultura era el arte que verificaba las especulaciones cien
Uflcas, y no era esa supercherfe. del supuesto cultivo humano, 
donde hay convencionalis:nos y misterios que sólo son respetable• 
en las religiones, porque éstas se asientan en la fo; ni era In Euge• 
nesia que, pars sor ú.til, necesito. de una trans!ormación dol dcre'
cho civil y de una. subsiguiente transformación de la sociedad con
yu¡;al, que ayunte por el amor y no por la sumisión legal de la 
herubra o.1 macho, pues hoy uns admira.ble pareja d.e blancos, es
cogida eugenésicamente, puede tener un hijo mulatit� si hay en la 
vecindad un negro que sepn sor galante. 

Mi Anlropocultura es individualista., Prohibe interhumnnos la 
lucha donde haya vencedores y ,·encidos; y escusa el acto colecti
vista donde la agrupación absorbente obscurezco ó anule la indi
vidualidnd augusto con todas sus altezns y con todas sus respon
Enbilidades." Prro excita y enseña el heroi:imo que es el sn.crificio 
consciente y espontáneo del in<lividuo á favor de la eocicdod que 
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. . ·t1 por el individuo; puea los ll11m11dos privile�io1 nu�ca. so eacr1 � 
os de la t[ra.nta social que pesan C'.'tpllc1laooc1nlos no eo

l
n 

••�
º y

é
u

fmpllci\nmente sobre loa privilegio.deo. ¡Qu6 m�n\o sobre e vu 
��vi duo la agrupación! -· nb1smo outre el in 

l 
y 

d d buena Lo demuestra ¡,. Hia-'tl.' h b mbre ma o m sacie a • . "º ny o 
la Humanidad perdura y las sociedades torio. En ésta so ve que 

h . 
. 

. ún la.s de mayor éxito y mayor co e01ón . desaparecen . a 
, 1 d • los hombres y debemos transformar lo-Debemos ama.r u. 0 0 

das la.a sociedades. . pues .!.as iniciativo.• son siempre L S · d d no es progresrn, 
. . 

a ocie a 
. d d . ·¡ ... nada.: persig'Je al inventor, . . 'd I La Soc1e a no inven � md1v1 ua e� . t . si la invención tieiie muchos adeptos, aco� mala á los rie o

�-
y

, •-d ero no buscando el bien de los hom-y reglamenta lo inv�n.,. 0, P 
· 1 b º 1al bres sino

� 
,en 

;::,lo
.
gla que el órgano está enfermo porque e\ Ya es ey en 

ha de ser ley en la Humanidad que e¡ individuo está enfermo; 
Y_ d ue la Sociedad eet:I. mal consti-b ale ó desgracia o porq 

d 
hom r�.e• m

i que la Fisiolog!a perfecta es aquella en que to o� •\u!da. ' a es oy 
fi e a sus funciones; y ha de ser ley los órganos cumplen con rm 

'na en que todos los individuo� quo la Sociedad perrec\a es aque . m len libremente su·código b10lóg1co . . 
al-

cu ¿ 
. . al individuo por el supuesto bien (qu� �unca se . -..... acrmcar 

. d d erecedera, es ei ideal colechv1sla: trans-cnnza) de una socte a p 
la erir1cci6n individual tranB• formar las socie<la�e• para l_ogrn

'¡' á l�• g\neraciones subsiguion- . misible por heren�1� Y p�r •J•mp O 
tes, en el ideal ind1v1dualis\a.

l b ya de durar ha de ser indi-Lo q u• baya de vencer y o qu• " 
vidualista. 

. d" .d l" \a El Dios Todopo<!eroso, que El Cristianismo nace m m ua IS • 
d Babel pudo glo-d,solvió la sociedad conSt_ruc

d
tora de 1

�c;;;:: (:amo 1:s actuales) rificar la agrupación bo.c1en o una s 
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dóndo los imbéciles reunidos son fuente oficial de sabidurla. Dios no hizo esto; encarnó en un hombre; y aquel Hombre maldijo á la sociedad y bendijo á los humanos. Y cuando Cristo se· separó de los Após1oles no les ordenó que consLituyosen un distrito electoral, un club, una sociedad de resistencia 6 una Cámara, sino que so esparciesen aisl.ldos por el mnndo para predicar la Buena�Nueva que era la redención de cada uno de los hombres frente á lo. \irania de sus sociedades; y ero. el cumplimiento de la ley de. Moisés . que obliga al hombre á amará Dios, á amarse y ,tamar al prójimo, pero no le ordena el e.mor á las sociedades en que la divinidad y el hombre estén olvidados 6 preteridos ó perseguidos . De nquel primitivo individualismo, que amparuba á lodos los hombres y á c�alquicra de ellos, vivió con prosperidad la Iglesia Católica. La virtud y In hospitalidad del cenobita y del ermitaño fueron expresiones individualistas; y lo fueron también las asociaciones de reli• giosos sujetos á una regla propia, pues ésta ya era una pro\está tácila contra la general orge.niznción de las sociedades civiles; y eran los monasterios, basados en la humildad y en la obediencia por la fe y Fºr el amor, una unidad humana: la aspiración que candoroso.mente confiesan los colectivisl:ls cuando quieran agruparse formando un solo hombre; conquo vienen á decir que la mayor fuerza social os la individualista: !a del hombre solo. A la sombra del individualismo fuó prosperando la Iglesia Católica, poro la perversa. sociedad civil creó el clero secular¡ enredó á éste en las mallas de los convencionalismos socia.los; persiguió á las comuni_dades reli¡;iosas; y, cuando las hubo e.xtinguido, separó el Estado de una iglesia que los criMianos no nrnnban po�que no les nmparaba contra !ns tiranías de la sociedad civil; porque no les consolaba en el hambre, en lo. prisión y en el hospital. Pues bien. si se llegase á destruir la Iglesia Católica hasta pul_voríz�r la� piedras del Vaticano, haría resurgir el catolicismo 
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cu�lquicr hombre que, l_lcva�do una. c�uz sobre el pecho, pro.cti: 
c�se lo.s Obras de !vlisericordio.. Rcsur¡;irfa porquo entre l�s ca.rae 

lcrislicne d� Je. fisiolcgío. human:i está el mando.t? ne.r�10s0. Y el 

subsiguiente acto muscular que no obedecen á lo dtsc_e:-ni�� nt a�n 

hábito creado por ol instinto; que nos hace� amBr é 1n�u1�1r lo tg• 
... .-. .. n.4n• nnR nns evoluciona hacia la per(dcc16n; y que JUSt1ílcan la 
�;�;;�¡'ª d -e· que lo. Humanid:i.d csti destinada á conocor lns Leyes 

Croadorns para hacerlas cu:npliJas y íecund:i.s on lo croodo. Esto 

co.r::i.cterbtico :sentimiento humano es innato en el h�mbre; y, cua�'"' 

do una fliosof!a encnrna en este sentimiento, const1tuyo un.o. reh-_ 
gión. Asl, todos los hombres son religiosos, .porque en todos esti 

enc�rnado. slguno. fiiosofia que relac1one á Dios con el hombre. _Y 
asl, tambiCn, todos tienen on su religión extra.vi�s que son _fo.natis• 
mos y en éstos que no son expresión humana smo expresión bes• 

tia\' 88 llega / ¡0 trágico y á lo ridlculo: se mata en nombro de 

Cri�to, y se mata en nombre de la. ra:6n. pura: hay libr�p�nsador 
que se burla de las revelaciones y de las leyendas rehg1osas, Y 

cree en la honradez de su alcalde sin que haya una lrad1c1ón que 

lo. juslifiquc; y los beatos obligan á la. oba�iencia ?�ra. con lodos 

los sacerdotes, aunque éstos se:i.n licenc10s0�, v_1eJoS . avaros ó 

frailes que explotan supe:-cherias; y es:i obed1enc�a es rnsensa.t.a, 
porque tomar, á sabiendas de ello, In Sagro.d� Hoslla. presentada en 

talos manos, 08 uno. co:nplicidad en In b\asíemu,, en la hero¡la Y 

en el oe.crilegio. • . . . . 
Resurgirá el GtltliAnismo cuando_y_uel��or individuahst�; 

y rosurgii'Goa:fug.ualista 1� 1':1-�arq�ln: �e lle�tutr 

- la1t11oé1�des para mejorará cada md1v1duo. Desap•r�cerén de 

los órganos humanos la.a monstruosidades do su adaptación (des

equilibrio) á los convencionalismos sociale_s, y apo.recer:in nuev�s 

homb,·cs con sus nuevas flsiologlas equ1l1bradas para el cumpli

miento do la ley biológica. Todo eer6. amor y paz Y ... yo no lo varé. 
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Y merec!a vario para resarcirme de he.her sido preso y proce
sado por escribir libros en un pais cuya mayor desgracia consiela 
en que escaseen los hombres que sepan escribir y leer. 

Infamado por mis anlecadontes penales, sin recibir de la socie
dad una carida redentora, y no queriendo yo vivir entre la chus
ma, vivf entre gentP.s virtuosas que aun no han ido á Is. cárcel, y 
entre gentes que, por su habilidad ó por su jerarqulo., no van d. la 
cárcel jamás. Las atenciones ajenas fueron, pnra mi, una limosna 
que·ennoblecla á quien mo la daba;'y la indifarencia ajena ol ri611-
go de uua agresión q'ue, según nueslras sociedades, debe sufrir 
sumisamente un indultado. 

La sociedad dobiera r:ieditar las excomuniones que lanza, pues 
los excomulgados han de persistir en vivir con la sociedad 6 se 
,.Icjan de ella.. Si persistan en vivir con la sociedad odian á los 
hombres, y son la canalla que roba y asesinll e.npleando todos los 
procedimientos, desde el perjurio y el sufragio hasta el incendió y 
el motln. Si se alejan da la sociedad, son annrquislas ó filántropos. 
El anarquista odia las sociedades, y, para snlieíacer su odio, está. 
dispuesto á sacrificarse y á sacrificar al prójimo. El filántropo ama 
á los hombres, desea trans!ormllr la sociedad,.y culpa á ésta de la 
aparente maldad de los humanos.. . . 

La organización social, que se basó en la lucha contra la nat�
ralezs. hostil, está hoy basada en la lucha entre los hombres; y la. 

criminalidad expllcitamente colectivista, y el anarquismo (también 
• colectivista impllcit�mente) son agentes de lucha que la sociedad 
puede suprimir ó transCormar en provecho de ésto.. Pero la filan
tropla es la nego.ción do la lucha: es la completa ne¡;itción socinls 

Un ejército donde hayn criminales y anarquistas podrá reprimir 6 
explotar el movimiento sedicioso, ir ni combate y voncer: un ejér
cito de filántropos obedece sumisamente á sus ' 0 fes, pero dispara 
al aire. En un distrito elcctoro.l de filántropos ol candiJa:o ele¡;ido 
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pasará por In 'VOrgüonza de que tu urnas e.Ión llenM do papeleiM 
blancos. No es posible perseguir la Filnntropla., pues loa flll.nlro• 
pos no se exhiben ni se ngrupan. Y 1quién podrá mntar á un fil6.n• 
tropo siendo éste (libre de loa convencionalismos sociales) el máo 
n.U.ui.i"JtC J.c W<lüi k11i hvwbraa: cit m'-o tlra,ü.ulu Jó iu •énlugoi 1Qw.iún 
mala al hombre que, a.vergonmdo do au deshonor oficial, •• es• 
conde. soporlB silencioso todas las peraocu.cionea. incluso las insi
diosas, y·•n ningirn hogar quita un pan ni da una penal Y, si no 
so extirpa á k• filántropos, si no se cometen esos delitos mundialet 
de lesa humanidad, 1cómo podrán defenderso y subsistir lu aocie
dadea colectivistas nacidas de la ira, engalanadas por la soberbia.· 
y alimentadas por el odiol .. 

La sociedad debiera meditar las excomuniones que lan,a, no 
jugar con el honor ,le los hombres honorables, y oo aumootar el 
número de los filántropos, pues hasta se producen espontáneamen• 
te. D. Ramón Gómez de la Serna es uno de éstoa. 

Se ama, ee respeta y saborea.. el gran pln.cer de no acusarse. 
Su libro .Morbideces (Vivisección espiri,.ual} es un maravillo

. so (as!) modelo de a.utoscopia; y quien se discute U\1} bien tiene a.u• 
toridad para discutir todo, 

1'fis Siete Palabra• eo una catégórica. condenación de las so
ciedades existentes./ Ohl ¡Si llega.se la imposibilidad de deshacer/ 
son las eieto hermosas palabrno. 

La Ulopia y el macabro Drama del Palacio De.habitado eon 
la confirmación, entre vivos y entre muertos, de una fuerza supe
rior á las demás fuerzas: la del amor sexual que nunca se ha en-: 
cauzado y explotado racionalmente. 

Cuento de Calle;a es allnmente filántropo. No repite la rut4'a
ria exposición de gente mala que persigue á la buena hasta que 
ósta porsigue á la mala, y queda satisfecha la vindicta. pública, 
Gómez de !a Serna expone la realidad; un ¡;rupo de gentes buena, 
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donde, por aberración social, se produce una injusticia que pesa 
·sobre el más bueno. 

El Laberinto es de carácter apológico: un admirable y sú!il 
velo, tejido con palabras y que deja transparentar el alma de las 
verdaderas mujeres. Ya se sabe que éstas son seres angélicos ca• 
paces do amar al hombre m:ls que á sl_mismae. 

Beatriz os un drama extraordinario, con un desenlace o�igina• 
llsimo y sorprendente: quizá lo más hermoso que imaginó un poei....· 
Y no es este su mayor mérito sino el haber sido publicado en 
dfas de terror sin esperanza y sin consuelo porque producían el 

, terror quienes estaban encargados de ser el cOnsuelo y la esperanza 
contra todos los terrores sociales, Honra al Sr. Gómez de la Serna 
esa valentla, pero no la divulgue: en 1880 cometí otra publicando 
El A.;;o 1 risle, y llevo expiándola otros tristes treinta a,ños. · 

Lo referido y artículos y poesías y una carrera universitaria 
non la ·labor realizo.da por mi buen amigo cuyo bozo apenas som
bren. Y en lodos sus escritos oo hay una palabra indecorosa, ni 
una obscenidad, ni'una falsedad ni un sofisma. Ni en el vértigo de 
su trabajo pierde la exquisita correcci611 que" Je es tan fácil¡ y aai 
confirma. á D. Julián Romea que, interpretando el Sulliodn tenía 
la distinguida borrachera de las personas decentes. 

El joven filántropo es un agradable. Los humanos son agrada
bles ó desagradables; nacidos del mutuo amor ó de la sumisión 
de la hembra, gestados con amor ó gesuidos con ira; hijos del 
amor ó hijos de la sociedad; aptos para defender al hombre conlra 
las leyes sociales ó aptos para defender la sociedad con perjuicio 
dol hombre; individualistas ó colectivistas. La sociedad más lir:i• 
nicn. puada convertir ni ngradnblo en mártir; pero no le con viorte 
en desagradable. En la aociedad m,is tiránica los desacradablMs, 
iníluídos por el amor ajeno, se con\'ierten en agr .. J:ibles. r-,. esto 
los colectivista• csf.aluyen la lucha por,la vida y la lucha da clases 
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y la lucha interhumo.nos en la escuela, en loe deportes, en las Cá• mana, y en los combo.tes. Si un dla la Humanidad vó que la orga• nización social ea lo ünico que obscurece y dificulto. el amor qua todos B<'ntirnos hacia nuestroa prójimos, morirá súbitamente la actual sociedad entre las alegres carcajadas de los humo.nos r,di-
huuutt. 

El Sr. G6mez de la Serna, que es hoy un o.dmirable filántropo, ha de flaquear en au filo.ntropla; ha de creer quo hay mujeres mo.las que engaño.o á los hombres que las adoran; que hay malos,. hombrea que son o.migos falsos; 6 críticos en-ridiosos 6 vecinos calumniadores ó ln,drones ó o.eesinos; y que hoy en la Naturaler.& perversos precipios ávidos de viajeros, rayos que odian á los pastores, y arroyos hipócritas que de continuo marchan mansamento y, en una noche tormentosa, destruyen campos y poblados. Pero mi gran amigo persistirá en su filantropía cuando considere que los arroyos humildes (y todos los humildes) debieran tener lechos tnn suntuosos como los soberbios; que el rayo es la ignición de la r�sistencia en un circuito que une la tierra con la atmósfera buscando el medio más conductor, y si donde cae un rayo se abriese un po10, se haJlaria siempre agua y no se producirla otra chiapa¡ que el precipicio da una diferencia de alturas que ea _un manantinl. de fuerza; que se asesina para restablecer un derecho negado 6 preterido 6 para robar; que se roba para vivir con la holgura que no da el trabajo convertido socialmente en desgracia humana has• ta el extremo de ser. un castigo legal; que la rals�dad y la calumnia. son armas que dan el éxito en las imprescindibles luchas sociales; que la envidia procede del natural dolor instintivo que la superioridad ·ajena produce á loa desagradables colectivistas; y que lasmujeres, además de tener la misma perversión social de los hombrea, son euclavas do éstos según la ley. 
La sociedad colectivista sucumbe á loa malos, que son podero-
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sos, y persigue á los malos que son insignifica�tes; y. persiguión
doles, derrocha en ellos la higiene y la as1stenc1a méd'?ª• Y les da 
vivienda. sana, comida abundante, taller ejemplar, b1bholeca �e
nn y horas de asueto: nada de esto tiene el pobre honrado; y s1 és_te
no busca la prisión es porque tiene el pundo�or de co�servarse sin· 
antecedentes pennles, cuyo pundonor no debiera ser Juguete de la
sociedad que fácilmente, como dije antes, produce ca�allaa, anar

quistas ó filántropos, según las ética• de los perseguidos. . . 
H o se le dá al bueno ei no pide vergonzosamente; y, si pide, · oy n 

1 1 1 dád' a · tampoco so la. dó. pues antes se llevó e ma. o a IV • 
La sociedad individualista buscará al bueno, y le buscará cJ; mayor diligencia que la empleada hoy para buscar al malo .. 

cuando la justicia social sea tan hábil y tan rígida que nun� ,!e¡e 
la bondad sin recompen�a. no habrá un delito contra. el rn 1v1 uo 

· ni contra la agrupación. • . . · 
Yo que he sido perseguido constantemente, me rl� da la _su

puesta' maldad humana; y sé que nadie me molestarla si él tuv�e�e 
cultura para comprender el da1io que me h�ce, y si él pudiese vivir 
socialmente ein hacerm� daño. 

.
..

. y I S Gómez do la Serna que conozco los secretos de su a ve e r · 
1 d 6 · t de ellos me admira.ble LIBRO Muoo; que agradezco e ep si o que . 

confía; y que lo guardaré cuidadosamente hasta que lo haga rnne-
cesa.rio la libertad de la. palabra humana. 

secreto á mi Y, como prueba de gratitud, voy á confiarle un 
buen amigo. 

d' t á los Q 'é el Sr Gómez de la Serna dar un grave isgus o ¡ u, re · . 
d I t de la demo-altos dignntnrios de las jerarqulas sociales,. e ar o y 
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craciat; puaa dójeae eorprander por 0!101 c,¡ando es\6 be.ao.ndo 101 
labio• de su novia. 

La Juventud ajeu es lo qua mú moleatA d. los ancianos. La 
ele. no me ia perdonaron ni ma ia perdonan, 

¡Que se ... fa.l!idienl . · 

16 
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