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PREFACIO 

, 
"Me parece que con el empieza la verdadera novela argen 

, , 
tina., Tiene Galvez una rob'J.s·.~cz de composicion, una ampli-

. , 
tud para abarcar los temas,, una riqueza de observac1on, una 

al ta inmutabilidad." 

Con estas palabras del célebre novelista chileno Eduar-

do Barrios, doy comienzo a esta tesis que trata de presentar 

las características más esenciales de la obra de Manuel Gál-
, 

vez, escritor insigne de la Argentina, seguidor, en tecni~a 

literaria, de la escuela naturalista francesa. Su fama resi 

de en sus novelas, pero hemJs juzgado necesario, para un co-
, 

nacimiento completo, estudiar brevemente los otros generas 
, , 

literarios que ha cultivado Galvez---como la critica, la poe 
, , 

sia, la biografía. 

Lamento no poder encontrar en ninguna parte algunas 

obras del autor. 
, 

En varias ocasiones, durante un periodo de 

quince meses, he husmeado en casi todas las librerías de la 

ciudad--en la Avenida Hidalgo, en Cinco de Mayo--, procuran

do conseguir los libros que me faltaban. Escribí a Manuel 

Gálvez mismo, y a varie.s casas editoriales, pidiendo que me 

mandasen ciertas obras. Adem~s, me atrev! a solicitar la 
, 

ayuda de la Legacion Argentina en esta capital. Pero todo 

en balde. Por fortuna, dos casa.s editoriales en Nueva. York 
, 

pudieron enviarme unas obras que pedi. Empero, todo esto no 

es una excusa de ninguna Índole. Ello es que todos los li-

broa que no he podido encontrar, son obras secundarias del 

autor, en el sentido de que no son absolutamente indispensa-



, 
bles para un estudio cabal de Manuel Galvez. Las obras tr~ 

tadas en la tesis son la flor y nata de la. pluma del autor, 

y todas las incluÍda.s en un g2nero particular son precisa

mente las mejores y más representa·cj_vas. En cuanto a las 

novelas, todas, salvo "La noche toca a su fin", han sido e_§ 

tudiadas. A juicio mio, no perdemos nada fundamental a ca~ 

sa de la falta de algunas obras; tenemos todo lo importante. 

El autor desea expresar su gratitud al Sr. Doctor Ju

lio Jiménez Rueda, gran maestro y critico, cuyos consejos 

y sugestiones han resultado de valor inestim2ble3 y a todos 

los profesores de "La. Ezcuela de Verano!! y de "La Facultad 

de Filosofia y Letras" de la UniversiC:ad Nacional Autónoma 

de México, cuya instrucción me ha ayudado mucho en preparar 

esta tesis. 
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CAPITULO I 

v:m;. 

Nació Manuel Gálvez el 18 de julio de 1882 en Paraná, 
, 

capital de la provincia de Entre Rios, en la Argentina. Pe! 

tenece a una ilustre familia argentina. El primer Gálvez 

que llegó a América, a mediados del siglo XVIII, rué don G~ 
, , 

briel de Q,uiroga, noble gallego de :titulas, que fue nombra-

do Familiar del Santo Oficio de la InquisiciÓ~. Este don Ga -, , 
briel se caso con doña J.ndrea de Balbastro y Davila, de ant! 

, ~ 

guo abolengo; su hijo fue el primer Galvez argentino. Aun-
, , , . 

que Manuel Galvez mismo nacio en Parana, propiamente su lin~ 
, , 

je es de Santa Fe. Su padre, el doctor Manuel Galvez, llevo 
, 

una activa vida política, siendo ministro de Hacienda en San 
ta Fe, y dos veces diputado nacional. Uno de sus tíos, el 

, , 
doctor Jose Galvez, era jefe del Partido Nacional de Santa 

Fe, go~ernador de esa Provincia, senador nacional, y minia-

tro del Interior durante la presidencia de Figueroa Alcorta. 
, 

Entre los antepasa.dos del novelista, el unico que puede 

ser considerado como hombre de letras es el periodista y le

trado, Floriano Zapata, primo de la madre de Gálvez. Parece 
, 

que siguiendo a este escrito~ el joven Galvez comenzaba a 

descubrir sus aficiones literarias, aunque la influencia era 

más bien poca. (1) 
, , 

En el colegio de los Jesuitas de Santa Fe recibio Gal-

(1) Gálvez, Manuel--.Amigos y Maestros de mi juventud, 
1900-1910, pág. 27 
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. , , 

vez su educac1on primaria. Luego, ingreso al colegio del 
, 

Sal va.dar de Buenos Aires• cursando en el los estudios secun-
, 

füirios. Aunque no mostro gran habilidad para los estudios, 
! si era un alumno dedicado a sus tareas~ A los quince años 

, 
empezo sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universi 

dad de Buenos Aires. 
, , , 

Galvez, u..~ico hijo varan, y niño educ! 

' l I do segun los preceptos severos de los Jesuitas, pose1a muy 

escaso conocimiento del mundo real. A diferencia de la ma-

yor parte de los j6venes argentinos en esa edad de 1898p-j6-
, , 

venes precoses y atrevidos··-, Gal vez era todavía muchacho in. 
genuo, de una timidez enorme y de una fuerte sensibilidad.(1) 

, , 
La juventud de Galvez se llena do ilusiones e imaginaciones 

disparatadas. 
I , 

Sentia una preocupacion dolorosa por el pens! 

miento de la muerte. 
! , 

Tenia pasion por el teatro. Consider.§!: 

bles fueron sus lecturas de los dramaturgos españoles, del 

Siglo de Oro y del Romanticismo. 
, 

A fondo conocía las obras 

de los clásicos. Leía casi todo el teatro de Hartzenbusch, 
, 

del duque de Rivas, de Ventura de la Vega, de Martinez de la 

Rosa, de Bretón de los Herreros, y de don Ramón de la Cruz. 

Dice Gálvez~ "Soñaba con ser autor. Entrar en los teatros 

como dueño de casa, intimar con los actores y sobre todo con 

las actrices, penetrar en esos lugares misteriosos, fascinan 
, 

tes y prohibidos que eran los escenarios, constituía, paTa 

mis diez y ocho abriles, la gloria y la felicidad. Y escri-

(1) Olivari y Stanchina -- Manuel Gálvez, Ensayo sobre su Obra 
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bf para el teatro, llevado, en apariencia, por ese deseo, p~ 

ro seguramente empujado por mi destino de escritor, o por un 

arranque surgido en mi subcor.ciencia, que me señalaban de 

ese modo el camino de la profesión li terariatt. (1) 

De 1898 hasta 1902 Gálvez estudió piano, armonía y com-
I 

posicion en el Conservatorio Nacional de Alberto Williams. 

Entre sus eondiscípu1o·s ein el conservatorio se puede mencio

nar ilustres músicos como: Pascual de Rogatis, Celestino 

Piaggio, y Francisco Paolantonio. Durante estos años un dr.! 

ma suyo en un acto, "La Conjuración de Maza", fué aceptado 
, 

por la compañia española del Rivadaviao Unos cuantos artic~ 
, 

los le fueron publicados en un diario de Santa Fe. Tambien, 
, , 

durante este periodo, hacia esgrima y otros ejercicios en el 
, , , 

Club de Gimnasia; aprendia el frances y el aleman con maes-

tros particulares, el inglés con un diccionario, y la taqui

grafía en la escuela de Comercio. 

Se puede. precisar el año de 1903 como !echa de la íni-
. . , . , 

c1ac1on de la carrera literaria de Galvez. Con un gr~po de 

literatos jÓvcnes, fundó la revista "Ideasº, Órgano litera

rio de su generación. Los artículos principales eran redac• 
, 

tados por los entonces desconocidos jovenes---- Ricardo Ro-

jas, Juan Pablo EchagÜc, Emilio Bccher, Alberto Gcrchunoff, 

Mario Bravo. 
, 

A partir del segundo numero de la revista, co-
, I 

mo resultado de algunos graves tropiezos, Galvcz se encontro 

(l) Gálvez, Manuel -- Amigos y Maestros de mi Juventud, 
1900-1910. Pág. 16 
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, 

convertido ipso facto en el unico C3.pitalista y director de 

.. Ideea". ' I , 

11h 1905, doa años df'Bjmes de su aparicion, murio 

la revista. 
, , 

Du~ante esta epoca, ademas ctc escribir articules para 
, , 

la revista, ocupo Galvez un cargo modesto de actuario en la 
, 

Camara de lo Criminal, Comercial y Correccional. Era el tr~ 
, 

bajo de Gal vez el de notif:tce.:":' 1lae s~ntencias y resoluciones 

a los li tiga.ntes' abogados' y procesad.os e En 1904, su suel-

do era doscientos cincuenta pe~·8s mensue.:!.es. Al recibirse 

de abogado en 1905,. GáJ.ve?: ·'.·~:t•.<.mciÓ s;;. q"!!lpleo de actuario.{1) 

Se unió Gálvez o. lofJ :.!::.:.nc::los li tet'::trios, llevando una 

vida un poco bohem::..'.1; la cual reprodu~c más tarde en su nov_!! 

la "El Mal Metafisi~o•:. Su pasión por la. lectura aumentaba, 

y le interesaban sobre todo Tolstoi, Ibsen, Rubén Dario, y 

Anatole France. Gálvez terminó sus estudios en la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales en el año de 1904, aunque nu~ 
I 

ca tuvo aficion·'.sincera por el Derecho. Deseando escribir 
, 

una. tesis que estuviera lo mas cerca posible de la li teratu-
• # , 

ra, escog.io como titulo, ºLa trata de blancas". Siempre ha 
, 

tenido Galvez un sentido profundo de la justicia social. 

Tan fuertemente sintió este tema que más tarde lo trató en 

parte en varias de sus novelas. (2) La tesis produjo exce-

lentes resultados sociales, aunque, al juicio del autor mis-

(l)Gálvez, Manue;l- .. P...m.igos y Maestros de Mi Juventud, 
1900~1910. pag, 73 

{2)Me :r;efiero particularmente a "Nacha Régules", "El Mal Me-. 
tafi,ieo", e "Historia. de Arrabal". 
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mo, era mala litera.tura. En 1907, el entonces diputado, Al-

, 
fredo Pal~cios, inicio un proyecto contra la trata de blan-

, . , 
cas, que, despues, se convirt10 en la ley que lleva su nom~ 

bre. 

En 1905, realizó Gálvez viajes por Españ~. , Francia, Ita -
lia y Alemania, procure~do extender su horizonte literario y 

, 
su conocimiento del mundo. Precuento en España los medios 

, 
literarios, heciendo amistad con doñe. Emilia Pardo Bazan, 

don Rs.mÓn del Valle Inclán, y Hm:ión Pérez de Ayala. En Ita-
, , , , 

lia., conocio a :Marinetti, y en París a Ruben Dario, a quien 
, 

admiró mucho. Durante su estancia en Europa, demostro gran 

. ' interes por el arte, sobre todo por la pintura, lo que le 

condujo a pasar largas horas en los museos de Paris, Madrid, 

Roma, Florencia.y Berlín. 
, , , 

Años despues, Galvez se italio de 
, , 

este conocimiento, aplicRndolo en sus criticas publicadas en 

"Nosotros" y otras revistas. Al regresar de su viaje en 

1906, fué nombrado inspector de Enseñanza Secundaria, Normal 

- , y Especial, empleo que desempcno durante veinte y cinco años • 
. , , 

En 1907 aparec10 el primer libro de versos de Galvez, 
, 

''El Enigma Interior", obra elogiada por muchos cri ticos. 

Dos años después, en otro libro de versos, "Sendero de Humil 

dad", se manifestó su profundo catolicismo. (1) Su primera 

obra en prosa, "El Diario de Gabriel q,uiroga", fué publicada 
, , , 

en 1910, donde se ve aun mas claramente su fe catolica reno-

(1) Unos años antes, Gálvez modificó sus opiniones religio-, , 
sas, en el infundidas por los Jesuitas. 
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vada. 
, , 

Se caso Galvez en abril ce 1910, con Delfina Bunge, es-

cri t~ra,"' y . en Jµlio del mismo afio loa dos partieron para ~

ropa• Aili, empezó Gálvez a redactar su libro1 "El Solar de 

la R~a" • en el que expresa la afinidad entre la Argentina y 

España• 
, 

Viajo por Italia, España, Alemania, Suiza y Argelia, 

enriqueciendo constantemente su cultura y su ya vasto conoc! 
, , 

miento del arte. En Paris, asistio como delegado oficial de 
, 

la Conferencia contra el paro forzoso. Termino su viaje el 

25 de octubre de 1911. 
, 

Al r0gresar a ~uenos Aires, trabajo 
, 

mucho en escribir su informe nobre la conferencia. Dio cuen 

ta de sus impresiones en un volumen titulado "La inseguridad 

de la vida obrera", publicado por el Departamento Nacional 

del Trabajo, 
, 

Durante los tres años subsecuentes, se hizo Galvez un 
, , , 

critico excelente, lo cual aumento su fama. Publico muchos 

artículos interesantes en la revista 1iNosotros 11 sobre escul-
, , 

tura y pintura, y se encargo, a la vez, en la Revista de Am~ 
, , 

rica, de la s0cc::i.on de letras argentinas. Salio a luz en 
, , , 

1913 "El solar de la razaº, y a raiz de su aparicion Gal vez 
, 

empezo a ser conocido verdaderamente. Entre los españoles 
, , 

gozo de una gran reputacion, y autores renombrados--Miguel 
, , , 

de Unamuno, Ricardo Leon, Andres Gonzalez Blanco-- alabaron 

su obra. 
, , 

En este mismo año, 1913, se le concedio a Galvez 

el primer premio Municipal en prosa, en Buenos Airee. 
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, 

"La :Maestr~. lformal" s~ publico en octubre de 1914. Al 
, , , 

principio, la obra no alcanzo gran exito, pero Galvez se re-
, , 

solvio a hacer caso omiso de este publico poco interesado y 

menos informado. Al año siguiente, sin cmb~rgo, Miguel de 
( , , 

Unamuno, en un articulo en "La Nacion 11 , ensalzo la novela, 
, 

lo cual ayudo a fijar el renombre del escritor y del libro. 
, 

A pesar de este exito subsecuente, empero, muchos criticaron 

a Gálvez por atacar la escuela laica, el normalismo, y las 

provincias. 
, , 

Galvez, por su parte, nego todas las acusacio-
, 

nes, alegando la mala interpr etacion de la obra. Tal era la 
, , 

oposicion contra el autor, que una asociacion del magisterio 
, , 

pidio su exoneracion del ca.rgo en el Ministerio de Instruc-
·' , . , , , , . 

c1on Publica. En Parana, se verifico una demostracion publ! 
, 

ca en contra de Galvez; y en Catamarca varios literatos ests 
, 

blecieron una revista a fin de condenar la ya celebre nove-

la. 
, , 

Fundo Galvez en 1917 una cooperativa de escritores, y 
, , , 

despues llego a ser presidente de la organizacion. En 1920, 
, 

por su novela "Nacha Regules", volvía a ganar el primer pre-

mio Municipal en prosa. 
, , , 

Ademas, Galvez fundo en 1930 la se~ 
, , 

cion argentina del "Pen Club", y fue elegido su primer presj._ 

dente. Por su obra en general, y en particular por su nove-
, 

la "El General Q,uiroga11 , gano en 1932 el primer premio naci_2 

nal de literatura. Ha sido propuesto por escritores y prof~ 

sores eminentes en Sudamérica y los Estados Unidos, como can 
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didato para. el "Premio llobel" en Literatura. Gálvez es miem 

bro correspondiente de la Acade:nia Española, y anteriormente 
, 

fue miembro de la Academia J.rgentina de Letras. 

Concentremos nuestra atención ahora sobre la fisonomía 
, , 

y caracter de Manuel Galvez. Solamente por correspondencia 

conozco al autor. Su buena voluntad de enviarme datos impor. 

tantea aeerca de su vida y de su obra revela un espíritu no-

ble y generoso. 
I , 

He aqui la descripcion que de Arturo Torres-

R:Íoseco respecto a GáJ.vez: "Manuel ·G~lvez es al to, esbelto, 

nervioso, gran chnrlador. Como sufre ¿e cierto defecto audi-

tivo, habla const~ntemente en falsete, moviendo siempre los 

brazos. Su conversación es movida y pintoresca. Es un gran 
, 

ingenuo y un gran sensitivo; se diria un niño grande a quien 

hay que tener contento. 
, t 

R1e con gusto, hombre s~.no al fin, 
, 

pero puede sentirse por una frase, por una opinion. Muy ami· 
, 

go de sus e.migos, puede tambien ser enemigo formidable. Se 
, . 

le ha tildado de egolatra y en verdad al hombre le preocupa 
, 

demasiado el escritor, flaqueza que a la larga es benefica. 

Vive como literato, pendiente de la critica, atento al artic~ 

lo, al comentñrio, entre libros y revistas, en el bullicio de 

Buenos Aires." (1) 
, , 

Claro esta que cada persona forma su opinion; pero creo 

que podemos sacar los rasgos esenciales del autor de las pal~ 
~ ! 

bras susodichas y de estas de dos criticos argentinos• "Bas-

(1) Arturo Torres- Rioseco- ºGrandes Novelistas de la .América 
Hispana''; pág. 137 
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tante alto, robusto, bien conformado, da una sensac1on de 

fuerza, de plentitud, de confiéi...~za, 
, 

Se adivina en el, tal 

vez a causa de su sordera, un es::1..A.erzo de pensamiento muy in

tenso, una como disciplina en Gl hablar. Sus frases suelen 

ser generalmente cortas y segur~s, como su estilo, sin titu

beos, chispeantes en unas ocasiones y otras un poco tumultu~ 

sas." (1) 
, , 

Estos criticos reproducen en su ensayo lo mas esencial 
, 

de un estudio que hizo de la let:ra de Gc:il vez el profesor 
, , 

frances Albert de Roche tal, 2-utaridad 2n grafologia. Algu-
, , 

nos diran que no debcmoE te~er fe en las revelaciones hechas 

por este medio. Ta,l vez sea la verd.2.d., Es de notarse, no 

obstante, los puntos de semejanza e~tre las opiniones del 
, 

frances y las de los otros autores citados. ºEscritura su-

perior, que denota una gran claridad cerebral, una compren-
, , , 

sion facil; todo se clasifica metodice.mente, con calma y e-

quilibrio. 
, , 

Hay gracia en el espiritu y sentimientos artist.! 

cos muy pronunciados. Posee un cierto espíritu de observa-
, , 

cion filosofica con una punta de duda y de escepticismo. 
, 

Tiene memoria, sabe conv0rsar y su conversacion tiene encan-

to. Es franco, abierto, a veces con un poco de ingenuidad 
, , 

confiada. Es mas bien sencillo. Tiene confianza en si mis-

roo y conciencia de su valer, sin ninguna fatuidad. Tiene un 

(1) Olivari y Stanchina-- Manuel Gálvez, Ensayo sobre su Obra , 
pag. 19 • 
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carácter independiente. Es buen camarada, fiel a sus ami-
, 

gos. Es servicial, y, para no rehusar, promete bastante fa-

cilmente. Desde el punto de v-ista sentimental, es un ser a-

mante, afectuoso, bastante se~3~alp Es un hombre suave, aun 
. , . , . 

que algo vivo, susceptible y puntilloso, muy burlan; 1ron1co, 
, 

pero sin maldad. A pesar de su grcn confianza en si mismo, 

no es muy emprendedor. Reflexiona mucho. Realiza su traba-

jo con conciencia, orden, minucia, tenacidad tranquila; y no 

le falta sentido práctico, a pesar de su aire a veces soña-

dor." (1) 

¿Y respecto a la actualidad? 
I 

Segun una carta que reci-
f , , , 

b1, Galvez se retiro de la vida publica en 1931. Desde enton 
, 

ces, no ha desempeñado ningun cargo. ~n las propias pala -

bras del autor: "No he hecho otra cosa que escribir. Tam

poco he actuado en pol{tica, ni he viaj~do 11 • Pero sigue su 
. , , . 

produccion literaria. Al presente, esta escribiendo el se-
, 

gundo tomo de sus memorias, obra que dara muchos datos impo~ 

tantos acerca de su vida y obra. 

(1) !bid. Páginas 19 y 20. 
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CAPITULO II 
, 

El Poeta Galvez-- Sendero de Humildad 

En su primer libro en versoii "El enigma interior", can-
, ! 

ta Galvez su melancol1a, ilusiones y amores, de una manera 
, 

sumamente introspectiva; todo es gris, otoñal y tetrico •• 

"El sendero de humildad 11 , el segundo volumen en verso, mues-
.. 

tre. un definido cambio en el genio de Gal vez. Ya no se int~ 

resa por la introspección, sino acude a la objetividad. Se 
, 

funda su inspiracion en los llanos y pa~pas de la Argentina, 
, 

lo mismo que Azor in y Antonio Macha.do escribieron de Casti-

lla en Españe.. "El sendero de humildad:i es una glorifica-
, 

cion del pasado, escrito en palabras sencillas, y con una 

sinceridad profunda. El volumen significa para el poeta el 
( , 

principio de une nueva filosof1a, basada en la fe de sus an-

tepasados. 

"Las alabanzas de la vida simple, 

del amor y de la humildad, 

de las cosas pequeñas 

y de la claridad; 

y por fin para Dios 
I , 

habra la mas grande alabanza: 
, , 

y alabare la fe, los ideales 

y la redentora esperanza." (1) 

(1) 
, 

Galvez, Manuel-- Sendero de Humildad. . , Poema de introdu~ 
c1on. 
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En el Último poema del libro, "La Buena Palabra", tene .. 
. , , 

mos la esencia de la nueva f1lo~of1a de Galvez--su retorno a 
, , 

la fe eatoliea. 

"Y por fin, mis cunigos, yo quisiera alabaros 

la 
, 

fe, la. 
, 

mas preclara de todas las virtudes; 

la 
, 

fe que es un camino real hacia el infinito, 

por donde los ensueños pasan en muchedumbre. 

y a 
, , 

libro mío, Tj, oh Amada, vaya todo este 
, 

y humildemente, como conviene para els 

el pobre libre mío, que si algo tal vez vale 

es porque TÚ le diste los ideales, la fé.~"(l) 

Los versos de "El sendero de humildad" representan una 
, 

reaccion contra el decadentismo. Los poetas decadentes evo-

caDan a faunos y a princesas; cantaban a Grecia y a Versa -

lles, y escribían de una. manera vaga, convencional, y pedag~ 
, 

gica. Al contrario, en este volumen, Galvez evoca los pue-

blos provinciales, las plazas, las montañas, y las casas vi~ 

jas. 
, 

Las poesías tratan de los indios y las gentes senci-

llas, y reproducen el espÍ~itu nacional argentino. 
, 

Por ult! 
, 

mo, a diferencia de los decadentes, Galvez escribe en versos 

sencillos y claros, usando un lenguaje propiamente argenti-

no. 

En la advertencia del libro, Gálvez nos hace comenta .. 

rios interesantes sobre la poesía. "----la poesía no exige 

( ) l "L " , ~ 1 bid. a Buena Palabra , pag. 17J• 
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necesariamente ni versos musice..les y declamatorios ni pala-

bras boni t~.s. I 
La poes1a no reside en lo exterior, sino en 

, I , 
su fondo mas intimo. La musicaliclo.d y perfeccion de los ve.!: 

sos no prueba le. cua.lide..d de gran poeta. Las palabras no 

son sino un medio. Uno de los fines del poeta es sugerir, 

creP.r en sus lectores no sonidoss sino estados de belleza m.Q 
, 

ral." ( 1) Antonio Machado~ poeta que canta a la desolacion 

de los campos castellanos, expresa ideas semeje.ntes. Para 

Machado, el elemento poético no es le>. m1~sica de la frase, 

"ni el color, ni la linea, nj uvi complejo de sensaciones, si 

no una honda sensacié~1 a.el esp:Lri tu; lo que pone el alma, 

con voz propia, en re~puesta animada al contacto del mun -

do." (2) 
, 

La poesia en "El sendero de humildad" es toda llaneza, 

toda sencillez. Poseedor d0 un sentido delic~do del ritmo, 
, , . 

Galvez compone sus estrofas en las conbinnciones metr1cas 
, . 

mas libres. Por ejemplo, en los poemas "Las Lbuclitas" y 

"Mis Maestros de Escuele_:i, rt pesB.r de le falta de una medida 
, 

const?.nte en muchos de los versos, la armenia es perfecta. 
, 

Es de notarse que Galvez emplea estas cadencias imprevistas, 
, 

las mas veces, p~ra expresar concepciones sutiles o extrava-

gE111tes. ( 3) 

(3) 

!bid. Advertencia, P,rlg• 7-8. 
Machado, Antonio, Paginas escogidas, 
p~g. 16. 
Galvez, Manuel,, Sendero de Humildad, 
Díez-Canedo, pñg. 12-13 

Madrid, 1917, 

Prólogo de Enrique 
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, , 

A mi parecer, el poema mas bello y mas tierno de la co-

lección es el que se llama "M..lsicos c>.1!1bUlé"ntes 11 • Describe 

la suerte desgraciada de estos pobrecitos, té"..n jÓvenes, que 

se ven obligados a g?nar la viC.3., tocando y Cé'.lltci..ndo en loe 
; , 

cafés. El poema, lleno do emocion, simpntia y sentimiento 

representa un pedacito de los sufrimientos del mundo. He 
/ 

aqu1 unos trozos: 

"Pensar que su pan ganaban 

tan pequeños esos niños. 

PensRr que ellos nunca vieron 
. , 

ni compasicn ni cariños. 

, 
El frio aumentaba siempre, 

, 
la lluvia siempre caia, 

la niña ya no c?ntaba 
f y el chiquito se dornua. 

El dolor de aquella escena 

pareció llegar al fin: 
, 

tampoco el niño podía 

seguir tocando el violín." (1) 

(1) Gálvez, Manuel, Sendero de humildad. " , 

, . 
"Los mus1cos amby 

lantcs. pag. 113. 
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CAPITULO III 

OBRJ~s CR:::TICAS 

A. "EL SOLJ.R DE LJ. Rl$.1." 

Versa este libro sobre la hcrencié'" argentina de la madre 
, 

patria, Esp~ñe.. Hizo Galvez largos viajes por España, estu-
, 

diando a fondo sus pueblos. Cree que basicamente los argen-

tinos siguen siendo españoles, a pesar de la entrada de ele-

mentos extranjeros. "Dentro de la vasta alma española, cabe 
, 

el alma argentina con tantn razon como el alma castellana, o 

el alma andaluza." ( 1) 
, 

G~lv8Z explica que quiere conocer 

"el solAr de la raza1!--de donde vino el pueblo a.rgentino--p~ 
/' 

ra comprender ~ejor la cultura de su p8is. Evoca aquellas 

ciudades españolas que albergan el alma de la raza, y donde 

quedan las reliquias de un~ grandeza espiritual. Pé'Xa amar 
, 

a la razé'_ argentine.., dice Gal vez, es preciso amar a España, 
, 

y a lo que esta representa. Los argentinos deben entender y 
, 

amar la literatura española, y deben cultivar un interca hon 

do por la historia española. 
, 

Galvcz reproduce sus sensacio-

nes al contemplar lé'.s ciudf'.des cspañol[ls: el cspÍri tu adusto 

de los campos de Castilla; la ruina y l~ vejez de Segovia; 
, 

Toledo, la expresion de unR grrui angustia; y Salam~nca, ciu-

dad que infunde un gran sentido de la espiritualidad, la in-

mortalidnd, y el intelectuRlismo. 

(1) Gálvcz, Manuel--El solnr de la RazR. PÓ.g. 17. 
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, . , 

Galvez siente una afinidad con la llamada generac1on 

del •98 en España. 
, . 

Es decir; el mismo y otros intelectuales 

argentinos cumplen una misión semejante a la que ejercieron 
~ , 

en España Ganivet, Unamuno, o Va .. Lle-Inclan. Como resultado 

del desastre nacional de 1898, España, por estos ideólogos, 
/ , 

hizo un inventario de s1 misma, y llego a reconocer lo que 

España verdaderamente sigr-ificÓ. S9mejantemente, la Argent! 
, 

na, mediante escritores como Galvez, se den cuenta de la ve~ 

dad acerca de si misma~ Con la generaci~n del '98, reparte 
, , 

Galvez la concepcion de lo c;.1~e debe ser considerado netamen-
, 

te español---- el paisaje fü~solado y est8ril de Castilla, 

los versos toscos de Gonzalo de Bercec, las pinturas impre-

sionantes del Greco. 
, , 

El exito de "El solar de la raza" fue extraordinario. 

En revistas y libros, muchos escritores ilustres expresaron 
, , , 

su adm.iracion por le. obra. Afi~o Ricardo Leon: "El solar 

de la raza" es un Kempis de doctrina patriótica". La prim,2 
, , 

ra edicion del libro aparecio a mediedos de octubre de 1913, 

cuando todavia Gálvez era un escritor joven. Las ideas ~x-

presadas en estos ensayos, por tanto, son las de un joven 
, , 

Galvez. Con el tiempo el autor se dio cuenta de que sus i-

deas han cambiado algo. 
, , 

Por ejemplo, declaro Galvez que la 

escultura griega no debió ser exeltada, por no inquietarnos, 

por no sugerirnos nada, y por ser de belleza puramente for-

mal. 
, , , 

No le gusto a Galvez 12a figuras frias, que no alean-
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zaron al alma, que no le hicieron sentirse conmovido. Ahora, 
, , 

sin embargo, dice Gal vez: "lU firmaría hoy lo que dije ento!! 

ces sobre la esculture griega." (1) 
, 

Esta modif icacion de a! 
gunas opiniones y sentimientos nos la explica el autor en la 

, , 
advertencia para la septima edicion de 1943. Prefiriendo 

, , 
que la obra no sea reformada completamente, Galvez la dejo 

, 
como fue escrita, salvo algunas correcciones menores. 

B. "La Argentina en Nuestros Libros" 
, 

"La J:.rgentina en nuestros libros" es una coleccion de 

diez y ocho ensayos sobre el pueblo argentino--su litere.tu-

ra, su arte y sus costumbres, Brevemente revisemos los pun-

tos fundamentales de la obra. 
, , 

Galvez afirma, oponiendose a las opiniones de muchos, 
, , 

que el escritor argentino si que refleja la vida del pais en 
, , 

todos sus aspectos. La literatura argentina esta intimamen-

te relacionada con el espíritu de su pueblo. 
, 

Cita Galvez n!! 

merosos ejemplos para probar su punto. Se refiere a las no

velas famosas de Hugo Wast; señala las obras de Benito Lynch, 

Ricardo Güiraldes, Enrique Larreta, obras que tratan de las 

costumbres, los paisajes y los aspectos espirituales de la 

Argentina. 
, . , 

En el proximo tema, Galvez habla de unos rasgos esenci~ 
, 

les del medio literario en su pais. La.menta la falta de in-
, , ! 

teres por los escritores jovenes, la ausencia de un estimulo 

(l) GáJ.vez, Manuel--- Solar de la raza. pág. 6 
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, 

fuerte para producir obras grandes, y la mala atmosfera en 

que se desarrolla la literatura. La gente apenas lee nove-

las o versos, y es completamente indiferente a las produccig, 
, 

nes literarias. Al escritor le falta simpatia sincera. In-
, .. 

dica Galvez, con verguenza, el hecho de que el gobierno ar-
, 

gentino ofrece poca ayuda a los escritores. Mexico, por o-

tra parte, tiene Legaciones y Emoaja.das que fomentan la pro-
. , 

pagacion de la cultura. La vida del artista argentino es 

una aislada; no existe cooperaci6n alguna entre autores. 

Hay en Francia, en cambio, u;1. vinculo literario entre toda 

clase de artistas. Dice Gálvez: 11 .Aqu{ cada escritor es un 
, , . , , . 

Adan. Con el empieza una raza. Pero, tamb1en, con el term~ 

na." (1) 
, , 

Galvez considera como hernes los escritores argen-
, , 

tinos, por ser télll dificil el camino ~l exito. Carecen del 

ambiente adecu2do en sus hogares? las materias que cursan en 

lci.s Facultades no los preparan para la carrera literaria. 
, , 

No estan al alcance de estos jovenes los libros necesarios 

para adquirir una estimable cultura, sea por pobreza, o por 
, 

la insuficiencia de las bibliotecas. En otros paises, en 

Francia, por ejemplo, un escritor es considerado un gran pe~ 

sonaje, y es honrado, ora por la sociedad, ora por el gobie~ 
, 

no mismo. Es en la Argentina solo, donde un escritor no sig 

nifica nada. 
, 

Amarga.mente Galvez dice que esto es la recon-
, , 

pensa, despues de luchar tanto por dax a su país una gran 

(1) Gálvez, Manuel-- La Lrgentina en nuestros libros. pág. 23 
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obra. "El porvenir del joven escritor es, por ahora, detes

table. Ni gloria, ni consideraci6n social, ni dinero, ni im 
portantes CP~rgos pÚblicos º 11 ( 1) 

En un ensayo que se llama 11El valor representativo de 
, 

la li tere~tura gauchesca", Gal vez critic a a los que declaran 
, , 

que los libros de caracter gauchesco son tipicamente repre-
, 

sentativos del espiritu argentino~ En primer lugar, dice el 

eutor, casi ha desaperecido el gé!.ucho verdadero. Y aun cuan, 
, 1 • ~ 

do existian los g~uchos, la ex~ens1cn de su territorio y el 
, , , 

numero de su poblacion fuer on. siempr e :reducidos. Para Gal-

vez, el gaucho nunca ~opr888n.t6 a l a Argentina. En segundo 
, 

tePmiño, Buenos Aires, y no el gaucho, es principalmente la 
, 

realidad argentina. Pues esta ciud2.d espejea el espiri tu del 
, , , 

pais--un espiritu moderno y vivient e , din2.mico y cosmopoli-

ta. No puede ser que la literatura gauchesca refleje este 

esp.:Íritu activo, cuando la vida misma del campo y el esp{ri-
, , ' tu del pueblo son los mas cstaticos que hay. "Cada d1a me 

, , 
convenzo mas de que el escritcr de este país, si quiere ser 

actual y argentino, tendrá. que olvidarse del gaucho." (2) 

El Último tema sobre el cual se ocupa Gálvez es la vida 

espiritual de los argentinos en Buenos Aires--o, mejor di-

cho, la falta de ella. Habla el autor del descontento, de 

la soledad, de la inquietud de la gente, causadas, en gran 

(1) Ibid. pág. 31. Es de notarse que Gálvez disc~te este tema 
indirectélmente en sus novelas "El mal metafísico" y 
"Hombres en soledad". 

(2) Ibid. pág. 43 
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manera, por la carencia del gusto por las cosas del alma. 
, 

Afirma Galvez que el mal de los argentinos es la vanidad---

vanidad de dinero, de poder y de a.mor. 
, , 

Segun Galvez, la Ar. 
f gentina es el pa1s menos religioso. Aun entre los que prac-

, 
tican la religion, les falta la religiosidad. Para ellos, 

, 
la religion es una mera formalidad, que ejercen sin convic-

. , , 
cion. La fealdad de Buenos Aires no es solo moral, sino tam 
bién material. Las calles presentan ninguna variedad; no 

hay avenidas bonitas con jardj_nes centrales, ni fuentes be

llas, ni parques magníficos, ni paisaje hermoso. Sigue men-
, 

cionando Galvez otros eje::np:1.os de la :fealdad de la ciudad, 

pero admite, a la vez, que no carece en absoluto de encantos, 

y que está mejorando., En resumen dice Gálvez: "La vida en 
, 

Buenos Aires, en esta Buenos Aires monotona, fea, llena de 
, 

prejuicios, egoísta, materialista, falta de un sentido reli-

gioso de la existencia, es una tragedia, una cotidiana trag~ 

dia. 11 (1) 

Estas palabras, y en efecto todas en estos ensayos, son 

fuertes, severas, a veces crueles. Pero siempre son pala -

bras dichas con toda sinceridad por un patriota verdadero. 
, 

Si, de vez en vez, parece Galvez ennegrecer a la Argentina, 
, 

es eolamente para despertarla a una comprension de su contr! 
, 

bucion potencial a la cultura mundial. 

(1) Ibid. pág. 155· 
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CAPITULO IV 

EL ESTADO DE LA NOVELA ARGENTINA ANTES DE MANUEL GALVEZ 

Las primeras manifestaciones de la novela argentina t~ 

vieron lugar durante la tir:anÍa de Júan Manuel de Rosas, 

cuando muchos escritores pusieron de menifiesto las infa

mias del tirano. La lucha entre la civilización y la barb_! 

rie era tema muy comÚn entre estos autores, revelándose en 

tres obras fundamentales: El matadero (1871),(!) .do Estnban 

EcheverrÍa; Facundo (1845), de Domingo Faustino Sarmiento; 

Y Amalia {1851-1855), de José Marmol. 

Esteban Echeverría (1805-1851), introductor de romant! 

cismo en la Argentina, se aparta_, en el "Matadero", del es

pÍri tu romántico de sus poemas, describie~do en pleno rea-

lismo, pintoresca y detalladamente, un verdadero rastro, 

que encarna el espíritu sangriento del tirano Rosas. Esta 
, , 

narracion en prosa, denunciando la barbarie del regimen, es, 
, 

mas bien que una novela, un bosquejo novelesco, y, a juicio 

de Ricardo Rojas, representa el primer cuento argentino. 

En medio de la pasión romántica de los caudillos, apa

reció la gran obra, "Facundo, o civilización y barbarie", de 

Sarmiento (1811-1888), escrita en una prosa recia y atreví-
, 

da. Es un estudio biografico de Facundo ~uiroga, por una 

parte, y un tratado histÓrico-sociolÓgico sobre la Argentina 

(1) "El matadero" se publicó en 1871, después de la muerte 
del autor. 
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durante los años 1832-1845. La primera parte describe per

sonajes y paisajes t{pica.mente americanos---los rastreado

res, los baquianos, las pulperías, los cantores, los llane-

ros. La segunda es la vida del "Tigre de los llanos", y en 

la tercera, Sarmiento ataca agudamente el caudillaje y la 

tiranía de Rosas. La prosa del autor es antipurista, des-

cuidada, irregular e incorrecta. Pero "Facundo" sobrevine' 
, . 

como un clas1co en la literatura sudamericana. 

11 Amalia", de José Mármol (1817-1871), cronolÓgicamente 
, 

la primera novela argentina, trunbien expone una rigurosa 

condenación de la poli ti ca de Rosas• 
, 

El merito del libro no 
, , 

estriba tanto en su ejecucion literaria, sino en el interes 

histórico~ prcscn~andodetalladamente sucesos reales y pers~ 
, , 

naj es históricos.. Aunque contiene un sinnumero de episodios 

románticos,; es una novela realista por la presentacfÓn fiel 
, , 

de la epoca de Rosas. Torres~R1osoco, en pocas palabras, 

da la esencia de estas tres obras: "----si en el "Matade-
, , 

ro" se denuncian la abyeccion y la crueldad del regimen del 

terror, en "Facundo"------ se explican las causas determi-
, 

nantes de tal monstruosidad, y en 11 Amalia 11 de :Marmol se de-

tallan minuciosamente las terribles consecuencias de la ma-

zorca. 11 (1) 

En el períó'dico "El Plata", fundado en 1854 por Miguel 
, 

Navarro Viola, aparecieron muchas veces novelas historicas, 

( ) 
f , • 

1 Torres-R1oseco, Arturo---- La novela en la .America His-
pana. pág. 184. 
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como "La novia del Hereje o La Inquisición en Lima", de Vi-
, , 

cente Fidel Lopez, que retrato la vida en esa ciudad alred~ 

dor del año 1578. Otra novela de .Fidel LÓpez, "La loca de 

la guardia••, relató el cuento de una mujer chiflada, natu

ral de una región de los .Andes, que diÓ informes a los pa-
, , , 

triotos acerca de los ejercitos españoles. Tambien novelo 

la historia política Juan María Gutiérrez (1809-1878). 

Sus ensayos novelescos, sin embargo, como "El hombre hormi-

ga" (1838} no pesaron de ser puras tentativas. 
, , ( , 

La generaci~n posterior a la romantica Guticrrez, Fi-

del LÓpez, MéÚ-mol), se inspiró en la literatura europea, en 

las obras de Dickens, de Hugo, de Dumas, y de Scott. Los 

autores de esta generación argentina del 80---Mansilla, 
, , , 

Wilde, Cane, Vicente Lopez---, escribieron en una epoca en 
, 

que el país se estuvo transformando, como resultado de la 
, , 

vasta inmigracion y el desarrollo economico. Sin embargo, 
, 

mas bien que la novela propiamente considerada, prefirieron 

el ensayo, el cuadro de costumbres, el esbozo, las impresiQ 
, 

nes de viaje---generos seudonovelescos o semi-novelescos, 

puesto que sus preocupaciones políticas por un pais en el 
, 

procedimiento de formacio~ les impidieron dar rienda suelta 

a sus facultades imaginativas para producir novelas. 
, , 

Excelente ejemplo de esta generacion fue Lucio Victoria 

Mansilla, (1831-1913). 
, , 

Su obra mas celebre, "Una excur-

siÓn a los Indios Ranqueles" (1879), describe jornadas de 
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un viaje al pa{s indígena, escrita en estilo lacónico y con 

mucha socarronería. Eduardo Wilde (1844-1913), tuvo prefe-
, 

rcncia por la narracion sin digresiones, sin comentarios. 

En "Aguas abajo", el autor recuerda los sucesos de su ni

ñez, y "Via.jes y observaciones" es una evocación de sus vi .. 

siones cosmopolitas. 
. , 

Otro autor popular de esta generac1on 

era Miguel Cané (1851-1905). Sus libros 11En viaje" (1884), 

y "Discursos y conferencias" (1919), revelan impresiones de 
, , 

viaje, aguda observacion y juicio critico. En 11 Juvenilia11 

(1882), su obra más célebre, el autor recuerda su paso por 

el internado del colegio nacional. 

El gran don de Lucio Vicente LÓpez (1848-1894), polÍti . , 
ca y educador, residio en sus comentarios mordaces y causti 

, 
cos sobre los males de su país. En "Recuerdos de Viaje", 

vemos a tipos de la política inglesa y descripciones de di-

versas ciudades, entremezclados con narraciones, ya verdadQ 

ras, ya. novelescas, La obra más importante de Lucio LÓpez 

es indudablemente "La gran Aldea", que pinta fielmente las 

condiciones sociales de Buenos Aires alrededor de 1880, re-
, , 

velandose el autor como observador perspicaz. Lucio Lopez 

ocupa puesto importante en la Historia de la Literatura Ar-

gentina por ser uno de los pri~eros en cultivar la novela 
I en su pais. 

• , I I 

Maestro del costumbrismo de esta generac1on fue Jose 

Sixto Alvarez (1858-1903), a quien se lo recuerda por el 
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seudonimo de Fray Mocho. "Un viaje al pais de los matreros" 

(1897), es un libro de cuentos picarescos que describe las 
, 

ti erras bajas del Parana. Su obra, "En el mar austral" 

(1898), de mera imaginación, pinta los paisajes y gentes 

del lejano sud. 

" " 11 " " 11 tt ti " " 11 " " tt " " 11 

En 1880, Emilio Zola, con "La novela experimental", de

finió la doctrina naturalista, y muchos autores argentinos 

trataron de seguir la manera de novelar del gran escritor 
, . , 

frances, usando como tema la transformacion social de ~se 

~iempo. Pues en la Argentina, hacia fines del siglo pasado, 
, 

se realizo un enorme progreso materialista, en gran parte de 

bido al aumento de la población. La entrada de una gran can 
tidad de inmigrantes trastornó mucho la sociedad patricia, y 

como resultado, aparecieron muchas novelas sobre el tema del 

advenedizo. Este cambio social, económico y político, prod~ 

cido por la crisis delJ90, se refleja en las obras de los e~ 
, 

critores naturalistas de esta epoca--Cambaceres, Sicardi, PQ 

destá. 
, 

Estos comenza.ron el analisis de la sociedad argenti-

na, con sus costumbres y ti~os, y demostraron la transmuta-
, . , 

cion de una gran aldea a una ciudad heterogenea y lujosa. 
, 

"Pero faltan en sus novelas la seguridad tecnica, el arte de 
, , 

la composicion, y la perspectiva; la trama no esta trabada, 

los caracteres no alcanzan a modelarse, ni las formas verba-



les a vestir con armonía de pensamiento." (1) 

Tres novelas publicadas en 1884, que estudian el ele-
, 

mento extranjero en le metropoli, prepararon el camino para 
, 

el naturalismo aspero de Eugenio Cambaceres: "Inocentes o 

culpables", "La gran aldea", y "Fruto Vedado". 

En "Inocentes o culpables", Juan Antonio Argerich 

(1862- ) relata las fortunas de un pobre inmigrante italia-

no que termina por casarse can una mujer de una alta clase 

social. El hijo mayor, tipo disipado, se suicida, mientras 

que el padre se mete en un manicomio. La segunda novela a

parecida en 1884, "La gran aldea", de Lucio Vicente LÓpez, 

ya la hemos mencionado a propósito de la generación del 80. 
, 

Aquí vemos a Buenos Aires por el año de 1880---sus costum-

bres, diversiones sociales, y política. Tomados de la vida 

real, los personajes fueron conocidos de los lectores que 
, 

gustaron de las alusiones personales, del dialogo chispean-

te y del estilo epigramático. Finalmente, Paul Groussac 

(1848-1929), oriundo de Toulousc, Francia, presenta en "Fru 
, 

to vcdFdo 11 un estudio de la vida politica y social de Bue-
, 

nos Aires en esta epoca, entretejido, con un cuento de amor 

prohibido. 
, 

Con este breve bosquejo sobre la formacion de la nove-

la naturalista, vamos a considerar ahora a Eugenio Cambace-

' . 
(1) Prampolini, Giacorno, His~oria universal de la literatu~ 

ra. Tomo XII. Ampliacion de la literatura argentina. 
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res (1843-1888). En 1884 su obra "Silbidos de un vago",(l) 

reci biÓ dura· condenación a causa de la franqueza en dcscri-

bir las relaciones entre los sexos. Pero, poco a poco, el 
, , . , 

publico se acostumbro a este tosco n8turalismo, y acog10 
, 

con favor la proxima novela de Ca.mbaceres, "Sin Rumbo" 

( 1885). 
, 

Es esta el cuento de un hombre de mundo que busca 

en el campo la rehabili taciÓn de su salud, a.rruinada por la 

disipación. 
, 

La ultima de las novelas de Cambacores, "En la 

sangre" (1887), es un estudio de la. influencia de la inm:ig;rg 
. , 

:t:non. italiana sobre la vida nacional. Un italiano, naci-

do y criado en Buenos Aires, logra casarse con una muchacha 
, 

rica, despues de seducirla. La fortuna adquirida por el ma 
, 

trimonio la pcrdio en especulaciones, y cuando su esposa ya 
, 

no quiere entregarle mas dinero, la azota brutalmente. 

"León Saldivar" (1888) 
, , 

es la. novela mas celebre de Car 

los Maria Oc?ntos (1860- ), escritor que describe en manera 

realista la metrópoli argentina. Este libro, al relatar la 

vida. de un humilde joven, enamorado de una muchacha que se 

casa con un rico francés, presenta detalladamente los carn~ 

vales, las fiestas, los bailes, las bodas, y otros aspectos 

de la sociedad argentina--todos sacados de la realidad. 

Mar{a Ocantos ha sido llamado "El Balzac de su patria11 por 
, 

algunos criticos, y "el patriarca de la novela argentina", 

(1) "Silbidos de un v~o" es el sub-titulo de dos libros, 
11 Pot-pourri 11 , y 11Musica sentimental". 
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por otros. (1) Sobresale en el habla familiar y en la nat~ 

ralidad de sus descripciones de lugares, costumbres y pcrs.Q 

najes. 
, , 

La novela de tema psicopatologico fue iniciada durante 

esta época por el doctor Manuel T. Podcst~ (1853-1918). En 

"Irresponsable" (1889), describe, bajo la influencia de Zo

la, casos clínicos estudiados minuciosamente. Otro médico 
, 

que escribio novelas de esta clase era Francisco Sicardi, a 

quien vamos a mencionar un poco después. 

De gran significado social es la novela "La bolsa o E~ 

tudio social" (1891), de Julián :Martcl (1868-1891), seudÓn,! 
, , 

mo de Jase Miro. El autor refleja la sociedad agitada de 

Buenos Aires alrededor del año 1890, usando la "bolsa" como 
, , 

símbolo de la pasion dcscnfrene_da por la riqueza. 

Aun después de la crisis de 1890, los escritores conti 
, 

nuaron usandola como tema d~ sus novelas. En 1896, Franci! 

co Grandmontagne (1860--) relató en su novela 11 Teodoro Fo

ronda" un cuento de un pobre inmigrante que acaba por triun 

far en el ambiente materialista. (2) 

Entre todos los n::>velistas na.turalistas, el que ejer-
, , 

cío la mayor influencia sobre las obras de Manuel Gal vez, 

fué Francisco A. Sicardi (1856-1927). (3) 
, 

Durante los ult,! 

(1) 

(2) 

(3) 

, , 
Torres-Rioseco, .Arturo---La novela en la .America Hispa-, 
na. pag. 202 
Leguizamón, Julio A. ---Historia de la literatura hisp~ 
n9americana. Tomo II. pág. 467. 
Gal vez, :Manucl-1.migos y maestros de mi juventud. pág. 115 
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mos años del siglo XIX, brotó en la. J.rgcntina un movimiento 
, 

proletario, con la aparicion resultante de las agrcmiacio-

ncs y el partido socialista. Es un documento de esta lucha 
, 

entre la burguesía y el proletario, la serie de cinco obras 

de Sicardi, titulada "El libro extraño" (1894-1902). (1) 
, 

Desfilan por la obra personas de toda indole--cl hombre de 
, 

la ciudad, el gaucho, el indio, meretrices, megalomanos, 
, 

ncuropatas, homicidas y suicidas. La miseria, la degenera-
. , 

cion, la enfermedad, el sufiimiento de la plebe de Buenos 

Aires se revelan de una manera sumamente descriptiva, y en 

un estilo naturalista. 
, 

Literariamente extra.~os a los problemas políticos, e-

conómicos y sociales de la época, Angel de Estrada (1870-

1923} y Enrique Larreta (1875- ), cultivaron el relato de 

asunto foráneo, evocando mundos lejanes .:o pretéritos. Es

trada, con su novela "Redención" ( 1905), revela su predile_g 
, 

cion por los protagonistas irresolutos, que, constantemente 

meditando, soñando y recordando, viven en un estado eterno 

de inquietud. Y de la pluma de Larreta tenemos la gran no-
, 

vela, "La gloria de Don Ramiro", evocacion de la vida espa-
, 

ñola en la epoca de Felipe II. 

Nos falta, para completar este cuadro general del des-ª 

rrollo de la novela argentina, unas consideraciones tocan-

tes a la novela criolla. Los escritores argentinos, cansa-

(1) Las cinco obras de esta serie son: Libro extraño, Genaro, , 
Don Manuel de Paloche, Mendez, y Hacia la justicia. · 
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dos de seguir las tecn1cas y modos europeos, quisieron de-

senvolver un género regional que, manifestándose en el co-

lor local, con los paisajes, tipos, costumbres e idiomas, 
, , 

representaria lo tipicamente americano, lo argentino. Sar-
. , 

miento, con su obra maestra "Facundo", y Eduardo Gut1errez 

(1853-1890) pueden considerarse como precursores de la nov~ 
, , 

la criolla. en la .Argentina. Gutierrez, valiendose de los 
, , , 

informes policiacos, lleno los periodicos con las hazañas 

de criminales notorios. Con sus novelas gauchescas, cróni

cas históricas y relatos policíacos, hizo populares a Juan 

Moreira, Pastor Luna y Santos Vega. 
, 

Le dio mayor populari-

dad al autor "Juan Moreira" (1880), que apareció primero c_Q 
, , 

mo folletín en un periodico. Otra obra famosa es "Hormiga 

Negra" (1881), que relata, en forma melodramática y folleti 

nesca, las aventuras criminales de Guillermo Hoyo. 

Roberto PayrÓ (1867-1928) es el escritor criollo por 

excelencia. Precisa.~ente cuando la literatura argentina 

más estuvo apegada a los modelos franceses, PayrÓ intentó o 
, 

bras nacionalistas genuinas. Pinto fielmente las costum -

bres sociales, los pueblitos_y pagos, con sus propios modos 

de ser. "La .Australia Argentina" (1898) y ºEn las tierras 
, 

de Inti 11 , son narraciones sobre las costas patagonicas y S.Q 

bre los solares del norte del pais, respectivamente, reve-
, 

lando el gran don de la obser.vaci on del autor. En 11El cas-ª 

miento de Laucha" (1906), novela picaresca, PayrÓ satiriza 
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con indulgencia la civilazaciÓn rural de la Argentina. (1) 

"Pago chico" (1908) describe el crecimiento de una gran ci_!! 

dad, y la corrupción política y moral que sigue. Finalmen-

te, en "Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreíra 11 

(1910), obra de costumbres políticas, tenemos un reflejo de 
} 

los años alborotados, anteriores al 90 • 

Horacio ~uiroga (1878-1938) 
. , 

escogio como ambiente para 
, 

sus obras las selvas y rios tropicales. Sus mejores narra-
, 

ciones cortas estan en el libro "Cuentos de .Amor, de locura 

y de muerte••, donde se muestra la influencia de Edgar Allan 

Poe y de Rudyard Kipling. Benito Lynch (1885- ), en "Los 

caranchos de le. Florida" ( 1916), dcscri be con toda fideli-

dad el campo argentino--el paisaje, el gaucho, las costum

bres. En 1926 apareció la novela gauchesca "Zogoibi", de 

Enrique Larreta, y en el mismo año la obra maestra de este 

género, "Don Segundo Sombra", de Ricardo GÜiraldes. 
, • f 

Dejamos para ultimo el nombre de Gustavo Martinez zuv_! 

ria (1883-) mejor conocido por el seudónimo de Rugo Wast, 

por ser el que ha gozado de la mayor popularidad en los años 
I I 

actuales. Solo Manuel Galvez, figura culminante de la escu~ 

la naturalista argentina, puede competir con él en la acept-ª' 
, , 

cion y aplauso del pueblo, Pero, los circules literarios, 

a pesar del éxito extraordinario de Wast con el pÚblíco en 

general, no le consideran un alto valor, en tanto que Gál-

, 
(1) Morales, Ernesto-- 00Literatura Argentina. pag. 112. 
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vez, con su pÚblico selecto, ha ganado la estimación de ca-

si todos. 

Como hemos visto, muchos escritores antes de Gci.lvez 

cultivaron la novela natur~?lista, pero ninguno de ellos mo_!! 

traron en sus obras gran maestría en la técnica, en la na-
, , , , 

rracion, o en el analisis de caracter. A Manuel Galvez co-

rresponde el honor de manifestar en sus escritos naturalis-

tas estas cualidades esenciales. 



A. "LA MAESTRA NORMPL" 
, 

CAPITULO V 

NOVELAS 

Aparecio esta novela en 1914, y es aclamada como una 
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de las mejores obras de Manuel Gálvez. Dice Torres-R:Íose

co: "De todos los libros de G~lvez, s~lo "La maestra nor-

mal" resistirá los embates del tiempo." (1) 
., 

He aquí el ar-

gumento: 
f Julio Sol1s y Raselda, personajes principales, se encon 

traron en La Rioja, ciudad provincial de la Argentina. Ante~ 

Qn Buenos !iros, "SolÍs hrbi~~ o.cu:p~do un. pucs·to 'en· 01· go.:- · 

bierno. A resultas de haber llevado una vida disoluta, su 
, , 

salud quebranto, y para recuperarse, decidio ir a La Rioja. 
f En contraste con su vida bohemia en la capital, veia en per§ 

pectiva una agradable estancia en aquel pueblecillo aparta-

do. 

Raselda, también maestra de la primariat recientemente 

había llegado del pueblo cercano. No era, sin embargo, una 

desconocida en La Rioja; pues su abuela viv:Ía allÍ, y ocho 

f años antes, Raselda se habia graduado de la Escuela Normal. 

Joven, bella y de buena figura, le llamó la atención a So-
, , , I . 

lis, y ella, a su vez, se enamoro de el. Como Sol1s, era 

de nacimiento ilegitimo. 
, 

De natural dulce y simpatico, af~ 

(1) Torres-R!oseco, Arturo-- Grandes novelistas de la Amér1 
ca Hispana. pág. 156. 



34 
, 

cionada a leer, a cantar y a bailar, nunca habla sobresali-

do como estudiante. Durante los ocho años siguientes a su 
, , 

graduacion, habla buscado en vano un puesto, Por fin, con 
, 

la ayuda de su tio, obtuvo el empleo en La Rioja. Desde el 
, 

principio, no tuvo exito como maestra; era olvidadiza, se 
, 

confund1a, se sobresaltaba, debido en gran parte a la com-
. , 

prens1on de su incompetencia y al miedo que le inspiraba un 

director cruel. 
, 

Rumores desagradables sobre Raselda y Solis empezaron 

a correr por el pueblo, aunque entonces las relaciones en-

tre los dos eran enteramente honorables. Siguieron, sin e,m. 

bargo, ciertas intimidades, y, andando el tiempo, con la ay~ 

dá-;de Plácida, abortista y alcahueta del pueblo, Solis efec-
, 

tuo su conquista. Raselda, aunque insaciable en su amor,es-

taba en conjunto feliz, pues creyó que Solis cumpliría su 

promesa de casarse con ella. 
, . 

En cambio, Sol1s, saciado, 

pronto perdió interés por su amante. 

Tuvo SolÍs un altercado con el director, que le impi-
, 

dio obtener un mejor empleo en otra escuela. Raselda tuvo 

· que pedir una licencia para cuidar de su 8.buela enferma. 

Durante ese tiempo, creía estar embarazada. Persuadida por 

Plácida, sufrió un aborto, del que habria muerto si el doc

tor NilamÓn Arroyo, amigo sincero, no le hubiera ofrecido su 

ayuda. La noticia de la vergüenza de Raselda mató a su abtl2 
, 

la. Mas tarde, un inspector de le.s escuelas vino a investí-
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gar las acciones de Rasclda y la sublevacion de los maes-

tros contra el director. El resultado de estas indagacio-
, , ! 

nes fue la destitucion do Rasclda, aunque podrla haber con-

servado su empleo, si hubiera cedido a las insinuaciones 

del inspector. 
, 

Pero Raselda estaba feliz de nuevo, creyendo que Solis, 
, 

transladado a otra escuela, la llevaría. consigo, y propon-

dria matrimonio. Solis, débil, inconstante e incapaz de a-

sumir una responsabilidad, a pesar de ser afligido por el 
, 

apuro de Rasclda, se nego a verla. 

Cinco años más tarde, Raselda, sufriendo a causa de su 
I pasado, y toda.vi a soltera, era macstrél_ de un puebli to leja-

, 
no, cerca de los Andes; mientras que Solis, de vuelta en 

Buenos Aire~ estaba padeciendo de alcoholismo y tuberculo-

sis. 

En "La maestra normal" evoca Gálvcz la vida argentina 
, , , 

contemporanca, dandonos una succsion de cuadros sacados de 

la realidad misma. Vemos a los argentinos reproducidos en 
, 

cuerpo y alma, desarrollados con la vcrd~d mas exacta, en un 

ambiente nacional. El navelista presenta el espíritu argen 

tino en todas sus modalidades, mezclando los distintos ele-

mcntos con gran habilidad técnica. 
, 

El interes principal de 
f la obra cstrib~. no tanto en el cuento de a.mor de Solis y R-ª 

, 
selda, como en la descripcion del pueblito provincial de La 

Rioja y de los habitantes. Percibimos, desde el principio, 



, 
la escena en que tiene lugar la accion----la esterilidad de 

. , 
la reg1on, el e.mbicnte soñoliento, la pereza de la pobla-

. , . 
c1on misma y su ignor2ncia del mundo exterior. Este ambien 

, , 
te se revela con t21 fidelidad que a Galvez se le acuso de 

despreci~r a los pueblos provincianos y a sus habitantes. 

La narración se presenta en estilo sobrio y sintético, de 
, 

un2 gran simplicidad y claridad, sin artificio retorico, ni 

verbosidél.d. 

NumerosÍsimos son los personajes que figuran en el li-

bro. Formando una humanidad en miniatura, todos son reales 

y animados, e interesan al lector por sus sentimientos, CO§ 

tumbres y filosofía de la vida. Se puede decir que el pro-

tagonista verdadero es La Riojp._, alrededor de la cual se d~ 
, 

sarrolla la vida de Solis y Raselda. 
, , 

Solis, egoista y cobarde, de alma ruin, no tiene ni no 

bleza ni probidad, y por sus vicios de pereza e inconstan

cia, nos resulta poco simpático. Raselda representa a la 
, , 

muchacha engañada que ha caído. Contribuyen a su caída una 

criada indiscreta y un~ compañera disoluta y perdida. Hu-
, 

milde chica provinciana, bondadosa e ingenua, esta esperan-

do a su amor que vaye. a cumplir sus ensueños e ilusiones. 
, 

El viene .. Entra Solis en la vidé'l. de esta muchacha que vive 

sin entendimiento de las verdaderas realidades. Es vencida 
, , , 

por una pasion de amor, y, mas tarde, lo mas triste, es ca-

lumniada. 
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Solis se entero de las costumbres de La. Rioja y del 
, 

chisme local por las reuniones en casa de Doña Crispula. 
, 

Para sus discusiones intelectuales, sin embargo, pcrtenecio 
, 

a un club social, al que le presento un compañero de pupila 
, , 

je, Perez, musico tartamudo. Se reunieron los tertulianos 

en la farmacia de don Nume. Estaba integrado el club por 

hombres de varias profesioncsi Albarenque, director de la 

escuela normal; el médico y profesor de ~uÍmica, NilamÓn A-

rroyo, caritativo y bueno, aunque a veces soez y vulgar. 
, , , 

"Don Nilamon, en efecto, vivía sacrificandosc por todo el 
, 

mundo. Rabia asistido de baldo a tres generaciones. Aun-
, , 

que no poseia fortuna, ni siquiera un pasar, jamas quiso 
, 

presentar la cuenta a sus clientes. El medico ere un sa-
, , 

cerdote, y envilecía su profesion todo el que no prestaba 
, , 

sus auxilios gratuite.mentc."{l) Ademas, había el bromista 
, , 

del pueblo, el joven Palmarin, profesor de frances en el e~ 

lcgio. "Cuando lo nombraron, sabía te.nto de francés, como 
, , 

de sanscrito. Los muchachos le hacían preguntas compromet2 
, 

doras; pero él jamés perdió el éÚlimo. Para todo tenia res-

puesta; resolvía las dudas ortográficas preguntando a toda 
, , 

la clase y poniendose de parte de la mayoria. No gastaba 

en cigarrillos; los pedía, insensible ~ .l~s sonrisas de los 
, 

circunstantes, diciendo que los olvido en su casa, en el o-

tro saco." (2) 

(1) Gálvez, Manuol---La maestra normal. pág. 32 
(2) !bid. pág. 33 
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Rabia sánchez Masculino, catedrático de moral e ins

trucción cívica, que, como resultado de beber en exceso, a-
, 

rruino su carre~a excelente de abogado, y cuya esposa domi· 

nante le hiz~ dejar la casa a veces para buscar diversión 

en Buenos Aires. "Tomc.ba un tres por otro, dejaba el bas-
, , 

ton en cualquier parte, se iba de la confitería sin pagar y 
, , 

mas de una vez salio a la calle con la bragueta desprendi-

da." (1) Por Último, asistía al club Sofanor Molina, emple,g 

do pÚblico insignificante, para quien la pol:Ítica todo lo 

representaba. 
f , 

Pronto, no obstante, Sol1s se canso de esta organiza-
, , , 

cion, y empezo a frecuentar la confitería de un hotel. 
, 

Equipada de cantina y billar, sirvio de casino donde se 

reunían los hombres de le comunidad. Por sus visitas a la 
, , ,, 

confitería, Solis ensancho sus conocidos. Con la ayuda del 

rico Gamalicl Frutos, Solis pronto se juntó con la alta so-

ciedad de La Rioja, llevando una vida bastante alegre. 
, 

Todos los personajes secundarios estan pintados con ~ 

r~willosa exactitud, y viven en nuestra. imaginación. Cada 

uno ofrece un retrato vívido de la naturaleza humana bajo 
, 

algun aspecto. Pero es en conjunto que tienen su efecto 
, 

ma.s notable. Cada cual es sumamente significativo en su c_E 

mentario, pero es el comentario unido de todos ellos que 
, 

mas impresiona. 

(1) Ibid. pág. 43. 
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B. "EL W.L M:ETt.FISICO" 

G~lvez escribió 11El mal metaf:Ísico" con el propósito 
. , 

de rclat~r l~. historia de la gcner2c1on de autores e.rgcnti-

nos nncidos en el quinquenio 1879-1884.(1) Representa esta 
, 

obra la vid~ cotidiana de estos escritores de la generacion 

de "Ideas". Bajo el nombre de J~braham Orloff, se disfraza 
, 

un joven literato judío, Alberto Gerchunoff; y el poeta Ca~ 

los Riga, personaje principAl de l a novela, se p?rece bas-
, 

tantc al Manuel Galvez de la edad de veinte y cinco años. 

l>demás, bajo el ti tul o de "Los j e.rdincs m:f sticos", de Car

los Riga, aparece el primer libro en veroo de Gálvcz--"El 

enigma interior". Gálvcz se enorgullece de las rcalizacio· 
, 

nes do su generacion, y en esta novela rinde culto a su lu-

cha heroica por lograr sus ideales. 
, 

Carlos Riga, protagonista, se alejo en su juventud de 

su pueblecito provincial para entrar en una escuela de Der~ 

cho en Buenos Lires. 
, , 

Pronto, demostro buena disposicion p~ 

ra la literatura; en vez de dedicarse a sus estudio~ escri

bió poesia modernistH, lo cual le gC1nÓ merecida fama. Era 

Riga ide?lista, no pudiendo superar las cos~.s prácticas de 

la vida. Se hizo victima del "mal metafísico, l?. enferme

dad de crear, de soñar 1 de contemplar." (2) Fué ridiculiz~· 
, 

do constantemente por los estudiantes. No disminuyo, sin 

(1) Gálvez, Manuel-~ Amigos y Maestros dg mi Juventud.pág.44 
(2) Gálvez, Manuel--El mnl metafísico. pa.g. 44. 



40 
, 

embargo, su aficion por escribir. El y otros literatos es-

tr-blecieron una. revista, nLa idea moderna"• como expresión 

de sus producciones. La tarea de redactar y de corregir la 

obra literaria se hizo a menudo en casa de Eduardo Iturbi-

de, uno de los !und~dores. Por estas visitas Riga se cnam~ 
, , 

ro de Lita, hermana de Eduardo, lA cu~l tambien era aficio-

nada. a la literatura. Gracias a le.a persuasiones de Lita, 
, 

dccidio Riga regresar a la Escuela de Derecho, pero por re-

sultas de una huelga de estudiantes, l~ institución fué ce-

rrada. 

Los padres de Lita, que no juzgaron a Riga un buen pr~ 

tendiente por su falta de dinero, se resolvieron a enviar a 

su hija a Europa. Completamente acongojado, Riga se despi-
, , 

dio de su amAda. Le hizo muy mal efecto la perdida de Li-
, f 

ta, pues elle. era le. unica que parcc1a comprender a Riga. 
I , 

Ademas, comenzo A surgir en la mente del literato resenti-

mientos contra una sociedad que le rechazó por no poseer di 
ne ro. 

, 
El resultado de esta crisis cmocionRl fue que cuatro 

años después RigP se hizo un borrachín hnbítual. De cuando 
• , I I 

en cuando, trab?..JO por varios periodicos. Aunque todavía 
I so dedicabn a su arte, no pod1a ganar bastante dinero con 

sus comedias, ni con sus versos. 
, 

La amistad entre Riga y Eduardo siguio adel?.nte. En 

casa de Eduardo, cuidada por una concubina francesa, se re~ 
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I . . , 
nia une, 2.sociac,ion literaria bohemin. Con lP nyuda Q.e sus 

, , 
amigos, Riga publico un volumen en verso. Se reformo, y 

por algÚn tiempo se sen tia bHstantc feliz. Ere: stt' amemtó 

dicrta Heloisé1., qua quiso mrmtenerlc, pero su vulgaridad le 
, , 

fastidio, y e poco tiempo la abandono. 
, 

En una ocasion, al ver un retr2.to de Lita, vino ella a 

su memoria, y su descaecimiento le hizo abandonar a sus am.! 
, 

gos. Riga, victima de neurastenia y tuberculosis, se erru,! 
, , 

no. Luego, se encentro con Nacha Regules, hija do la mujer 
, 

que manejo lC'. casa de asistcncict de la escucl?. Una prost,! 
, , , 

tuta, pero simp2,tica, Nacha le recibio en 12 cas~ y cuido 
, , , 

de el dur:mte tres años. Despucs, le abandono p?.ra volver 
, 

a su profesion. 
. , 

Riga fue salvpdo por sus amigos, que lo mandrron a un 

sana.torio, donde recuperó su S?_lud. 
, , 

Poco despucs, vio a L.! 

ta, y supo que estuvo para c~sarsc. Esta noticin le hizo 
, 

el efecto de un rayo, y pronto volví(.)_ a beber en exceso. MJ.! 
, , , 

rio Carlos Riga pocos diRs dcspues, en un estupor ebrio. 
, 

Nos prcsont? Gelvcz en cst~ novel ~ un cuadro amplio de 

la vid~ de los cstudi~ntes univcrsit r rios de la Argentina 

durnntc los primeros años de este siglo---sus eJnbiciones, 

esperanzas, desilusiones, y su luché'. eternr por poner una 

pica en Fl1mdes. La. figurR central es Cnrlos Riga, pero al 

rededor de é1, e :Íntimamente vinculn.d?. con su vida, est; 

una multitud de personcjcs secundarios, quienes directa o 
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indircctemente, juegan pe.peles irnportPntes en el destino de 

Riga. Les descripciones de estas personas nos las pinta 

Gálvez brevemente, pero con gran efecto, las-más veces rev~ 

l·vndo un detalle vívido, o una idiosincracia de interés es-

pecial. Vamos a analiz2r a unos de estos personajes, y de 

esta m~nera analize.mos la. novela en general. 
, , 

El mas importente es Lita, unico amor de Riga. A Lita 

en gran m.~mcra debe recaer la response.bilided de le. destru~ 
. , 

c1on ~mo~al de Riga. Este no puede menos que echarle a e-

lla la culpa por su fracaso. Sin embargo, Riga tiene bas-
, , 

tanto sentido comun pera comprender la situacion. Lita, 
, , 

personaje mas bien debil en la obra, es muchacha inocente, 

amable, pura, y desgraciadamente irresistible a Riga, que 

perdidamente se enamora de ella. 
, 

Entendedora y simpatica, 

Lita no puede corresponder a su amor. 
, 

La conversacion en-

tre los dos es muy poca, pero el lector percibe les relaci.Q 

nes, en gran manera, por las acciones de Riga. Lita repre-

scnta lo inasequible, el ideal por el cual todo lo sacrifi-
, 

caran los hombres. En su actitad, ni rechaza a Riga ni le 

acepta. Es la victima inoce·nte del amor profundo de un ide-ª 

lista. 

Nacha Regules, la prostituta bondadosa, viene al soco-
, , , 

rro de Riga cuando este sufre su degradacion mas baja. En 

una escena pat¿tica, Riga pide el consuelo de Nacha. "~No 

quiere ser mi hermana, mi amiga? Los dos hemos sido dcsgP'ª 
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ciadosi ~-- A veces hasta he pensado en el suicidio, Nacha. 
, , 

Salvcme, dejeme ser su hermano, deje que nuestras vidas mi-

serables se ayuden en su dolor. 11 (1) Durante los tres años 

de convivencia con Nacha, los dos trabajaron. Luego, Nacha 
, , 

perdio su empleo, y Riga no podia ganar dinero con sus ar-

ticules. La miseria aumentaba, y Nacha, más bien que su-
, 

frir las angustias de la pobreza, le abandono para venderse 
, 

otra vez. El caracter de Nacha es interesante; pues aunque 

prostitut~, su orgullo impide que viva en la miseria, aun-
, 

que junta con su amante. Preferin perderse antes que acep-

tar el infierno de la miseria. De manera que se presenta 

un contraste notable: entre la voluntad, la determinación 

de N~.cha, vulgar, cursi, de salir do su desgracia, de mejo-

rarse----Y la falta de voluntad de Riga, hombre culto, de .i 

deales nobles, de ?frontar el mundo real, y asimismo de li-

brarse de su miseria. 
, , 

Eduardo Iturbide era el e.migo mas intimo de Riga. 
, , , , 

Aquel y los demas del circulo li terBrio tenicm, como Riga, 

' sueños y esperc:>nz?s en una carrera literaria esplendida. 

Pero ellos, a diferencie de Riga, se libraron de su idea-

liamo, y se dieron cuente'. de le. necesidél.d de adaptarse al 

mundo en que viv:Ían. Y asi., cuando Riga. esteba perdido 

por completo, Iturbide ge~aba un sueldo moderado, disfru-
, 

t~ndo de gran exito en su empleo. 

(1) !bid. p~.g. 205. 
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¿Y de Carlos Riga? Su Cfl_ráctcr nunca c&"llbie desde el 

principio hasta el fin de la novela. Es hombre de cultura, 

extrcm?.druncnte insensible a le.s exigencias del mundo mate-

rial. 
, 

Su esperanza. fue hacerse escritor distinguido. Por 
, 

las paginas del libro, podemos traza.r claramente el desper-

tar de esa esperanza, su desarrollo y su fracaso. Primero, 
, 

el padre de Riga, ansioso de que el se dedicase al Derecho, 

"le cscri bÍ8 que se dej ?.rn do pavadas y estudie.se". ( 1) 
, , 

Dcspucs.
1 
cu~ndo fue publicada l? revista "La Idea Moderna'~ 

. , 
de nuevo su pRdre le cscr1bio, expresando su desprecio de 

tt'1.les "bolazos", y ordenándole que buscase un empleo. 
, 

Luego, en casa de Iturbide, se enamoro de Lita. En u-
, , 

na oc?sion, paré'. celebrar el cumpleaños de cstn, se reunie-

ron varios amigos, entre ellos Riga. Todos los invitados 

le presentaron reg?los a Lita--todos menos Riga, por falta 

de dinero. 
, , , 

Pidio perdon a Lita por no haber tra1do un re-

galo. "Lita, yo no podía regalarlo nada, porque soy pobre. 

Le he hecho estos versos." (2) 
, 

Y eren lR dccl~.racion de 

e.mor del poeta. Lita, después de Rgrpdeccrlc secamente, 
, 

econscjo a Riga que regresase a lP Facultad de Derecho pa-

r~. tener una. Cé).rrcra. 
, f 

L estos consejos do su querida, Riga dio oidos. En 
, 

ose entonces, pP.rccia hetber dosperte.do de su mundo de suc-

(1) 
(2) 

, 
lbid. P~· 11. 
Ibid. pag. 87. 
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ños, y he_bcr mir2do hecic. la vcrdPd. Intervino, empero, el 

destino, y otra vez se aplPstaron sus csperanzRs. Justamen 

te cuendo tuvo ge.n?s de dedicarse nl estudio de Derecho, u-
, 

na huelga de eetudie_ntes cerro le.s puerte.s de le Universi-

dad. Lita le aseguró que, dentro de seis meses se reabri

rÍé'n las cleses. Luego Riga contestó con une. frase que tal 

vez se2. lél clave ?. su entera personalidFtd: "Pero entonces 
, , 

no tcndrc la resign?cion y l~ voluntad que tuve h~sta hece 

algunos dÍas." (1) Esta terquedad, esta ?Ctitud intre'lnsi-

gente hélci2. las cose.s, era una de las c~usas fundamentales 

de su fr~_caso. 

, 
Continut'lbn el idcé'lismo de Riga, revclandosc, una vea, 

en su ncg<'tive. de trci.nsigir con l?_s cxigcncié'.s del propie-
, , 

tario del pcriodico donde trabajo, par~ que escribiese un 

f'!rtÍculo difem?torio. Como dij o Riga: "Pero querié' que yo 

lle.mara cornudo a su enemigo. No, p:tcfi.Oro· oorirme de h~ 
, 

bre. 11 (2) Desde luego, 2 consecuencia de esta negacion, 
, 

Rige. perdio su empleo, lo mismo que por semejé'ntes sucesos 

perdió lé' opartunided de llevélr une. vidP normal. 

Por Último, al d~rse cuenta de que su Único runor, Li-

t?, estuvo pare- cnsnrse, descs:pera.demcn te le explicó: "Yo 
, . 

hubiera sido algo, un hombre util---, hubiera re~liz~do al 

gunos de mis sueños. Pero todo me ha sido implacablemente 

(1) Ibid. p~g. 108. 
(2) !bid. p~g. 143. 



hostil. L? vida me detesta, me reche.za. Si usted me hubi~ 
f ré1 querido, yo me habr1a salvado. Soñé'.r tanto para llegar 

, 
ri. los veintiseis años, inutil, enfermo, misere.ble. Usted 

sol~mcnte pudo salvnrme." (1) Est~ es el Rlma de Riga, el 
, 

alma de un idea.lista. Parece que Riga desperto de sus suc-

ños, y lamentó el haberse aisla.do de la re2lidad. Pero de-
, , 

maeiado tarde; pues pcrdio su inspir~.cion verdPdera, el 
, 

amor de Lita. Lo que le fRlté'bri era la voluntad. Murio r~ 

cordendo sus sueños eternos--- ser un cscri tor notable y ce. 

sPrsc con LitR. "Me pPrcce a mÍ", dice Torrcs-RÍoseco, 

"que los sufrimientos y muerte de Carlos Rign son cause,dos 

por la fal t~ de ?mbicnte li tcrari o, por la diferencia. de 

clase social, por la incomprensión del gran pÚblico." (2) 
, , 

Segun Coester, en su libro, "HistoriP. literarir- de Sudamcri 

ca"; "El mal metpºf:Ísico 0 es el triste cuento de un artista 

arruinndo por beber". (3) 
, 

I mi parecer, lo que mas sobresale en lB novela es la. 
, , 

~cproscnte.cion grafica de ln lucha emociomü de Riga, prodB 

cida en grnn mPne+a por su ?.mor poco correspondido.~ Se r~ 

vela brillantemente el conflicto entre su idealismo testary 

do y la realidad a.ustera. Su desengeño en el emor, su fra-

CP.SO como escritor, su ?.nhelo insPcieble por lfl bebida---to 

dos estos factores. entretejidos unos con otros, -- abrie-

Ibid. pág. 193• , 
Torrcs-Rioseco., J.rturo-- Grandes NovclistPs de La Juner_! . , 
ca H1sp~na. pRg. 141. , 
Coester, 1-lfred, Literary History of Sp2hish 1.merica. 
p?g. 403. 
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ron el camino a su destrucción. El é'lma sensible del idea-
r R" , i lista no podlP soportPrcstas!tortura~ .1ga bebio, recurrio 

, , 
a runores ilicitos, :pcrdi" su voluntad de vivir. Cuando PP.!'. 

tiÓ Lita pe.ra Eu:rope., entró Rige en un bar pera olvidar sus 
, 

sufrimientos. "Riga bebía con lentitud. Recordo lo que 
. , 

llrunaba lP historia de su mnor--todo lo que hpbia soñado 
. , 
inutilmcnte, "¿Porque no dejaban a estos dos seres quererse 

con un amor excelso?" (1) Es un me.gnÍfico retrato el que 

pintn Gá.lvez de Rige_, y sccund!:irié'mente de la vidP li tora-

ria en lél. 1.rgcntinri. 

c. "LL s01mru. DEL CONVENTO" 

Como cn"Ln Mc>.cstre_ Hormnl", este novelé'. tiene por es

cenario una ciud~d provincinl--CÓrdoba, gran centro cultu-

ral. 
, 

En el siglo XVII, los jcsui te.s establecieron unP. u-: -

ni ?QrsidRd ·all~ •. • 1 A principios del siglo XX, CÓrdoba des-
, 

porto de su lctprgo. La riquez[l ~umcntabR, y ln ciudad en 

f gencrvl crec1a. El clero, sin cmbPrgo, orgulloso y dominan 

te, persistÍl'I en sus viejps ideas. Pero como resultado de 

este ncrecentado progreso m~tcríBlista, comenzaba a mostra~ 
. . , 

se una opos1c1on fuerte contra este clero medieval. 
, 

Rnbia dentro de la iglesia misma hombres toler~mtes h~ 
, 

cia lns tendencias modernas; mientras que a.gnosticos, y 

{l) Gálvez, M~nuel, El m?.l metafísico. p~g. 124. 



frr-ncmasones se oponÍéln rotudruncntc a la iglesia. "Le. Som-

brE:l. del Convento" verse, sobre el choque de estos dos grupos, 
, 

y sobre un analisis de los puntos de vist~ de e,mbos. 

En 1906, José J.lberto Flores, de trcinte. eños, descen

diente de une femili?. distinguida de córdoba, regresó a su 
, 

ciud?d nntal dcspucs de une. ausencia de diez años en Euro-
, , , 

pe.. Iunquc habi~ recibido su cducacion con los jesuitas, y 
, 

h~biP seguido la carrerP de Derecho en la Univcrsid?d de 
I 

Cordoba durnntc tres años, no estabr-i. de e.cuerdo con sus do_2 

trinPs. 
, 

Pe,rc cscape.rsc de su existencia aburrid~., habia 
, 

buscado diversion en lP ~ida disoluta de la ciudad. L con-
, 

sccucnciP del juego adquirio muché's deudes, lo que hizo ti-

rnntes lP.s relPciones con su padre. No viendo ningunP otra 
, , 

s olucion ?.l problema, treto de auicid;;.rsc. Fre.c?.sadél la 
, 

tcntr-tiva, decidio su p?.dre envici.rle R Europa pt'rn recupc-

rar su cstabilid~d mental. 
, 

Dure.ntc su cstancie.. P.lli, viaj_Q; 
. f , 

bf'. mucho, pero gcncr~lmentc v1v1~ en Pc.ris. Sus intereses 
, 

se cncontrPbi'm en el E'.rtc y en ln li tcr~turn, aunque seguía 

llcvendo una .vida disoluta. 
, , , 

Cu?ndo regreso Josc é'. Cordobn, crn hombre desilusiona-
, 

do, todavia enemigo de las ideas reaccionarias que prevale-
, 

cia.n en su ciudad. Murieron sus padres durante su permanen, 
f , 

cia en Europa, y as1 tenia que vivir en la casa de sus ant~ 
, 

pasados, con una tia. 

Nunca se raezclaba en los asuntos de la comunidad, pre-
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firiendo más bien llevar una vida solitaria. Cuando salia 

de la casa, de intento evitaba. los lugares que frecuentaban 

sus parientes o amigos. Una noche, impulsado de repente 
, , , . 

por la devocion religiosa, entro Jose en la catedral. Allí, 
, 

por mera casualidad, se encontro con su antigua prima, Ter~ 

sa Belderrain. Todavía se amaban tiernamente, aunque el pa 
, 

dre de Teresa se opusiese a Jose. 

Ignacio Belderrain, de linaje distinguido, austero y 
, 

frio por naturaleza, era profesor de Derecho en La Universi 
, , , , 

dad de Cordoba. ·catolico intolerante, permitía unicam.ente 
, 

el periÓdico cat~lico en la casa. Renuncio como miembro 
, 

del Congreso cuando se aprobo una ley que autorizaba los ma 
, , 

trimonios civiles, y nunca mas regreso a Buenos Aires. Ha.§. 

ta de los católicos liberales desconfiaba, y ~.un hijo cuyas 
, , 

ideas diferían de las suyas le desheredo. 

En la. creencia de que José se reformó (pues fué a la 

catedral), Belderrain le admitió en su casa. Le trató, no 

obstante, friamente, y su hijo mayor, Ignacio, juez con ac

titudes semejantes a las de su pedre, aconsejó a José que 

cambiase sus ideas revolucionarias. 
, 

Mas tarde, el juez pr~ 

nunciÓ un discurso en la Universid8d. 
, 

Para Jase el discur-

so representaba ideas intolerantes y fanáticas. 
, 

Critico a 
, , 

Ignacio por su actitud medieval hacia la religion, y afirmo 

que la Universidad deb:Ía abrir sus puertas al pensamiento 

moderno. 
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Cuando el mayor Belderrain se entéro de estas opinio-

nes de su sobrino, le despidió de la casa, y mand6 a Teresa 
, 

e un convento. Enfurecido, Jose vagaba por la ciudad, ora 
, 

difamando la iglesia, ora lamentando ser un incredulo. In-
, , , 

greso en una asociacion de agnosticos y francmasones, y es-
, , , 

cribio un articulo contra las doctrinas de los jesuitas. 

Sin embargo, mediante la influencia de su tia y la del Pa-
, , 

dre Rincon; asi como por un deseo innato, por parte suya, 
, , ~ , 

de regresar a su religion, Jose se arrepintio y se confeso 

durante La Semana Santa. Belderrain, en gran parte por re-
, , 

sultado de una entrevista con el Padre Rincon, perdono a JE, 
, 

se e hizo volver a Teresa del convento. La novela termina 

con el casamiento de los dos amados y la muerte, poco des-
, 

pues, del padre Ignacio Belderrain. 

En su esencia, "La Sombra del Convento" es una evoca-
. , , 

c1on de la vida provinciana. La ciudad de Cordoba, de am-

biente austero e intolerante, se nos da en todos sus aspee-

tos. Las calles, los arrabales, las plazas, las iglesias, 
, 

las casas coloniales-- todo se describe magníficamente. 

Además de la hermosa descripción del panorama de CÓrdoba, 
, 

nos presenta Galvez las tradiciones, las costumbres, las 

fiestas de Semana. Santa, y, en fin, todo lo que se relacio

na con la vida de córdoba. 

"La Sombra del Convento" representa el choque contra 
, , 

el espiri tu de secta, que restringe la expresion libre •. 
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Galvez, apasionado por un ideal de tolerancia. y de bondad, 
, 

se revela como un discípulo de Tolstoy. 

En cuanto a los personajes, Belderrain, :padre, se des-
, 

taca como la mejor creacion de la novela--- hombre de ideas 

conservadoras, y de una voluntad inquebrantable. 
, 

Jose Al-
, 

berto es tipo debil, cuyas acciones son arrebatadas, sin bg 

se sÓlida. Se :presenta admirablemente la lucha de José -

reconocer la religión y tal vez conquistar el corazón de T~ 
, 

resa, o renunciar la religion y seguramente perder a su all1!!: 
, r 

da. Por ultimo, Teresa, siempre cediendo :pasivamente a. la 
, 

voluntad ferrea de su padre, es un personaje completamente 
, 

sin colorido, y una de las figuras mas pobremente trazadas 
, 

en toda la obra de Galvez. 

D. "N.ACHA REGULES" 
, 

De todas las obras de Manuel Galvez, "Nacha Regules" 
, , 

ha sido la acogida mas favorablemente por el publico,y. ha 

llegado a un tiraje de treinta mil. 

Nacha Regules era la concubina de Arnedo Iturbide, (1) 

hombre depravado y lascivo. 
, 

Una noche, en un cafe en Bue-

nos Aires, maltrató a Nacha, porque ésta no quiso partici-

par en la parranda de un grupo de rufianes. Cierto Fernan

do Monsalvat, cautivado por el semblante pensativo de Nacha, 

(1) Este Arnedo Iturbidc era hermano menor de Eduardo, ami
go Íntimo de Carlos Riga en ttEl Mal Metafísico". 
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intervino a favor de ella. Una disputa siguio, pero afort~ 

nadamente para Monsalvat, no hubo violencia. 

Monsalvat, en ese entonces hombre de treinta y dos a

ños, era hijo natural. Su Padre, sin embargo, le había da-
, , , 

do una buena educacion. Despues de su exito muy joven como 

' abogado, hab1a ingresado en el Cuerpo Consular, de modo que 

había permanecido ocho años en Europa. La novela empieza 
. , 

seis meses despues de su regreso al Ministerio de Relacio-

nes Exteriores en Buenos Aires. Fué admitido en las mejo-

res casas de la capital; pero la alta sociedad no le consi-

doraba un marido deseable a causa del estigma de su naci-

miento. 

Recientemente, habia cambiado la actitud de Monsalvat 

frente a la vida. 
, 

Poco antes de favorecer a Nacha, hab1a 

visto algunos soldados dispersar a un grupo de socialistas. 
, 

Le desperto a Monsalvat esta escena un resentimiento contra 

el capitalismo. Empezaba a despreciar a los ricos fachend~ 
. , , 

sos; se increpo a si mismo por haber tenido vida de placer 

y comodidad. 
, 

Decidio hacer algo para ayudar a los oprimí-

dos. f 
Y as1, hizo mejoras en un solar hipotecado para dar a 

, , , 
los pobres inquilinos un hogar mas comedo. Tam.bien se sin-

tió obligado a visitar a su madre, mujer comÚn y vulgar, y 

a encontrar a su hermana, que, inducida por Arnedo, dejÓ su 

casa. Pero el arrepentimiento de Monsalvat vino demasiado 

tarde; pues pronto murieron su madre y su hermana. 
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Fue a ver a Nacha, que le relato la ~istoria de su vi-

da. Nacha, en el fondo, era buena; y estaba ansiosa de 11~ 

var una vida decente. ! Pero se voia obligada. por el desti-

no y por la sociedad, a ser una mujer de la mala vida. 
, 

Ocurrio un lance, durante este mismo tiempo, que hizo 

tt Nacha intentar enmendarse nuevamente. 
, 

Murio Carlos Riga, 

de quien había cuidado ella durante su enfermedad. (1) Ri

ga había hecho muchísimo para reformar a Nacha, y ésta sen

tía simpatía hacia él. Con su muerte, ella decidió, como 
f • , 

nunca lo hab1a hecho antes, salir de la degradacion. Pero 
, 

antes de poderlo lograr, la abandono el villano Arnedo. 
, 

Sin dinero, sin empleo, y sin amigos, su determinacion no 
, 

podia durar mucho tiempo. En pocas semanas tuvo que recu-

rrir otra vez a la mala vida. ' Nacha no queria ver a Mansa! 

vat, aunque estaba enamorada de é1. Las otras muchachas 

se burlaban de ella por querer a un hombre a quien había 
. , 

visto solo dos veces. Por su parte, Monsalvat preguntaba 
, , 

por Nacha en todas las casr,.s de prosti tucion. Cuando acabo 
, 

por encontrarla, el le propuso matrimonio. No deseando de-

gradar a su querido, ni pudiendo comprender este amor espi-
, 

ritual, se nego a aceptar la propuesta. 

La vida de Monsalvat no era feliz. A causa de sus i· 
, 

deas radicales, perdio a sus amigos influyentes; la propie-
, , 

dad hipotecada le fue arrebatada; y cayo enfermo. Pero to-

(1) Recuérdense la novela "El Mal Mcti:tfÍsico". 
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dav1a le amaba Nacha. Ella obtuvo un empleo en una tienda, 

y, a la vez. le cuidaba. 
, ~ 

Pocos meses despues, por la accio~ 
, . , 
9R rencorosa de Arnedo• volv10 a venderse. Nuevamente, Mon 

, 
salvat frecuento los burdeles para encontrarla. Entretanto, 

, , 
Nacha. despues de la muerte de su madre, regreso a la casa 

de su hermana. 
, 

Por fin, Monsalvat, ahora invalido y casi 
, 

ciego, la encontro,-- precisamente cuando ella iba a casar-

se con un aldeano honorable. Compadeciendo, no obstante, a 
, 

Monsalvat, se caso con el1 y los dos se establecieron como 

cuidadores de una casa de asistencia para estudiantes. 

El protagonista de la novela, Monsalvat, representa 

por excelencia el hombre bueno, de ideas nobles, amigo de 

la justiciR, con espíritu de sacrificio, amoroso y piadoso. 
, I , 

Su busqueda de Nacha por los c1rculos de la prostitucion de 
, 

Buenos Aires, le despierta una comprension profunda de la 

desigualdad social. Ve las condiciones miserables en estas 

casas de vicio, y aprende la historia de estas muchachas 
, 

que se venden. Monsalvat, heroc idealista, reformista so-
, 

cial y poli tico, lucha contra una sociedad imple.cable por 
, 

rehacer a Nacha, y al fin, es feliz, por su regeneracic11· .e! 

piri tual. 

Nacha, juguete del destino, víctima de una sociedad in 

diferente, tiene rasgos de bondad y de generosidad, no obs-

tante su aparente negativa a regresar a una vida normal. 
, 

Pues, mas fuerte que su voluntad era el hambre, a causa de 
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la cual volvía siempre a su vida de vicio. Representa Na

cha la mujer caída que se regenera por amor verdadero. 
, , 

En las paginas de esta obra, nos muestra Galvez un re-

trato conmovedor de la mala vida en Buenos Aires. Al tra-
( , 

ves de las descripciones reales de los mas asquerosos burd~ 
, 

les de la Boca y Barracas, el autor revela los aspectos ba-
, , 

sicos de la prostitucion en aquella ciudad. Galvez, con su 

fuerte sentido de la justicia social, abre los ojos al lec-

tor al vicio, a los sueldos bajos y semejantes males socia-

les. Hablando de las muchachas de la mala vida, afirma Mon 

salvat; "No son degeneradas, son victimas. Muchas quisie-

ron trabajar y los salarios irrisorios y las deudas las a-

rrojaron al vicio. 
, 

Algunas pocas seran degeneradas, hijas 

de alcoholistas; pero del alcoholismo de los padres, ¿esta-

mos seguros de no tener la culpa? La causa del mal, como 

d t 1 t ' ' R . t d '1 e o ros ma es, es a en mi, en u1z, en us e , en aque 
, , . 

que pasa en automovil. La causa del ma.l esta en el prop1e-
, . 

tario de la fabrica, en el dueño de la tienda, en las leyes 

criminales que sancionan la injusticia, y en nuestras ideas 
, 

y sentimientos. La causa esta en nosotros, prrque nos fal-

ta simpatía humana, sentido de la justicia, piedad." (1) 

E. "HISTORIA DE ARRABAL. tt 
, 

Se realiza la accion de esta novela en uno de los peo-

(1) "Nacha Regules", pág. 71 



res barrios de Buenos Aires. Rosalinda Corrales, personaje 

principal, era una hermosa muchacha con un gran sentido de 

la rectitud. Su hermanastro, sin embargo, criminal malva

do, apodado "El Chino", ejercía una mala influencia sobre 
, . , 

ella, dominandola absolutamente. A causa de su asociacion 
, , 

con este, Linde no pod1a casarse con Daniel Forti, joven i-

taliano, de vida honorable. 

Por tentativa de robo y violación de domicilio, El Chi 
, , 

no fue condenado a tres años de prision. Durante ese tiem-
, , , .. , 

po Linda quedo libre de el. Despues de su 11beracion, no 
, , 

obstante, se la llevo, y virtualmente la secuestro. Linda 

no podía sino obedecerle ciegamente. El Chino la f orzÓ a 
, , 

trabaj~.r en una fabrica, guardaba para si mismo toda la pa-

ga,, y la trataba brutalmente. 
, • • 1 

Poco despues, le ex1g10 que 

se prostituyera. y que fuera cómplice en sus delitos. No 

pod{a huir, segura de que la seguiría por todas partes. D~ 
, , 

sesperada, Linda pensaba en solo una solucion---- matar al 
, 

Chino----, pero la tentativa quedo frustrada. En su estado 
, , 

de completa degradacion, Linda se encontro con su querido, 
! Daniel Forti, que todav1a la amaba. Los dos vivieron juntos 

por algÚn tiempo, pero pronto les halló El Chino. Furioso, 

el malevo armó una pelea, y Linda, sometida al extraño po-
, , 

der hipnotice del Chino, mato a Daniel a puñaladas. Y nue-
, 

vamente cayo en las me.nos perversas de su hermanastro. 
, , 

Es esta la novela que mas revela las tendencias natur~ 
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listas de Manuel Gálvez. La obra abunda en escenas repulsi 

vas, desagradables a la sensibilidad del lector. Mucho del 

inter¿s del libro estriba en la presentaci¿n de sucesos vio 

lentos y espantosos, que sirven, primariamente, para llevar 
. , 

al lector ha.c1a. una comprension de todo lo que hay en los 
, , 

barrios bajos de Buenos Aires. "El malevo rompio la unica 

silla del cuarto sobre la espalda de Rosalinda. 
, 

Despues, 
, , 

le agarro con sus dos manos la cabeza y machaco sobre la p~ 
, 

red con ella. Rosalinda quedo sin sentido, con la nariz y 

la boca en sangre. 11 ( 1) 
. , , 

El cuento qu1zas sea algo inverosimil, sobre todo por 

lo que se refiere a la influencia extrañísima que sobre Lin 
. , , 

da eJerc1a El Chino, y mas especificamente al asesinato co-

metido por la nruchacha. 
, , 

Galvez escogio estos personajes---

Rosalinda y El Chino---, un poco excepcionales, porque en 

ellos se pueden ver actuar las fuerzas deterministas. Para 

mostrar estas fuerzas, siempre fuertes donde existe la po-

breza, el autor no daba a las figuras todo el complemento 
, 

de impulsos y emociones humanos, sino les quito todas las 
, 

cualidades salvo las que eran indispensables a sus proposá 

tos. Ni El Chino, por su extrema . maldad, ni Rosalinda, 

por su excesiva mansedumbre, son personas con quienes trop~ 
, , , 

zamos dia. tras día. Pero no se puede negar que si existen 

en la vida real. Dentro del alma del Chino cabe todo lo ma 

(1) Gálvez, Manuel.--Historia de Arrabal. pág. 86 



, 
lo que hay, mientra.s que en Rosalinda tenemos la pobre vic-

, , 
tima sumisa de los actos inicuos de este. Galvez procura 

, , 
demostrar que Roselinda es la victima docil, no por falta 

de iniciativa o voluntad pc:i_ra resolver sus problemas, sino 
, 

como resultado del amontonamiento de obstaculos insupera ... 

bles, producidos por la sociedad misma. Rosalinda es tanto 
, 

producto de su mal ambiente, como victima del Chino, ya que 
, 
el mismo, a su vez, refleja las condiciones horribles de su 

medio. En una sociedad más favorable, El Chino no tendría 

la oportunidad de sobreponer, con tanta facilidad, su vo-

luntad sobre una muchacha recta.. Los barrios bajos de Bue 

nos Aires, y cuanto implican, proporcionaban al Chino la 
, 

ocasion de llevar a cabo sus planes nefandos. Igualmente, 
, I 

bajo circunstancias mas ventajosas, Rosalinda no se ver1a 

obligada a dejarse dominar en a.bsoluto por su hermanas· 

tro. Las condiciones miserables que rodean a Rosalinda 

preparaban el camino para su tragedia, y El Chino, produc

to él mismo de estas condiciones, se valía de la situación 

para adelantar sus propios fines. 

F. "EL C.AHTICO ESPIRITUAL." 
, 

"El Cantico Espiritual", a causa de su tema mismo--
, , 

que si puede existir el amor platonico--, no ha alcanzado 

una gran popularidad. Publicada en 1923, la obra no ha s! 

do reimpresa, ni traducida a ninguna lengua extranjera. 
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I 

Fundamentalmente un estudio psicologico de un extraño amor 

espiritual, la novela no puede ser comprendida en su total.!, 
, 

dad salvo por un publico selecto. Y aun cuando queda com-
, 

prendido el analisis completo del protagonista, la obra, 

por presentar problemas poco comunes, no cabe por completo 

dentro del dominio de la realidad. f He aqu1 la trama: 

Mauricio Sandoval, idealista, pertenecía a una familia 
, 

aristocratica de Buenos Aires. Por la influencia de su pa-
, 

dre, empezo los estudios de Leyes, para abandona.rlos des-
, , 

pues por los de pintura y escultura. Muy joven se caso con 

Genoveva Santangelo, también artista, y por las enseñanzas 

del padre de ella, Ludovico, produjo obras magnificas. Por 

su primera exhibición, ganó del gobierno argentino una be-

ca para estudiar en Europa. 
f , , 

All1, su interes se convirtio 

' en un estudio del arte modGrnista, a lo cual se oponia su 
, . , 

esposa. En Paria, esta diferencia de apin1on provocaba di~ 

putas innumerables y los dos terminaron por separarse. 
, 

Sandoval pronto encontro a muchas amigas, entre ellas 

a una nrujer casada, hermosa y culta. Susana de Olozoga, cu-
, 

yo marido, poco refinado y preocupado por la vida frívola 

parisiense, le diÓ su libertad completa. I Atra1do a ella in 
telectualmente. pues le ofrecia tanto inspiración artistica 

como simpatía con sus ideales, Mauricio intentó una conqui~ 
, 

ta, pero ella se nego a entregarse. Rechazado en sus requ~ 

rimientos amorosos. pero todavía acosado por una atracción 
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estética, llegaba hasta creer en un a.mor espiritual, en un 

amor del alma. Pensaba que sus relaciones se empañarían 
, I 

por amor fisjco. Andando el tiempo, Mauricio se hacia me-
, 

nos sensual, un mejor hombre, y un artista mas grande. Su 

hijo, decía, seria la florescencia del arte, el renacimien-
. , 

to de la escultura, y una contribucion a la mayor belleza 

del mundo. 

Al regresar a Buenos Aires, los dos seguían esta unión 

espiritual, y en una ocasión, cuando Susana quizo ceder, la 
, I . . , 

aparto de s1; pues de repente se inspiro en una idea para 

una escultura que llamaría "El cántico espiritual." 

El despliegue del cuento es directo y bien unido. Se 
, , 

desarrolla la narracion sin la descripcion pormenorizada 

del ambiente que rodea a los personajes. Los problemas de 

Mauricio existen Únicamente dentro de si mismo y las ~uedas 

de su destino se mueven por sus propias acciones. Hombre 
, , 

de pasiones, de caracter energico, Mauricio lo sacrifica-
! ria todo por su amor de Susana-·; todo menos su arte. A SB 

sana le debía la esencia de su arte. Su obra de artista, y 

su amor de hombre, nacieron juntos y eran en efecto una mi~ 
, 

ma cosa. Para el, el arte era su vida misma, y su amor no 
, , 

exist1a mas que al lado de su arte. Su esposa, Genoveva, 

representaba la sensualidad, el amor fÍ.sico, la materia, la 

realidad mediocre, mientras que Susana era el amor del alméif 

el espíritu, el ideal viviente que dominaba la vida, que aQ 



61 

tiva e impulsaba. 
, 

Genoveva era el arte objetivo y academice, ol ideal 

viejo; Susana, el arte en su sensibilidad moderna y algo 

rebelde. Cuando, sin embargo, vino a Mauricio la inspira

ción para su obra soñada, "El cántico espiritual", ni pensó 
, , 

en Susana, pues mas valia su arte. Por fin, mediante todos 

sus amores, Mauricio alcanzó a la visión de La Suprema Be

lleza. "El cMtico espiritual" como lo ideó Mauricio, se-
, 

ria el triunfo del ideal sobre el rrrundo de la realidad. 
, ! 

Representaría el amor puro y eterno que llegaria a un ente~ 
. , 

dimiento de las almas a pesar de la tentac1on de la carne. 

La novela termina. con estas palabras: "La Belleza Absoluta 

era Dios." (1) 

G. 11 MIERCOLES SAlTTO." 
, , 

El problema psicologico que nos presenta Galvez en es-
, 

ta pequeña novele es dificil y fascinante. El autor descu-

bre el alma de un sacerdote, analizando la lucha eterna en-
. , . 

tre su pasion sincera por lo bueno y lo que cree ser lo ma-
, 

lo dentro de si mismo, 

La novela abarca diez y ocho horas en la vida del Pa-

dre Solanas. 
, . 

A medianoche fue llamado a un barrio elegante 
, 

de Buenos Aires para administrar a un moribundo los ultimos 

sacra.mentas. 
• , f 

Termina la narracion a fines del dia síguien-

(1) Gá.lvez, Manuel- .. -"El cántico espiritual". pág. 296. 
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te, M1ercoles Santo. 

Piadoso y austero, vivía este sacerdote asaltado por 
. , , , 

la tentacion. Su maldicion fue que en su juventud, precia~ 
, 

mente antes de ordenarse, había sido tentado por una mucha-
, 

cha a quien nunca habia podido olvidar. 
, 

Intranquilo y perplejo el Padre Solanas comenzo aquel 

Miércoles Santo. A consecuencia de ciertos incidentes que 
. , 

sucedieron en la noche anterior, volv10 a recordar vivamen-

te a aquella muchacha de dÍas pasados. Oyó las confesiones 
, 

de muchos pecadores, en la mayor parte adulteres. Al medi2 

dÍa, un incrédulo vino a co~fesarse, pero de repente desapa 
' , \ , , . 

recio, el cual acontecimientp dejo a Solanas mas confundido 
, 

que nunca, y convcnéído de que vio al Diablo. Los otros s~ 

cerdotes trataron en vano de asegurarle de que el Diablo ya 

I no se aparecia en la tierra. En la tarde, entre los pecad~ 
f res que vinieron, estuvo la muchacha que le habia tentado. 

, I 
Ella confeso que todav1a amaba a un sacerdote, sin darse 

, 
cuenta esta de que su amado era el confesor mismo. "Lo am~ 

bacon toda mi alma. Yo le llamaba curita y padrecito ••••• 
, 

El no era sacerdote y pudo haberse casado conmigo. Hubier~ 

mos sido tan felices. Ha sido el 
, 
unico de mi vida •••• Por 

, , 
" {l) eso lo odie tanto. El mal que me hi.zo fue enorme •••• 

La muchacha 
, 

el cuento 
. , 

rela.to de la tentacion, y por su voz 

el Padre Solanas 
, 

la reconocio. 
, ~ 

Luego agrego ella: fl Alfo-

(1) Gálvez, Manuel,--Miércoles Santo. pág. 186. 



ra •••• lo odio. Pero si lo encontrara •••• creo que lo persQ 

guirÍa para que me amase". (1) El padre se crey~ conquist~ 
, 

do por el Diablo. Al salir de la iglesia, vio nuevamente 

en su imaginación al incrédulo a quien había tomada por el 

Dieblo. El bulto se convirtió en la. figura de un murciélago 
, 

cnornc •. Abrumado y aterrorizado, el Padre Solanas cayo mueL 

to al suelo. 
. , 

Es excelente la representac1on del Padre Eudosio Solanas. 

Desde .tres puntos: de vista vemos al hombre: como otros le 

ven, como es verdaderamente, y como él se ve a sí mismo. 
, 

Con claridad y exactitud se revela cada faceta de su carac-

ter, cosa esencial pa.ra el retrato acabado. 
, 

El Padre Solanas tenia la fama de un santo entre las my 
, 

jercs que acudían a su confeson2rio. Era seve~o para con los 

pecadores impenitentes, pero un confesor admirable y un psi

cólogo sutil. Adiviniba las penas de sus penitentes since-

ros, los tranquilizaba con palabras persuasivas, y les indi

ca.ha los medios de evitar el pecado. Poseía un conocimiento 

profundo de las debilidades humanas, y respondía sinceramen-

te a todo sufrimiento¡ 
, 

El conflicto de su vida se resume con la descripcion de 
, 

un día rutinario, cuando casi todo lo que le sucede al Padre 

Solanas da énfasis a lo que Ól renunci~ como hombre, censa-
, 

grandosc a. Dios. 

(1) Ibid. pág. 188 
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, 

El Padre Solanas, aunque representante de Dios, no podia vi 

vir tranquilamente, mientras luchaba contra el deseo carnal. 

Sus pasiones sexuales eran tan fuertes como las de cualquier 

otro, y a pesar de su voto de castida.d, malos pensamientos 
. . . , 

a menudo entraron cm su imeg1nac1on. En el confesonario, 

el desfile de pecadores le recordaba al Padre su primer pe-

cado, y aumentaba su inquietud. 
, , 

Este Miercoles Santo confeso el Padre a un moribundo. 
, 

Luego dijo su misa, y paso largas horas en el confesonario. 
, 

Al Padre le eran terribles estas horas; pues vinieron a el 
, 

personas que participaron en el sacramento de penitencia so-

lo una vez cada año, o personas que dejaron pasar muchos a-
, 

ños, eligiendo este dia para solemnizar su arrepentimiento. 
. , 

Desde el confesonario, el Padre examino a fondo su propia 

miseria y la de todo el mundo. 

La novela tal vez peque por brevedad. La complejidad 
, 

fascinante del tema mismo justifica un relato mas completo y 
, 

detall~do de la vida del Padre Solanas. ~uisieramos saber 
, 

mas de la juventud del sacerdote y del crecimiento de su cou 

flicto interior. Mas esta concisi~n es también un gran en-

canto. 
, , , 

Pues la narracion de este dia, con la conclusion dr~ 
, . , , 

matice.mente a proposito, casi alcanza la simplicidad clasi-

ca. 
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CAPITULO VJ. 

LA NUEVA SOCIEDAD .ARGENTINA EN LA OBRA DE GALVEZ 
. , 

A. Introducc1on. 

Durante los años 1920-1935, tuvo lugar en Buenos Aires 

un enorme cambio respecto de ).as leyes y de las costumbres 
, 

sociales. El codigo moral, sob~e todo por lo que se refie-

re a las mujeres de la "elite!, sufría una completa metamol: 

fosis. 
, 

Cuatro novelas de Galvez reflejan fielmente esta a! 
, 

teracion de las ideas sociales: La tragedia de un hombre 

fuerte (1922), La pampa y su pasión (1926), Cautiverio 

(1935), y Hombres en soledad (1,38). 
, 

Todas estas obras revelan oiertos elementos basicos de 
, 

esta transfonnacion. Hay dos Argentinas: la del litoral, 

moderna, europea, y a la vez esencialmente americana, que 
, , 

representa el espíritu dinamices y la del inte;ior, atrasa-

da, reaccionaria, colonial, el espíritu estático. Los inlaj. 
, 

grantes, hombres de accion y de voluntad, trajeron el senti 
, 

do moderno de la vida, que se encentro en la Argentina con 
I la energ1a de los conquistadores y de los caudilloe. Mez-

' I ' f clandose estas dos energ1as, se formo el nuevo espiritu di-

námico. Se puede decir, no obstante, que este espíritu vi

viente existió siempre en la Argentina, traído por los con-
, , 

quistadores, pero se escondio durante la epoca de la Colo-
# , , , 

nia, cuando predomino el espíritu estatico. En aquella epQ 
, 

ca, la grandeza de la metropoli estaba en las ruinas, y el 
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país vivía enca.denado por las prohibiciones y las leyes. Al 
, , 

fin, la revolucion, con sus hombres valientes, modernos y 
, , , , , . 

energices, desperto el cspitiru di~amico, que rapidamente p~ 
, , 

so a los caudillos. Estos brotes de energia, sin embargo, 
, , 

fueron sofocados por la tirania, pero unicamente por el mo-

mento. Las generaciones posteriores pronto reconstruyeron 

su pa{s, con escuelas, estancias y ciudades, desmintiendo, a 
, 

la vez, la creencia que la Argentina era la tradicion colo-

nial, la vidalita y el gaucho. En Buenos Aires, y en las o-
, , 

tras ciudades y campos del litoral, el espíritu estatico es-

taba derrotado. Faltaba. Únicamente destruirlo en · e1 · interib.r. 
, , 

Habia,como hemos dicho, una transformacion en las ideas 

morales y en el sentido de la vid2.. La primera guerra mun-
, 

dial enriquecio grandemente a los argentinos, pero al mismo 

tiempo les produjo una inquietud, un desequilibrio espiri-
, 

tual y moral. La sociedad se volvia superficial, se deses-

peraba y se entrega.bH a los placeres materialistas. 

El mayor c-ambio ocurría entre las rrrujeres. Las asocia.-

' e iones femeninas, mediante libros, conferencias, a.rt1culos y 

discursos,. abogaban por la reforma del código civil, por el 

divorcio absoluto, por la investigaci~n de la paternidad y 
, 

por el voto de las mujeres. Las chicas eran tambien reform~ 

doras de los valores morales y de las costumbres. Sus opi-

niones y acciones auda.ces pronto llegaron a considerarse las 

normas. La autoridad paterna perdió su rigidez de otros 

tiempos. Las muchachas se gobernaban a si mismas, modifican_ 



do las relaciones sexuales hasta el punto de buscar a sus 

novios sin encubrimiento, besarse casi sin disimulo, tomar 
, , 

el te en apartadas confiterias, y aun tener un amante. Las 
, , . 

pcliculas, las revistas pornograficas y libros obscenos con 
, , 

tribuían mucho a malear a los jovenes. 

Otro grupo de reformadores estaba integrado por las mg 

jeres intelectuales. Para ensanchar su cultura, ingresaban 

en las facultades y en las escuelas normales, pisaban los 
, 

campos de periodismo y de literatura, y en grandes numeres 

asistían a las conferencias. 
, 

En los tranvías y trenes, se 

veia a miles de mujeres leer libros y revistas, cosa rara 
, 

en epocas pasadas. Estas mujeres fundaban varias revistas 
, , 

y sociedades literaria~y escribían articulas en que revel~ 

ban sus nuevas ideas. 

En estos años, la 11 gar~onniere", a donde los hombres 
, , 

invitaban a las mujeres a tomar el te o a bailar, llego a 
, 

ser aceptada como institucion establecida en Buenos Aires. 
, 

Asimismo, entrando en este espíritu de libertad, aun las nI1! 
, , 

.jcres casadas cedían al amor ilici to, y muchas se iban a 

Montevideo para divorciarse, exponiéndose, por amor, a la 
. . , 
1mprecac1on de la censura social~ No manifestaban las mu-

, 
jcres mucho freno en su busqucda de aventuras amorosas. 

También hab{a gran trasmutación en los trajes y modos. 
, , , 

Enorme cambio se veia entre las maneras rigidas y frias de 

otro tiempo, y la soltura y la elegante naturalidad de las 



68 

de esta nueva época. Hacía quince años, hombres y mujeres 

conversaban y bailaban corno con un temor de acercarse dem~ 

siado, mientras a.h·ora no v~.cilaban . en rozarse sin oculta-
. , 

cion. Era cosa admitida que solteras y casadas flirtearan, 

y que un hombre tomara a una mujer del brazo, de la muñeca 

o de la mano, para llevarla a un lado o a un asiento. Se 
, . , 

notaba, ademas, el cambio en los tem2s de la conversac1on. 

Antes, cuando se hablaba de amor, quedaba sobrentendido el 
, 

amor que llevaba al casamiento, en tanto que ahora los jov~ 

nes so refer{an, adem~s, a los amores prohibidos. En las 
, 

platicas, los chicos demostrab~.n una. rara tolerancia en 

cuanto a sus ideas morales. Nunca criticaron a las que te

nían amantes, pero sí condenaban las imprudencias, el expo-

nerse, y el aceptar un hombre vulgar. 

En resumen: Ya que este espÍritu dinámico conducía a 
, 

la libertad de amar, cornenzo a surgir en Buenos ,ftires una 

nueva vida sexual, que andaba creando, en todos los medios 

sociales, una nueva moral. 

B. "TRAGEDIA DE UN HOKBRE FUERTE" 

Esta novela es la primera que trata de las nuevas nor-
, 

mas sociales. Relata cuatro años en la vida de Víctor Ur-
, . 

gel, ciudadano prominente, que recientemente fue elegido 

Pl Congreso en Buenos Aires. Su casamiento con Asunción 

Beldcrrain no era feliz. Aunque buena e inteligente, le 

f~ltabe~a ella ideales, amor a la vida, un espíritu diné..mi-
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, , , 

intereso por su obra. El amor hacia Asuncion se acabo, y 
, , 

los dos pronto seguian su propio camino. Victor, acosado 
, 

por lé'. necesidad de amar y de ser amado, busco la felicidad 

fuera de su casa. 
, 

Durante estos cuatro años, entraron en la vida de Vic-

tor Urgel cinco mujeres. La primera era Clotilde Zalazar, 
, f , 

pintora, mujer por quien tenia Vicjrnr solo un ."amor-imagin~ 

ciÓn". ( l) 
, , 

Despues de entregarse a Víctor, pronto le aban-
, 

dono~ Dados la inquietud de Clota, la inconstancia de sus 

sentimientos, y su escepticismo de la vida y de los hombres, 
, 

no era extraño que ella no fuese mas que una amante de un 

solo d{a, de un dÍa de desilusión. Clota, de una gran deli 

cadeza, sinceridad y nobleza, no quería quitarle el carifio 
f a la esposa de V1ctor. Ella le amaba verdaderamente, pero 

dudaba del amor de víctor. J Aunque entre V1ctor y su esposa 

he.bia un~. carencia absolut-2. de amor, a juicio de Clota él 
, 

no era libre enteramente, y por eso no podia emarla como e-

lla lo deseaba. 

. , -cion, un sueno• 
, 

dad no pod1a. 

I El amor de V1ctor por ella era una imagin~ 

Imaginaba poder amarla, pero en la reali-

, , , . 
Con una casada, Victor t.endia su prox1mo e_sunto de a-

(1) 
, 

En· este libro Galvez analize cinco clases de amor, re
presentad~s por cinco mujeres distintas~ Titu~a el ~u~ 
tor cada indole de amqr: amor-imaginacion, amor-pasion, 
amor-piedad, amor-intelectual, y amor-voluntad. 
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mor--con Aurelia OrlQndo, mujer de treinta y dos años, de 
, 

pasion insaciable, que lo deseaba ardientemente. Su amor 

por víctor era inmenso. 
, 

Se sentía orgullosa de ocupar un 
, , 

lugar en el corazon del ya celebre diputado. En cuanto a 

víctor, el deseaba un amor, lo necesitaba integralmente, y 

se lo ofrecía Aurclia, pero él no era capaz de sentirlo. 

Se daba cuenta de su insensibilidad frente a ella, y no que 

ria engañarla por fingir un amor que no cxi'st.{a." Le· ófrc6{a. a 

Aurelia su profunda amistad, su cariño fraternal, que seria 

puro y desinteresado. 

Marta Veracruz, santa, piadosa criatura, penetraba en 
, , 

la vida de Víctor con un tipo de amor que Galvez llama "el 

amor-piedad". Esta era capaz de querer como una madre o C.Q. 

, 
mo una hermana, pero de ningun otro modo. A la edad de 

, 
diez y ocho años, Marta tuvo que mantener a su padre inval! 

do y a sus hermanitos. 
, 

No sabia nada del mundo, habiendo 

quedado siempre en casa para ayudar a su madre en sus trab! 
, 

jos. Llevaba una vida solitaria y altruista, casi sin pla-

ceres; pero estaba tan acostumbrada a esta existencia que 

no quería cambiarla. Al principio, las relaciones entre 
! , , 

Marta y V1ctor no eran mas que de pura amistad. Víctor com. 
f prendia la fina sensibilidad de Marta, y la ternura de su 
, 

corazon, pero, andando el tiempo, ella le preocupaba y la 

deseaba fÍsicamente. 
, . 

Muchos fueron los intentos esteriles 

por conquistarla. víctor, de espíritu noble, ae arreptnti~ 
, 

de haber corrompido a una muchacha educada en la mas severa 
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moral, y ya. no veria mas a Marta. 

La cuarta mujer, que iba a. ocupar un año en la vida de 

victor, era Elsa Brandán, mujer culta, de gran talento y de 

figura e legan te. El amor de Elsa era un "amor- intelectual, 

espiritual e inmaterial". 
, f 

Elsa tenia todo lo que queria en 

cuanto a cosas materiales--lujo, placeres, fiestas---, pero 
, , 

carecia de lo mas importante, un ambiente digno de sus al-

tas cualidades. 
, 

El medio adecuado para ella debia ser en-
, 

tre artistas, hombres de pensamiento, espiritus superiores. 

f Ma.s tenia que soportar la sociedad mediocre que la rodeaba, 
, 

con su chisme y platicas disparatadas. Los hombres los con 

sideraba Elsa ~in pureza de sentimientos, sin delicadeza, 

sin idealismo, pero quería encontrar en Víctor algo ~istin-

to•la grandeza del alma, la sinceridad, la bondad, un amor 
, . 

en que entraba el espiritu. Para Elsa, el amor repl:'esenta-

ba. el encuentro y la profunda comprensión de dos sensibiii

d2des y de dos espíritus. Víctor la amaba por ella misma, 
, 

con un sentimiento puro, formado de la veneracio~, la com-

prerJsiÓn y la amistad. Las relaciones quedaban en este be

llo ideal de amor por algún tiempo; luego, cuando Víctor iU 
, , , 

tente besarla en la boca, ella se desa:sio en seguida, dicien 
, 

dóle a el que nunca volviera a verla. Los dos se separa-
, 

ron, y otra vez a Víctor le fa.l taba un amor verdadero. 
, 

Se llama la ultima aventura de Víctor "la voluntad de 

amar". En Lucy, Victor creia haber encontrado por fin a su 
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mujer ideal. Le relato como creyo haber amado a Clota, a 
, 

Aurelia., a Marta y a Elsa, y como las cuatro veces se había 

equivocado. 
, , 

Lucy representaba el espíritu de rebelion con-

tra una sociedad que negaba a las mujeres una vida libre. 

Era suma.mente individualista. No toleraba ninguna imposi-
, 

cion, y odiaba los convencionalismos sociales, las normas 

que sujetaban a las mujeres. Creia tener derecho de ser li 

bre, y por eso no aceptaba la autoridad de nadie, ni la de 
, , , 

sus padres. Segun su doctrina moral, ella se entregaría SQ 

lo al hombre de quien realmente se enamorara. Al empezar 
, 

las relaciones con V1ctor, Lucy dijo: "Hasta ahora, no me 
, 

he entregado a ningun hombre. Y es que no he querido de v~ 
, 

ras a ninguno. Pero si mañana me enamorara, no tendría in-

conveniente en hacerlo". (1) Con el tiempo, las relaciones 
, , l 

se hicieron mas intimas, y Lucy creia estar enamorada de 

víctor. Entregó su virginidad a Víctor en la creencia de 
, , 

quererle, mas pronto se dio cuenta de que se habia equivoc~ 

do, habiendo confundido su voluntad de amar con el amor mi§. 
I mo. Lucy amaba a V1ctor, pues, porque deseaba amar. Creye~ 
, , 

do que su amor por V1ctor no era bastante fuerte, rechazo 
, 

los requerimientos subsecuentes, y el asunto se acabo. 

La obra es bastante larga. Casi no tiene trama, pero 
, . , , 

es, mas bien, una coleccion de ensayos psicologicos que re-
, 

flejan la transformacion moral de la Argentina. :Mediante 

(1) Gálvez, Manuel--Tragedia de un hombre fuerte. pág. 410 
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un análisis e interpretaci~n de los varios asuntos de amor 

' de Victor Urgel, se revela este cambio de normas sociales. 
, . , 

La poca accion que existe es trillada, pera el interes se 
, 

mantiene por la penetracion profunda dentro del alma de ca-

da persona, y por el cuadro excelente de la política, la SQ 

ciolog{a y la ética de aquella época. 
, 

En esta obra Galvez 
, 

se destaca corno un analizador maestro de la psicología fem~ 

nina, y como un espejo vivo de las condiciones sociales de 
, 

la Argentina contemporanea. 
, 

Hicimos mencion antes de dos conceptos diametralmente 

opuestos--el espíritu dinámico, que representa lo moderno, 
, , 

y el espíritu estatico, que representa lo atrasado. En es-
, 

ta novela, Galvez da vida a estos conceptos, presentando 

dos personajes, V{ctor Ur.gel, y su esposa, Asunci~n, que en 
, 

carnan ~espectivamente las ideas esenciales de lo dinamico 
, 

y lo estatico. 
, 

Víctor era hombre resuelto, de un temperamento audaz, 
. , . 

combativo y dominador, que colocaba la accion por encima 

del ensueño y del sentimiento. 
, 

Asuncion, en cambio, se OpQ 
, 

nia a todas las modernidades, no queriendo siquiera enterar 
, 

se de los modos, ideas y costumbres nuevos. No comprendía 
, 

en absoluto el gran cambio social, ni tenia ganas de alte-

rar su moda de ser anticuado. Las ideas de victor sobre el 
, 

progreso, su preocupacion de dinamismo, y su elogio de la 

acción, la horrorizaban. 
, 

Personificaba Asuncion al Pasado, 
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con su intolerancia y austeridad, jugando un perfecto papel 
, , 

de un fiel representante del espíritu estatico. Estas dif~ 

rencias de creencia llegaron a matar el amor mutuo que ant~ 
, - , . 

riormente existian tan reciamente entre' Viétor y ·A!!uncioni. ., 

Víctor tenia una fiebre de acción que siempre ardía en 
, , . 

su espíritu. Para el, la vida era una belleza, pero para gQ 
, 

zar de ella, era necesario luchar y trabajar. Adquirio 

gran éxito y una espléndida reputación, lo cual, sin embar-
, I 

go, el cambiar1a p~r un amor correspondido. Pues sus trill!l 

fos materiales no representaba para Víctor la felicidad, en 
, 

gran parte porque el se daba cuenta del fracaso de su vida 

sentimental. 
, , 

El amor era lo unico que podia amortiguar la 
, 

pena de la tragica soledad de su alma, y no pudiendo encon-

trarlo, llevaba una vida atormentada y llena de angustia. 
I I I 

Víctor necesitaba amar y ser amado. Poseía un corazon 

generoso, una ansia de ternura, y un deseo desmedido de com 
. , , 

prension, pero no tenia a quien querer, ni quien le quisie-

se. Su vida carecía de un corazón que entendiese, de un a.! 
, 

ma que le acompañase en su alegria y en su sufrimiento. 

El concepto de amor de Víctor era el más puro y noble 

que pudiese existir. 
, 

~uer1a un amor que fuese igualmente 

fuerte y verdadero en los dos interesados, un amor corres

pondido en cada sentidó del término. En su asunto con Aur~ 

lia, por ejemplo, Víctor presintió que su amor no duraría. 

Y era verdad. ~uisiera poder amar a Aurelia con toda su a! 
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ma, pero no podia. La pasion de Aurelia no tenia en el ni 

, ' correspondencia ni comprension. V1ctor, respetando la san-

tidad de a.mor, y deseando ser sincero con la mujer que le 
, 

adoraba, no queria seguir en el juego de un amor pretendí-

do. Le repugnaban los besos y acaricias forza.dos, por ser 

un engaño tanto a Aurelia como a s{ mismo. 

Se manifiesta la nobleza de Víctor en materia de amor 
, 

tambien en el caso de Marta. Verdad era que trataba de con-

quistar a Marta, pero lo hizo creyendo en la sinceridad del 
, 

a.mor de los dos. En una ocasion, la resistencia de Marta c~ 

si estuvo vencida, y pronto podria haber sido suya. Su res-
, 

peto para con Marta, no obstante, le hacia abandonar sus es-

fuerzas por obligarla a entregarse contra su voluntad. Sa-
I , , 

b1a que Marta, muy enamorada, era debíl frente a el, y que 
, , , 

con un poco mas persuasion podria efectuar su conquista. 

Mas el lograr esto, seria manchar el espÍritu y cuerpo de 
, 

una muchacha adversa, por naturaleza, al amor fisico. 

Dos casos de amor de Víctor comenzaron por la amistad-

el de Clota y el de Marta. Mientras esta amistad durase, 

las dos personas interesadas eran felices. Mas una vez con 
, 

vertida en amor esta relacion, el asunto iba al fracaso. 

No era que Vfctor no pudiese sentir una honda a.mistad, sino 
, 

~ue el sabia bien, a pesar suyo, que la confianza y la com-

prensión sólo eran posibles entre personas de diferente se-

xo. Con Marta y Clota, se alcanzaba cierta confianza, pero 
, 

entonces la amistad, que se iba profundizando, termino en se 
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guida. troeandose en amor-

Las esperanzas de víctor de encontrar una relación du-

radera nunca se cumplieron. A pesar de su deseo de amar. y 
, 

la conviecion sincera de que amaba, no profesaba un senti-

miento profundo ni por Clota, ni por Aurelia, ni por las d~ 
~ , , 

mas. Poco despues de haber terminado la ultima aventura, 
/ , . 

no hab1a en el n1 rastros de amor por ninguna de las cinco 

mujeres a quienes creía amar, indicio de su falta de amor 

en cada caso. Su afán de acción le impedía detenerse a con 

templar y a analizar sus amores pasados. Víctor sufria por 

creerse un fracasado en amor, pero siendo hombre de esperaa 
, 

za, fuerte y dinamico, volteaba la espalda a sus desgracias, 
, , 

y con fe en la vida seguia adelante~ Su frialdad de cora-
, 

zon, su indiferencia en muchos casos, y la rectitud de la 

mujer en otros---todo a consecuencia de falta de una compl~ 

ta correspondencia en el amor--. le dejaba. a Victor descon-

tento en su busca de un amor real. La vida le da.ba muchos 
, 

bienes; pero le negaba lo que mas necesitaba y deseaba- .. -un 

amor verdadero y durable. 

C. 11LA P.AMP.A Y SU PASION 11 • 

En esta novela, el tema de la transf ormaciÓn del cÓdi .. 

go moral queda al fondo, mientras ~e destaca una presenta-
. ~ 

cion de los diferentes aspectos de las carreras de caballos, 

deporte popular en Buenos Aires. Se revela mucho acerca de 
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este pasatiempo--- el gran 1nteres de los aficionados, el a 

mor a los caballos y a los jockeys, los ardides realizados 
, 

para ganar una carrera, la tecnica de la apuesta. 
f , 

Ferm1n Contreras, entrene.dar y jockey celebre de Bue-

nos Aires, estaba casado con Albertina, mujer linda, refin~ 

da y orgullosa. I Esta contrajo matrimonio con Ferm1n, feo y 
, 

de mala figura, solamente para vivir comodamente. Se aver-

gonzaba de que su marido fuese jockey, y pronto vino la ruE 

tura del casamiento. LU8go, Albertina entreba en relacio-

nes amorosas con un hombre de la alta sociedad, Federico 
, 

Wilkinson, dueño del caballo predilecto de Fermin. Wilkinson. 
, , 

holgazan y disoluto, se nego a aceptarla como su concubina, 
, . , , 

puesto que ult1mamente se prendaba de Maria Jesus Ortiz, ll1!! 

chacha fina, de familia distinguida. Como resultado de su 

interés hacia Maria Jesús, Wilkinson, un poco antes, habia 

roto las relaciones con Indiana Reyes, bella, arrogante, 

intrépida, y heredera de una gran fortuna de su padre y o-

tra de su marido. Indiana, deseando vengarse del rompimien 
! , 

to, se ponia a acosar a su amante anterior. Trato en balde 

de arruina.r su caballo, y, a fin de que Fermin se vol viese 

contra Federico, reveló las relaciones de éste con Alberti-
, 

na. Pero mas importante que la fidelidad de su esposa era 
, , , 

la pasion de Fermin por las carreras, y no hacia caso al a-

sunto. Por Último, por las acciones egoístas de Indiana, 
, 

Wilkinson perdio a la muchacha de quien verdaderfu~ente esta 
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ba enamorado. 
, , 

Sobresale en esta obra el analisis del caracter de Fer 
I , 

nun----debil, de voluntad irresoluta, pero noble y bueno. 
, , 

Es t1pico del hombre derrotado que revela Galvez tantas ve-

ces en sus obras. {l) Las carreras constituían toda su vi-

da. Daba por descontado el desamor de su esposa, .Albertina, 

y se refugiaba en el cariño a los caballos. 
, 

Su pasion des-

medida por los caballos molestaban a algunos entrenadores y 

jockeys, que sólo buscaban el dinero. 
I f 

Fermin tenia desoon-
, 

fia.nza en los hombres, considerando nobles y leales solo a 

los caballos. Su concepto de la humanidad lo sacaba de 

"Martín Fierro", Único libro que leyó en su vida. Es inte-
, 

resante y algo patetico el contraste entre la honradez y el 
, 

sentido profundo de juego limpio de Fermin, y la vileza y 

falta de probidad de muchos asociados con las carreras de 

caballos. Se presenta nuevamente en esta obra, aunque en 

escala menor, la lucha entre el idealismo de un hombre y el 

mundo real. FermÍn, dedicado a su arte de jockey. se ve!a 

rodeado de hombres poco escrupulosos, ansiosos de sacar la 

mayor ganancia posible, aunque fuese a costa de la buena r~ 
, , 

putacion de un jockey honrado. Fermin, no obstante, no era 

tentado, sino seguía trabajando fielmente. En alguna oca-
I 1 1 

sion, prefiriendo ser leal a su patron, rechazo una ventajQ 

(1) Tenemos como otros ejemplos de esta ele.se de hombres, a 
Fernando Monsal vat en "Nacha Regules~· y a Carlos Riga, 
en "El mal metafísicoª~ 
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sa oferta que lo hubiera enriquecido en poco tiempo. 

Albertina es el ejemplo de la mujer que busca el pla-

cer y las aventuras, aun con menoscabo de su familia y de 

su honra. Su matrimonio era una completa farsa, ya que ni 
, , 

amaba ni respetaba a su marido, Fermin. A diferencia de el, 

para quien las cosas materiales del mundo no significaban 
, 

mucho, Albcrtina lo sacrificaría todo por su deseo de pla-

cer, lujo y dinero. 
, , 

Torres-R1oseco critica agudamente esta novela de Gal-

vez. "El hombre de ciudad que es el autor, pisa en terreno 

desconocido y no se ambienta bien. Sus personajes centra

les son sÓlo muñecos que bailan según el capricho del au

tor. Así como un periodista no tendría nada que mandar a 
, 

su diario desde los pagos de Don Segundo Sombra, Galvez no 
, , 

descubre ni revela al gaucho que deberia haber en Fermin, 

protagonista de la novela". {l) 

Creemos que es un poco duro este juicio del gran lite-
, , 

rato chileno. Si, tenemos que admitir que, en comparacion 

con "La maestra normal", por ejemplo, esta novela carece de 
. , 

la fuerte evocac1on del ambiente que rodea a los persona -

j es. Clé:iro est~ que Gál vez no puede c0locarse tan propia.roen. 

te en un medio de "turf", como en un ambiente metropolitano, 
, , , 

ni esperamos que el lo haga. Galvez se aventuro en un cam-

(1) Torres-Rioseco, Arturo---Grandes Novelistas de la Améri , 
CG Hispana. Volumen II, pag~ 147. 
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po ignoto para el, pero no como autoridad en materia de las 

carreras, sino como mero observador y narrador. En "La ma-
, 

estra normal", Galvez puede ser visto indi~ecta.mente, ~e-

diante las acciones y palabras de cada uno de los persona

jes, porque la novela está inspirada en su honda compren

sión y familiaridad del ambiente. "La maestra normal" pue-

de servir como obra de referencia para un estudio de la vi-
, 

da provincial contemporanea en la Argentina. No es el mis-

mo caso con "La pampa y su pasiÓn 11 , y Gálvez no quiere que 

lo sea. En esta novela, el autor procura darnos sv.s impre-
, 

siones de los aspectos mas sobresalientes de las carreras, 

vistas por los ojos de un hombre cuyos intereses principa-
, , 

les residen en otros dominios. Por eso, y con razon, Gal-

vez prefiere quedar atrás, en el fondo, al presentar la na

rración. Se nota fácilmente la ausencia de pequeños deta-
, I 

lles que solo sabria un perito en materia de carreras. Pe-

ro esto no quiere decir que el cuento no "se ambiente" bien, 
, 

ni que el gaucho, representado por Fermin, no se revele 

fielmente. 
, , , 

Gal vez no escri bio "La pampa y su pasion" como 
, , , 

guia para carreristas, ni como un analisis del caracter del 

gaucho. 
, , 

Qucria, mas bien, narrar un cuento que tiene como 

fondo la maquinaria de las carreras y describir, a la vez, 
, 

un drama humano, verificado detras de la cortina, de los 
, 

hombres cuyas vidas van intimamcnte relacionadas con cada 

rueda de esta maquinaria. El lector ve el ambiente en su 
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totalidad, sin falsedad ni artificio. 
, . 

La unica cosa de que 

carece este ambiente es tal vez el toque persona~ por el 

cual el autor hace que sus lectores se sientan dentro del 

cuadro dibujado, moviendo él con autoridad los cordeles de 
, 

la accion. Pero, en conjunto, las escenas se presentan con 
, 

vinccntemente y con gran interes. Y si no fuera por otra 
, , , 

cosa que la presentacion del caracter de Fermin, la obra 
f valdria mucho. 

D. "CAUTIVERIO" 
, 

Se trata en esta novela un aspecto mas serio del nuevo 
, 

codigo moral---la infidelidad marital. Aunque el problema 
, , 

siempre ha existido, en esta epoca de la transformacion de 

las normas sociales, aparecen factores adicionales, que son~ 

en parte, resultado de este cambio moral. 
, f 

Maria Elena, fr1vola y encantadora a los hombres, lle-
, 

vaba seis años de ca$ada, habiendo tenido, en los tres ulti 
, 

mos, cinco amantes. El marido, Juan Larrandy, juez catoli-
, f 

co devoto, muy enamorado de Marilen, no sabia nada de estos 

asuntos de amor. 
, , 

Marilen seguia viviendo con su marido a 
, 

causa de su riqueza y de su posicion encumbrada en la ciu-

dad. Por su desprecio de las costumbres modernas, Juan no 
f le permit1a a su esposa pintarse exageradamente, ni desto-

, 
carse demasiado, ni fumar, ni hablar por telefono con el 

, 
mes desinteresado amigo. Con el tiempo, Juan se hizo sospe-
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choso de su esposa, pero vacilaba en dejarla, porque toda-

vía la amaba con pasión. 
, 

Por fin, a la fuerza, echo de la 
, 

casa a Marilcn. Esta, a poco de vivir con su propia fami-

lia vulgar, sin sus comodidades acostumbradas, empezaba a 

echar de menos a Juan. 
, 

El juez tambicn extrañaba a su espQ 

sa; pero, a pesar de luchar contra sus deseos carnales, re§ 

petaba demasiado al matrimonio y al amor para complacerse 

en relaciones con otras mujeres. 

Intervino en la discordia el confesor de Juan, y por 
, , , 

intermedio, se efcctuo una reconciliacion. Marilcn se con-

, ' fcso contritamcnte, manifestando su deseo de ser buena. 

Juan, por su parte, renunciaba sus exigencias en cuanto al 

comportamiento social de su esposa. Durante una semana, Ms 
, 

rilen se condujo correctamente, pero luego, aburrida de esa 

existencia tranquila, recurría nuevamente a sus frivolida-

des. Las relaciones entre los dos llegaban a sor tan tiran 

tes, que Juan estuvo a punto de divorciarse, pero, por los 
. , , 

consejos del confesor de Juan, la union segu1a. 
, , . , 

Despucs, uno de los amantes de Maria Elena, Adrian De-
, , 

los, tratando de difamar la buena reputacion del juez, en-
, , 

vio a la casa de Juan a una mujer para tentarle. Marilcn, 

aunque infiel, tenia gran respeto por la rectitud de su 
, , , 

conyugc, y en la reyerta que sucedio cuando ella procuro i!!! 
, 

pedir que se realizase el plan infame, hirio a su amante de 
, , 

un balazo. Este incidente, que provoco en Marilen un shock 
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psiquico, resulto el punto decisivo en su vida. Con gran 

, 
arrepentimiento, hizo a Juan una confcsion de sus adulto -

ríos. 
, , 

A causa de su posicion en la sociedad, Juan podia 

protegerla de la ley. 
, , 

Nunca otra vez regreso Marilen a su 
, 

vida anterior, convirtiondose en una me.dre feliz, esposa 
, 

fiel y catolica piadosa. 

La psicología de los dos personajes principales cst~ 
, 

bien analizada, y constituye el interes primario de la nov~ 

la. 
, 

La narracion misma se desarrolla sin digresiones, en 

estilo directo y sencillo. "Cautiverio" se destaca como un 
, 

ejemplo excelente de la habilidad de Galvez en el análisis 

profundo de sus figuras. 
, , , 

Marilen no era mala; tenia en el fondo buen caracter, 

era bondadosa y compasiva, y no le faltaba un espíritu de 
, 

caridad. No era insensible a la religion, ni al bien, y 

prueba de ello era que se confesaba sinceramente, no por 

cumplir. Amaba, respetaba y admiraba siempre a Juan. A v~ 

ces, entre un adulterio y otro, se rehizo la luna de miel. 
, , , 

El hecho mas noble realizado por Marilen fue cuando hizo t~ 

do lo posible, y con éxito, para que la mujer enviada por 
I I 

Delos, no hablase con Juan para tentarle. Su decision de 
, , , 

salvar a Juan demostraba que Marilen todavía sent1a un~ 

fuerte amor hacia su marido. 
, , 

Marilen nunca fue feliz con sus adulterios. Se daba 
, , -

cuenta de que despues de cada aventura, surgian pequenos su-
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frimientos, incomprensiones, y el entendimiento de la vulg~ 

ridad y egoísmo de sus amantes. ! No entraba en loe amorios 

sino esclavitud, remordimientos y tristezas. Podemos pregun 

tarnos, pues, porqué iba en busca de ellos. En primer lu-
, 

gar, Marilen estaba insatisfecha, descontenta de la vida y 

de si misma. 
, 

Por eso, buscaba la felicidad donde creía en-

contrarla más fáeilmente---en los amoríos. 
, 

Sabia bien, no 
, 

obstante, que la verdadera dicha la tenia en su hogar con 
, 

Juan, pero su inclinacion al vicio la forzaba a perseguir 

lo nuevo, lo desordenado, lo divertido. f Y no poseia fuer-

zas para luchar contra su vicio, ni intentaba defenderse. 
, 

Marilen no iba al pecado por ausencia de amor en su marido, 
, 

ni por encontrarle defectos, ni por hastío o soledad. Pee~ 

ba por debilidad, por vicio. En sus momentos de pecado, al 

que no se entregaba por completo, conserV'aban la conciencia 

de su falta. Opinaba no tener la culpa de su propio tempe-
, 

ramento. Pecaba porque, segun su concepto, la virtud no o-
, , , 

frecia mas que el aburrimiento y la monotonía. Le amedren-
1 I 

taba la vision de largas horas monotonas, de horas gastadas 

en la virtud. En el fondo, deseaba ser una esposa fiel, 

pe~-0 su temperamento, su afán por lo turbulento, la lleVJ!. 

ba hacía el pecado. No se puede decir que la actitud de 

Juan,. r.esp·octo.;a. lo modc.tnA explican, aún en parte, los adul-

terios de su mujer. 
, , , 

Habia una razon mas fundamental---bas~ 

da en la fisiología y en el instinto de Marilén. 
I 

.Existia 
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algo por encima de su voluntad que la arrastrase al pecado. 

, , ' Ji.domas, sus malas amigas y el posimo ambiente en que hab1a 

nacido y educado, contribu!an en gran parte a su inclina-
, 

cion al pecado. Estas compañeras le prestaban libros que 
, 

contenían descripciones do pecados carnales, relataban sus 
, 

aventuras sexuales, y contaban cuentos pornograficos. 
, 

Al regresar a la casa. de su familia vulgar, despucs de 
. , . , 

ser arrojada por Juan, comprend10 Mar1lcn que la libertad, 

que afirmaba no tener a causa de las restricciones de su 1Il,!! 

f rido 1 no servia para nada sin casa propia, sin marido y sin 

dinero. La vida en la casa de su madre se volvía insoport~ 

ble. El contraste entre el refinamiento de Juan y la. vulgs. 
, , 

ridad de su familia, le dcsperto a Marilen una honda ad.mir~ 
, , 

cion por·· . su marido, y pensaba en el con amor y con ternura. 

En una ocasión, Juan confesó a su esposa su lucha con-
I , , 

tra el deseo durante el periodo de separacion, y le relato 
, , , 

como resistio la. tentacion de una ramera. Para Msrilen, e_§ 
, , 

te escrupulo por pertc de Juan era. una tonteria. No conce-

b{a la fidelidad masculina, y la monogamia la consideraba 

como opuesta a la nsturaleza humana. ! Sus muchos a.morios la 

enseñaban que la pureza de Juan era cosa sorprendente. Ma-
, 

extraordi rilen lamentaba el haber relatado a sus amigos la 

naria virtud de su marido, puesto que todos dijeron con mo-
, 

fa que este era un tonto, lo cual le fastidiaba a ella. 

Aunque ella misma estaba muy lejos de ser fiel---Y lo admi-
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I tia---, sus elogios de Juan se manifestaban a menudo, y la 

. , , . , 
comprcns1on de la bondad de el, en comparac1on con sus pro-

, 
píos vicios, la hacia arrepentirse y averg¡"OnzarsQ. Quería 

cambiar de vida, confesarse, limpiar por completo su cuerpo 

1 ~ 11 '~ • 1 , b ! t b . 1 
.' I 1 y a ma. ¿ero ~ar1 en sa ia am 1en que rccurr1r1a a peca-

, 
do de nuevo. Estaba convencida. de que solamente una catas-

, , , 
trofc podría librarla de mas pecado. Y esta catastrofe, el 

, , 
herir a su amante Delos, era de veras una salvacion. 

El 8.mor de Juan por su esposa era el del perfecto criE 

tiano, que respeta a fondo la santidad del matrimonio. Le 

imponía varias restricciones sobre Merilén, no con la integ_ 
, , 

cion de estorbar su libertad de accion, sino como resultado 
, 

de su conviccion arraigada de que muchas modernidades eran 

una inmoralidad. Se oponia, por ejemplo, al tango, donde, 
, , ! 

segun el, se reci bian sensaciones impuras, y a todas las di 
, 

versiones que eran expresion de paganismo o de sensualidad, 
I 

en las que se excitaban los mas vulgares instintos. 

Juan reten{ e. a su mujer adÚl tera por varia.s razones. 
, , 

En primer termino, la amaba verdadera.mente. Segun sus prin 
, , 

cipios cristianos, tenia sobre Marilen una autoridad y csp.Q 

cie de tutela, que asumía la responsabilidad de su conducta 

ante Dios y ante los hombres. 
, , , 

Jamas desistio de tener fe 
, , 

en la salvacion de Marilen, creyendo que sus actos, su fer-
, 

vor religioso, y hasta su sola presencia, la salvarian. 

Además, Juan siempre pensaba con temor en su lucha por la 



, 
castidad, en caso de que se separase de Marilen. Hombre ca.12. 

, , 
to, nunca cometería un crimen contra la institucion sagrada 

del metrimonio. Una vez, a poco rato de salir de los Tribu-
, , 

nales, una mujer de la male vida pe.so a su ledo, rozandole • 
. , . , 

Ocurr10 durante la sepa.rac1on, y le acosa.ba11 las tentaciones 

de la carne. "Era joven, bonita, bien vestida. Y algo ex-
I , 

treordinario: pareciase a Marilen. Su misma boca un poco 

grande y expresiva...... Como, a pesar de las tentaciones, 

Juan se consideraba fuerte contra el pecado, no tuvo inconv~ 
. , 

niente en observarle, mientras ella caminaba delante ·de, el. 
, , , 

La juzgo como una Marilen mas bonita aun(!uc menos interesan-

te. I 
¿Y hablarla como ella., con su ca.chaza y con aquel arra.§. 

, , 
trar de algunas sílabas que a el tanto le ené'.'moraba? ¿Y te!l 

, , 
dria su voz aterciopelada, mojada, acariciadora? ¿Y besaría 

como ella? Esta pregunta, que, en otro momento, le hubiera 
, f 

a.sustado y oun repugnado, le preocupo apenas. ¿Y abrazar1a 

como ella? 
, , 

Tampoco esto le escandalizo ni le asqueo. Esta-

ba tEm seguro de su virtud". (1) Y, de veras, Juan no era 

victima de sus propias pasiones, y su virtud venció a su de

seo sexual. Aunque Juan no pecó en hecho, sintió remordí-

miento por haber abrigado pensamientos lascivos, y poco de~ 
, , 

pues de su escapatoria de la prostituta, fue a ver a su con-

fesor. Pues Juan era. todo rectitud, todo pureza, todo virtud. 

(1) Gálvez, Manuel---Cautiverio. pág. 71-72 
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E. "HOMBRES EN SOLEDAD". 

"Hombros en Soledad" tiene valor inestimable como repr~ 
, 

senta.cion verdadera de la gente acomodada en Buenos .Aires du 
, , 

ra.nte esta nueva epoca. La novela esta integrada por una S.Q 
, 

rie de escenas, que, aunque no tienen unidad completa, cstan 
, , 

mas o menos relacionadas. Galvcz presenta la vida de una 

gran cantidad de figuras, cuyas ideas se revelan principal,.. .. 
. , 

mente por el dialogo. Propiamente dicha, la novela carece 

de argumento. En la primera escena, la mejor de todas, nos 

enteramos de los problemas de los varios personajes, y al 
, , I 

travcs de los domas cap1tulos, vamos viendo el desarrollo de 

estos conflictos. Pero casi nada sucede que puede llamarse 
. , , , 

accion. Mas bien, Galvez amplifica repetidas veces los mis-
, 

mes temas que nos presente. en las primeras paginas del libro, 

analizs.ndo cabe.lmcntc los problemas y las ideas de cada per-
, 

sona. El libro no tiene interos mantenido, debido principal 

mente a la superabundancie. de personajes, cuyas vidas, conr.

plicades en si, resultan aún m~s entrecruzadas cuando se pr.Q 

scntan en conjunto. 

Para un entendimiento de la obra, nos parece mejor ana-

lizar los personajes principales, y de esta menera podemos 

snca.r, a la Yez, lo poco que hay de argumento. 

A fin de conmemorar la llegada de su hijo de Europa, 

Ezequiel Toledo organizó una fiesta suntuosa, a la cual to-

dos los parientes y amigos fueron invita.dos.. Ezequiel, int~ 



ligente, mundano y caballeroso, era prototipo del gran señor 

porteño. 
I , , 

Hombre do a.mor1os, había causado mucho escandalo 
, 

en la epoca é.n que casi nadie hablaba. de sus aventuras, si 

la.s tenia. Era rico hombre del club, que era para él un vi-
, 

cio. Pasaban todas las horas allí, convcrsendo, jugando, l~ 

yendo. A pesar de sus numerosas aventuras con las mujeres, 

se consideraba un buen padre, con sincero culto de la fami

lia, que siempre llegaba. a una fiesta familiar, corno ésta, 
, 

con magnificas regalos. 

El hijo, Bebe Toledo, durante su estancia en Europa, no 

buscó otra cosa que el placer. Hombre de veinte y seis años, 

f ocioso y vano, carec1a por completo de ambiciones de cual-

quier Índole. Relataba en la reuni¿ri 
, 

su vida en Paris, con 

las fiestas, las comidas elegantes, los "boites", y lugares 
, 

de diversion. Aunque abogado, le faltabancultura y valores 

estéticos, no pudiendo ver nada de interés en los grandes 

centros culturales de Europa. 
, 

Era de caracter superficial, 

cuyas conversaciones vulgares y pedestres demostraban su po-

co gusto por 12s cosas refinadas del mundo. 
, . 

La esposa de Ezequiel, Agustina, era la un1ca persona 
, 

que no juzgaba mal a Bebe por no entender mas que de cosas 

materiales. 
, 

Era buen mozo, simpatice y sociable, y esto be.~ 

taba. 
. , 

Agustina, durante la fiesta, suplico e su marido que 

conviniese en un viaje pc.ra los dos e Europa. Desde su ju-

ventud, soñabci. e on ttü vi aj e para conocer y apreciar, de pri 
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mera mano, lo que cstudi6 en los libros. Ya casada, y con 
, 

medios suficientes, quería que su sueño se realizase. Pero 

Ezequiel, se.tisfecho con su vida de club, y considerando la 

vida cosmopolita de Buenos Aires como la mejor, no encentra-

ba motivo alguno de abandoner sus costumbres establecidas. 
, 

Ademas, Agustina, a pesar de tener todas las cosas materia-
, 

les, se sentía sola, porque le faltababel amor de su marido, 
, 

y ciertas cosas básicas del espiritu. Nunca habia compren-
, 

sion entre los dos, pues eran dos :persona.s directamente o-

puestas. El vivía para gozar de los sentidos, mientras que 

ella queria el arte, la lectura, la vida interior. 
, 

Los Toledo tenian dos hijas: Flavia era mujer distin-

guida de la alta sociedad, cuyo marido, Albano Loira, rico~ 
, 

bogado conservativo, se dedicaba asiduamente a su profesion. 

La otra, Andrea, también estaba casada con un abogado, Gerv~ 

sio Claraval, hombre de letras, ensayista y critico. Bonita 

y muy fenenina, Andrea era poco intelectual e insensible a 

las cosas del espiri tu. Se habia casa.do enamorada, pero a 

los diez a.ños de matrimonio, creie. haberse equivocado. Su 
, 

marido, preocupado por la literatura, el arte e ideas filos_g 

ficas, era completamente indiferente a ella. Andrea, mujer 
, , , 

frivola, se aburria can su marido por ser el demasiado inte-

ligente e idealista. Un hombre como Gervasio, refinado, no

ble, intelectual, no pod{a entenderse con 12 vulgaridad de 

su esposa Andrea. 
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Más cue ningún otro personaje,, Gervas io Claraval expl,i 

ca el título de esta obra, "Hombres en Soledad". Este, vi; 

viendo principalmente por el €f!T)Íritu y para el ef:p!ritu, 

neceeitPbP, ~or lo t2nto, de un e~biente superior. Despre-

ciaba el materi?lismo, 12 superficialidad y la falta de co~ 

prensi6n entre la gente de Buenos Aires. Para ~l, lP vida 

era cos? muy seria, y h2bía algo m~s hondo quE el lado pla-

centero. En las fiest2e, por ejemplo, Gervasio se sentía 

segregado espiritualmente de las demás person?s. Mientras 

cuc Bebe hablaba de los plpceres de PPrÍs, Gervasio sofiaba 

con el encanto estético de Praga y las otras ciudades. Ger 

v2sio se preocupaba por el bien de le. Argentina. Veía que 

en la polític2, en 12s lctr2s y en le edministraci6n, los 

mejores cargos estaban en mano2 de inc~paces, mediocres, ig 

norantcs. Y verdad era; pues, poco dcspuls, el ocioso e 

indtil Bebe consigui6 un puesto en una Lcgaci6n extranjera. 

Le gustabana Gervasio los temas políticos y sociol6gicos, 

no por hablar, sino porque sentía un fuerte apego a los prg 

blcmas de su país. Se qucj?ba de su poco reconocimiento cg 

mo escritor, y creía cuc si fuese a Europa, su obra alcanz~ 

ría una mayor popularidad. En la Argentina, 61 y la mayor 

parte de los escritores, trabajaban sin recompensa, en un 

ambiente enteramente utilitario y poco comprensivo. (1) Su 

(1) Véanse "La Argentina en nuestros libros" para una consi 
der2ci6n m~s amplia de este problema. -
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gr2n pasi6n era irse a turopa para huir de 18 vida solita

r.ü~ en la .A.;rgent ins;i. Pa:r:9, ~s c2::;Brs e de la soled2d ~ quer Ía 
. . ... 

, 
mezclarse con almas semejantes 2 lo suy?, y cre1a poderlas 

encontr2r mús fccilmente en Europa. Aunque ameba lé' cultu-

ra de este continente, quería que la Argentina se librase 

de ella econ6mica y· ~spiritualmente, y que desarrollpse une 

personalidad propia. Su f2lt2 de dinero, sin embargo, le 

impedía 8 GervBsio hacer el vi2je 2 Europa. Era cínico e 

infeliz, const2ntemente pensando en le maravillosa vida que 

llevaría en Europa, donde la gente le comprender!~. Su:espose 

bclrdÍ no le interesaba, y busc2ba el amor de otras mujeres. 

BrÍgid2 y Dalile, sus 2mig2s, asimismo inquietes como resu1 

tado de sus cesemientos fr2c2s2dos, acebaban de regresar de 

Perís, donde llevaban una vida de placer. Cuando Andrea a-

bandon6 a Gervasio, éste escogi6 P BrÍgida para acompa5arle 

en eu !".' oled2d. 

Interes2nte es lR f igur8 de Casilda ClPraval, hermana 

de Gervasio. Carente de enc2ntos, fea y sin gracia, atrajo 

a pocos hombres. Por los inconvenientes de su padre, había 

roto con su Único pretendiente. Estaba preocupada con el 

. , . , d pensamiento que nunca se caE2r1a, n1 seria rna re. Era mu-

jer viva, competente, cuyo padre austero la restringía en 

todas sus acciones. CPPild2 lamentaba el no haber hecho na 

da Útil. ~uería trab2jar, ponerse en contacto con el mundo, 

d d . d, pero 18 terque ? de su padre se lo impe 1e. También, ella 



93 

vivía en una gran soledad, sintiéndose aburrida de la vida, 

en parte a conPecuencié de su falta de amor, y en parte por 

la jntolerancia. de su padre. Un poco rebelde, quería tener 

voluntad propia, no someti~ndoPe ciegamente a su padre ni a 

ninguna oninión ?jena. Se encontró con Méndez Arcona, que 

al principio re~res~ntPba el papel de un emigo perfecto y 

desinteresado. Ya Casilde no se sentíe sola en le vida. 

P 1 , , 't· ero, pauletinarnente, le amistad se vo via mas in 1rna, y 

después de varios encuentros, Casilda se entreg6 a MÉndez. 

Su padre, el enterarse del ernorío, la echd de la casa. Ca-

filde deseaba instalarse en C8PP de su amante, pero éste, 

h<bicndo llegado a lP 8Cducción, ni siquiera quiso h~blar 

con ella. Gervasio, medroso dr que el asunto, ~l ser di-

vulgado, despre~tigiasc 2 toda le familia, vituper6 severa-

mente a su hermana por haber hecho tal cosa. Casilda, cre

yendo que su delito no er2 tan grande, defendía su derecho 

de llevar eu propia vida, según su gusto, sin que nadie in-

tervinieec en ella. Dijo a Gcrvasio, oue acaba de admitir 

no ser un marido cjemplar:¿"Tc parece ju2to ese criterio? 

¿Libcrt8d paré' los hombres, condenación para las mujeres'?" ( 1) 

l~uchas y VPriPdas son lP-s cscenaP que nof' revelan un 

cuadro completo de la vidP 0c l~ alt~ f'Ocicdad de Buenos Ai 

res. Como hemos dicho, más que una novel2 con una trama 

bien ~esarroll~da, "Hombres en Solcdadu es un libro de ideas, 

(1) Gálvez, Manuel---Hombrcs en Soledad. pág. 285 
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de modos de ecr. Se prcecntan problemas marit3les, scduc~ 

cienes, amores prohibidos, y esperanzas perdidas. En esta 

novela, como en t~ntas otras, Gé.lvcz nos revela la vida in

terior de un ide?liFta, en este ceso, Gcrvesio Cleraval. 

Por tod~ la obra corre el tema del co~trRstc mercado entre 

la vida de la Argentina y le de Europa. Como dijo Gcrva-

s io: "Nadie quiere a Europa má 1=1 c_:uc yo. La quiero y admiro 

por lo que nosotros no tenemos y Europa tiene de sobra. La 

~uicro por su vida espiritual, por su perpetua juventud, 

por su c2pccid8d para renovarse, por su inmcnsa fuerza ere~ 

dora. roue Europe nos tr? iga !?U cultura, su arte t sus 1 i

bros, pero que no nos oprimP. 11 (1) 

(1) !bid; páginas 22-23. 
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}TOVELAS HISTORICJ.S 

A. "ES CE1' J S DE LA EPOCA DE ROSAS 1' 
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Dos novclPs, "El G2ucho de Los Cerrillos", y "El Gene

r?l Q.uiroga", constituyen esta serie que ebarca los 8ños 

iB2ri-1837. 

El derribo de lP Putorid~d espa5olP en 1310, y el cst~ 

blecirnicnto de un? junt? cnc?bczada por Cornclio de Saave

dra, dieron principio a le cm?ncip?ción de la Argentina. 

No era sino hasta el 9 de juiio de 1816, sin embargo, cuan

do ful promulgada una dcclar2ciÓn oficial de independencia. 

Desde el comienzo, los miembros de la junta de Buenos 

Aires diecutían entre sí sobre 2suntos de política. En ese 

entonces, brot6 12 cucsti6n de "fcdcrPlismo" y "uniterismo", 

que iba 2 jugar un papel tan im~ortentc en afioe futuros. 

El 6 de abril de 1812, los delcgPdos provinciales pidieron 

perentoriamente que se incorporasen a la junta, y obligaron 

a renunciar a Mé=!riano :Moreno, secretario de la junta, uno ·. 

de los líderes m~s influyentes de 18 facción unitaria. En 

agosto siguiente, la junte fué reemplazada por un triunvir~ 

to. Los dclcgedos provinci2les, fracasada su tentativa por 

derrocar Pl triunvirato, tuvieron que salir de la capital. 

Se inicid una sublevaci6n, en la cuc loe granaderos de San 

l~crtín se ali~ron con l?s logias rnes6nicas, a fin de que se 

derrocase el triunvirato 2sí como la asamblea, y que se con 



vocaPe una constituyente dentro de tres meses. 

El c2bildo se conformó a 12s exigencias popul~rcs. El 

31 dE:: enero de 1813 una asamblea se reunió en la capital, p~ 

ro no pro-clamó la independencia ne"cional, ni rcde.ct6 una 

constitución. Cuando el Congreso Nacional se reunió en Tucy 

mán, el 24 de rnEirzo de 1816, el conflicto entre Buenos Aires 

y las provincies produjo una anarquía general. El Congreso 

nornbr6 Director Supremo a Juan Martín Pucyrrcdón. Para le

vantar el ánimo del pueblo, los delegados adopt8ron, el 9 de 

julio de 1B16, una resolución que independizó a las Provin

cias Unidas de Esp~fi?. Pero micntr2s el Congreso discutía 

" el problema de la forma del gobierno, otr~ vez la anarqu1a 

se cxtcndi6 por todo el país. 

Pucyrreddn, no pudiendo restaurar el orden pdblico, re

nunció. En 1819, una guerra civil estal16 entre las provin-

cias y el elemento aristocr~tico de Buenos Aires, que trata

ba de imponer eu dominio sobre el rceto del país. En la lu-

cha, Buenos Aires fué dccieivamcntc vencida. 

Despuéf' de rcst?blcciclr la '!'élz, !fortín Rodríguez procu

ró reorganizar la administración de Buenos Aires. Con la a .. 

yuda de Bcrnadino Rivadavia, se crnprcnrlicron muchas reformas: 

El cabildo fué revocado, é'SÍ como los tribunales especiales 

de la Iglesia; se fund6 La Univcr~idad de Buenos Aires; y el 

bienestar de le naci6n fu6 fomentado en gran parte por una 

organizélción particular, L~ Sociedad de Bencf iccncia. 
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El 16 de diciembre de 1824, un Congreso General, convo-

cado en Buenos Aires, con representantes de catorce provin-
, 

cias, creo el poder ejecutivo de las Provincias Unidas, eli-

giendo a Bernadino Rivadavia primer presidente. Inmediata-
, , 

mente despues, Buenos Aires fue declarada la capital de las 
, 

Provincias Unidas, a pesar de cierta oposicion de los habi-

' , tantes de esa ciudad, que tem1an la perdida de su autoridad 

provisional. 
, , , 

El Congreso tambien adopto una constitucion u-

nitaria, el 19 de julio de 1826, la cual fu~ rechazada por 

las provincias. 

El conflicto entre Buenos Aires y las provincias se a~ 
, 

gravo en ese entonces por la guerra con el Brasil, como con-
, 

secuencia de la incorporc.ci on de La Banda Oriental a las Pr.Q 

vincias Unidas, en 1825. La Argentina resultó victoriosa, 

pero, de acuerdo con el tratado de paz de 1828, los dos paÍ-

ses reconocieron la independencia de la Banda Oriental. 
, 

Despues de la guerra con el Brasil. las provincias y Bu~ 
, , 

nos Aires todavía continuaron con su lucha por la supremacía 
, 

nacional. Rivadavia dimitio el oficio ejecutivo de las Pro-

vincias Unidas en 1827. Los caudillos se hicieron dictadores 

en sus provincias respectivas, y constantemente peleaban unos 
, 

.con otros. Manuel Dorrcgo, Federalista, siguio a Rivadavia ~ 

mo presidente de la Unión, pero, en 1828, las tropas, regre-

sando a Buenos Aires de la Banda Oriental, se sublevaron con 

tra él. Juan Lavalle, unitario, jefe de las tropas amotina-
, , 

das, fue elegido presidente. Dorrego escapo de la capital, 



pero pocos días después fué preso y ejecutado. Luego, Lav2: 

lle cmpcz6 una guerra contra las provincias, cuyas tropas 

fueron cncebczadas por Estanislao L6pcz. Al afio siguiente, 

Lavallc fué derrotado por l;::is fucrzel3 combinadas de L6pez y 

Jrenucl de Roses. 

Este desorden gcncrel prcpar6 la entrada de Rosas, que 

llcg6 a ser célebre en su lucha contra Lavallc. Después de 

la derrota de Lavallc, Juan Josl Viamonte fu€ nombrado go-

bcrnador provisional de Buenos Aires. En seguida, convoc6 

una asamblea interina, que cligi6 a Roses gobernador y cap! 

t~n-gcnerel. Desde 1829, proccdi6 a gobernar con el fuerte 

apoyo de la población. J.l final de su término, Rosas fué 

rccmplazPdo por Jua.n Balcé'--rcc, que, en pugna con los parti

darios de Rosas, fué derribado. Al llcger a Buenos Aires, 

Rosas fué acogido con grendcs honores y otra vez electo go

bernador de la provincia, y, a p2rtir de mayo de 1835, gobcr 
, 

no con poderes dictatoriales. 

As! cmpcz6 el rnélndo de Juan Manuel de Rosas. La V~ZOL 
. . , 

ca, organ1zac1on eetPblccida durante el gobierno de Balear-

ce p2ra promover el retorno de Ros?.S 9 e hora servía de la P.Q 

1 ic Ía se crcte:i del 0 icü•dor, rcspp lfü:mdo sus 6rdencs. Unél 

sociedad literaria, El Salón Litererio, integrada por cscri 

tares como Esteban Echcvcrría y Juan María Guti6rrez, fu6 

dispersada por la policía y sus miembros perseguidos, bajo 

el pretexto que tramó una conspiración contra el gobierno. 
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Como resultado, algunos del grupo organizaron una sociedad 
, , , 

secreta, "La Asociacion de :Mayo", que abogo por la caída de 

Rosas. 
, 

~ueria Rosas anexar el Uruguay a Buenos Aires, para im-

pedir que siguiera siendo una base de aprovisionamiento para 

sus enemigos. Durante la guerra civil en la Banda Oriental, 

Rosas se unió con Manuel Oribe, lÍder del partido "Blanco"• 

8 
, , 

En 1 42, Oribe, como jefe de un ejercito argentino, sitio a 

:Montevideo. A pesar de las protestas de Inglaterra, Francia 

y el Brasil, 
, 

Rosas ordeno el bloqueo del puerto de Montevi-

deo por la armada argentina. 

En ese entonces, se aumentaron las dificultades de Ro-
, 

sas. El general Justo Jose de Urquiza, gobernador de la pr~ 

vincia de Entre RÍos, pidiÓ a las otras provincias que se u

niesen en una guerra contra Rosas (el 25 de mayo de 1831). 

Urquiza, los patriotas uruguayos del partido "Colorado"• la 

provincia de Corrientes, y los representantes del Brasil, r~ 
, 

dactaron un convenio para derrocar a Rosas. Urquiza marcho 
, 

hasta la Banda Oriental, y le obligo a Oribe a poner fin al 

asedio de Montevideo. Regresando a la Argentina, como jefe 
, , 

de un ejercito de 30.000 soldados, Urquiza derroto las fuer-

zas de Rosas, el 30 do febrero de 1852, en la batalla de Mon 

te Caseros. 

Terminado este breve resumen de los hechos principales 

de este perÍodo-~-escncial para un entendimiento de las o-
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bras que siguen---, procedemos con un estudio de las nove-
. , , 

las historicas de Galvez. 
, 

"El Gaucho de Los Cerrillos" esta basado en los suce-

sos de los años 1828-1829. La trama de la obra se conccn-

tra en torno de dos familias distinguidas de Buenos Aires--

los Hinojosa y los Montellano. Durante muchos años, habfa 
, 

existido una amistad intima entre estas familias, pero dife-

rencias políticas pronto las separaron. Los Montellano se 

aliaban con los unitarios, mientras que los Hinojosa pcrten~ 
, 

cían al partido federal, que en ese entonces gobernaba en 

Buenos Aires. Frecuentes eran los alborotos como resultado 

de los choques entre las dos facciones. 
, 

En una ocasion, JQ 

s~ Rafael Hinojosa fué herido ligeramente por Juliancito Mon 
, 

tellano, que prestamente fue encarcelado. Intervino en fa-
, . , 

ver de este su padre, que persuadio a Dorrego, gobernador de 

Buenos Aires, que pusiese en libertad al teniente Montella-

no. 

Las dos familias todavía tenían, sin embargo, otro lazo 
. , , , 

de un1on entre si. Tomas Hinojosa se enamoraba de una hija 

de los :Montcllano, Remedios. Los dos lamentaban la encmis-

tad que iba empeorando a consecuencia de la pelea entre los 

hijos. 

Al caer el gobierno en poder de los unitarios en 1828, 
, . , 

Juan Lavalle, que encabezo la revoluc1on contra el coronel 
, 

Dorrego, fue elegido jefe supremo- Entre sus primeros actos 
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fu~ el ordenar el fusilamiento de Dorrcgo. 
, 

Pronto dcspues, 

Lavallc y los jefes unitarios crearon para Juliancito MontQ 
, 

llano el cargo de inspector general de la policía de Buenos 
, , 

Aires. Recordando su prision a causa de la pelea con Jose 
, 

Rafa.el, en venganza Juliancito le mato en el esfuerzo por 

tomarle preso. 

Tomás, que trabajaba en "Los Cerrillos", hacienda del 
. , , 

dictador Rosas, rompio las relaciones con Remedios, dandose 

cuenta, al fin, de que la discordia entre las dos familias 

era. demasiado fuerte para vencer. Los Einojosa recobraban 
, 

su prestigio anterior cuando el partido federal volvio a 

esumir el poder. En cambio, los Montellano, una vez perdi

da su riqueza, vivían en constante peligro. Parientes fcd~ 
, 

ralistas recibieron en su casa a Remedios, y se suicido J~ 

liancito. 
. , 

"El Gaucho de los Cerrillos" aparccio en 1931, un año 

después de la revolución del 6 de septiembre de 1930, que 

derribó la administración de HipÓlito Yrigoyen. La narra .. 
, 

cion del dcrrocruniento del federalista Dorrego por el unit~ 

rio Lavalle en diciembre de 1828 se parece mucho a la hist~ 
, , , 

ria de esta rcvolucion do 1930. Tambicn, el que segu1a a 
, 

Dorrego en autoridad, y el vicc·presidcnte de la Rcpublica 
, 

en 1930, llevaban el nombre de Enrique Martinez. Pero el 
~ I I 

hecho os que Galvez habia concluido su novela antes de la 

Revolución de 1930. Dice el autor: "Pero no es mia la cul-
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pa, sino de la Historia, que de cuando en cuando tiene el 

capricho de repetirse." (1) 
, 

~ue en la obra hay mas de historia verdadera que de i-

maginaci~n del autor, es evidente. Ello es que este libro, 
, , 

revelando los sucesos mas minuciosos de la revolucion con 

completa veracidad, se asemeja al diario de algÚn partici· 

pa.ntc de aquel movimiento. Para pintar escenas tan exac-

, ' , tas, Galvez se valia de un sinnumcro de fuentes de informa-
, , , 

cion. incluso cada numero de los diez y seis periodicos en 

Buenos Aires desde el 4 de mayo de 1828 hasta el 8 de diciem 

brc de 1829. 
, . . , 

Tambicn se s1rv10 el autor de Las Memorias del 
, 

general Iriarte, que actuo en los sucesos durante la revolu-
, , 

cion. No se han publicado estas memorias, y Galvez es una 

de las pocas personas que a ellas ha tenido acceso. A pesar 
, , 

del verdadero fondo historico, Galvcz quiere que sus lacto-

res consideren "El Gaucho de los Cerrillos" una novela como 
, , 

cualquiera otra, con la designa.cion de una novela historica. 

La segundé!. novela de la serie es "El General r~uiroga" • 

Alrededor de la figura del general ~uiroga, secuaz fiel de 

Manuel de Rosas, se presenta una serie de escenas que rcfle· 
, 

jan las condiciones sociales y políticas de la Argentina du-

rante el período 1830-1837, verificadas principalmente en 

Buenos Aires. 
, 

Comienza la accion con la llegada de Facundo 

(1) Gálvez, Manucl·-El Gaucho de Los Cerrillos. PrÓlogo. 
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~uiroga a la capital, y vemos desarrollar sus campañas para 

someter las provincias bajo el jugo federal. Presenciamos 

el pandemonio en Buenos Aires de 1833-1834, que culminó en 

el asesinato del caudillo en el año de 1835. Termina la n~ 
, 

vela con la cjecucion de los asesinos del "Tigre de los llA 

nos" en 1836, cuando Rosas gobernaba con su dura mano de 

hierro. 
, , 

En "Las escenas de la epoca de Rosas", Galvez trata i!!! 

parcialmente a los jefes de los dos partidos----unitaríos y 
, 

federales. Los personajes, tanto historicos como ficticios, 

son convincentes, y, por lo general, demuestran un sentido 

cruel de la justicia, provocado, 
. , 

en parte, por la tcns1on 

revoluciona.ria9 La influencia poderosa de Rosas penetra la 
, 

novela siempre, aunque es escasa su aparicion misma en la 
, 

narracion. 

B. "ESCElJAS DE LA GUERRA DEL PARAGUAY." 

Esta serie consta de tres novelas: "Los caminos de la 
, , 

muerte", "Humai ta", y "Jornadas de Agonia". 

La Guerra del Paraguay brotó de las enemistades anti-

guas entre el Paraguay, el Brasil y la Argentina, a conse-
, 

cuencia de los limites, de asuntos com~rciales y de sospe-

chas mutuas de intenciones imperialistas. Francisco Solano 

LÓpez, dictador del Paraguay, abrió las hostilidades contra 

el Brasil en 1864, y ocupó el estado de Matto Grosso. De-



104 

scando invadir la parte meridional del Brasil, LÓpez pidiÓ 

permiso al gobierno argentino para cruzar el territorio de 

12~ provincia de Corrientes con solde.dos paraguayos, pero el 
, , , 

Presidente Mitre ncgo la suplica. Sin previa dcclaracion 
, 

de guerra, la marina paraguaya se apodero de dos cañoneros 
, 

argentinos cerca de Corrientes, y el general Robles ocupo 

esa ciudad. El gobierno argentino inmediatamente se prepa

ró a repeler la invasi~n. El 5 de marzo de 1865, Solano L.Q 
, , 

pez declaro la guerra a la republica argentina. Dos meses 
, 

dcspues, la Argentina, el Brasil y el Uruguay subscribie-

ron el tratado de la "Triple Alianza 11 que hizo. la guerra al 

Par?guay. Un articulo de esto tratado afirmó que la Argcn-
, , 

tina era enemigo solo del tirano Solano Lopez, y no del pu~ 

blo paraguayo. 
, 

Segun el tratado de la Triple Alianza, el presidente 
, , 

Mitre llego a ser general supremo de los ejercitas aliados. 

A los tres meses de la dcclaraci~n de guerra en 1865, dele-
, , 

go su autoridad civil al vicepresidente de la republica, 

1í?rcos Paz. En Concordie,, se reunieron los oficiales de 

los ejércitos. El general FlÓrez era jefe de las fuerzas 

- , Uruguayas, y el general Osor10 mando a los soldados brasil.Q 

ños. El ejército uruguayo, formando la vangua.rdia, ganÓ u-

na decisiva batalla en Yatay. 
, , 

Solano Lopez se escapo hacia el Chaco paraguayo, pero 

en Cerro Cora ofrcci~ resistencia. Al fin, debilitadas sus 
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fuerzas, Lopcz otra vez trato de fugarse, pero las tropas 
, 

aliadas lo dieron alcance, y fue muerto. 
, , , 

La lucha duro cinco años, y enorme fue la perdida en 

vidas y en fondos. En 1863, la población del Paraguay era 

de 1.337.489; en 1871 de 221.079. (1) Entre los hombres, 
, , 

los que quedaron fueron ancianos o invalides. Horrible fue 
, , 

la guerra, pero la intcrvencion de la Argentina fue incvit~ 
, , ! 

ble, pues el tirano Lopcz habia insultado su sobcran1a na-

cional. 
, 

Los tres volumencs de esta serie trazan dctallada.men-

te los sucesos de le. guerra. "Los caminos de la muerte" a-

barca los siete primeros meses del conflicto, conteniendo 
, 

una dcscripcion de la marcha hacia el norte de las fuerzas 

alíe.das, y la retirada. de LÓpcz de la Argentina. "Humaitá11 

revela las penalidades del avance aliado por las marañas y 

pantanos haste, el Paraguay, las bate.llas violentas, la epi-
, 

dcmia de colora, la lucha cotidi2na del pueblo por existir, 

y la toma de la fortaleza paraguaye., Hunic.i t~. La Última n_2 

vela de la serie, "Jornadas de J.gonie,11 , detalla le. rendi-
1 ' , I 

cion de la Asuncion, y la pcrsocucion y muerte de Lopcz, 

que, hasta el fin, continuaba sus ascsinetos despiadados. 
, 

El tema principal, desde luego, es la doscripcion de 
, 

los sucesos de la guerra, pero entrelazados con esta son m~ 

(1) Rippy, James Fred--Historical Evolution of Hispanic Am~ 
rica. 
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chos episodios ficticios que giran en torno de lci.s vidas de 

ciertas f&'!lilias •- "Los caminos de le. muerte" trata de la f~ 
, 

milia aristocratica de Gucvara, residentes de Buenos Aires, 

y los Taboada de Corrientes, acomodada pero de menos cstimg 
, 

cien social. 

Al estallar la guerra, Jmtonio Gucvara, joven idealia-
, , 

ta, se alisto en el ejercito argentino. Justo.mente antes 
, 

de salir de Buenos / .. iros, se caso con Dorila Ce.rvajal, y du-

rante su marcha por ticrr? intensemcnte deseaba a su esposa. 

J. despecho de desempeñar el puesto de secrete.río de Mi trc, 

, - ! regreso a su compan1a cuenda comenzaron las operaciones mi-

litares. Entretanto, su esposa y los padres de ella se a-

cercaron al ce.mpamcnto, y el momento e.n que J.ntonio estuvo a 
, 

punto de encontrar a su esposa, fue muerto en la batalla. 

Florinda, hermane. de Lntonio, mujer culta, estaba casa-
, 

da con Jeronimo Del Cerro, oficial indocto del ejercito, in-

dividuo violento y lascivo. En cas2· de Rudecindo Taboada, 

p0rtidario argentino, Del Cerro se repuso de una herida rcci 
, , 

bida en Corrientes. Dur~ntc su cstencia allí, conocio a 12 
, 

esposa de Rudecindo, y una noche trt?.to de seducirla. Cauti-
, 

vada por su parte, pero miedosa de perder su honor, no cedio 
, , 

a sus deseos, pero despucs le ayudo a Del Cerro a escaparse 

del pueblo. 
, 

Despues de vagar por mucho tiempo, Del Cerro, 
, , 

por mera casualidad, tropezo con Rudocindo, a quien relato 

falsamente su conquista. Rudecindo, seguro de que la mujer 
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supucsta.~cntc seducida era su esposa, regreso a casa, y en 
, , 

un a.rrn.nquo de celos, 18. mato é', puñaladas. Poco dcspues, 

Del Cerro perdió la vida en una bci.t8_lle. en el Paraguay. 

Los episodios ficticios en "Humait~n son dÓbilcs y ape-
. , 

nas tienen 1ntcrcs. Hay uno en que Evaristo Sauce, oficial 
. , 

argentino, enamorado do una viuda brasileña, pcrd10 su vida 
, 

a cause. de un rival celosº• En "Jornadas de J~gonia", Dama.§_ 
, 

ceno Fragoso frenctica.~ente buscaba a su esposa, Joaninha, 

que, al comenzar la gucrra,no pudo huir hacia el Brasil. 

En ambas novelas, hay sucosos relacionados con la vida de 
, , 

los Yañcz Cicnfuegos, félmilia paraguaya de 1<". Lsuncion. 
, , 

El padre fue asesinado por orden de Lopez, como resultado 
, 

de expresar su falta de fe en la victoria paraguaya. Su e~ 

posa y dos hijas, que vivían en la peor pobreza e ignominia, 
, , 

tambicn despreciaban al tirano Lopcz. En cambio, su otra 

hija, Ramona, er2. como su me.rido, oficial pa.rague.yo, parti

dario. ardiente de LÓpoz. Los cuatro hijos llevaban vidas 

peligrosos. 
, . , 

Gerardo, por odio de Lopez, so alisto en el 
, , , 

ejercito aliado, lo cual h8CÍ8. sufrir a la familia mas ul-
, , 

trajes y afrentas, y fue muerto des pues por su hermano Jus-
, , 

ta, soldado atrevido de Lopcz. Eusclio, tambicn militar P.s!: 

reguayo, no obstante su desprecio personel de LÓpez, se hi-
, , , 

zo secretario particular del Padre Maiz, que ejecuto las or 
, , 

dones pcrfidas del dictador. Por ultimo, el hijo menor, Do 
, 

mingo, dejo su casa a los trece eñ~s para ingresar en el 
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ejercito paraguayo. 

Las representaciones de los muchos personajes histÓri-
, 

cos son cx2ctas. El presidente Bartolome Mitre se revela 

como caballero valiente y honrado, estadista excelente y mi-
, 

litar experto. Solano Lopez, orgulloso y cruel, astuto en 

el arte militar, pose{a la habilidad de dominar a los hom-

bres, de s2bcr de antemano las intenciones de los otros, y 

de someterlos a su propia volunté'..d. En el tercer volumen, 
, , 

"Jornadas de J.gon1a", vemos a Lopcz ser perseguido por las 

fuerzas aliadas. Mientras en fuga, pasabé!. largas horas an-

te une. imagen en una iglesie., sin hacer caso de nadie, a m.Q 

nos que no fuera. 12. señorita Lynch, su concubina. Lo vemos 

mal tratar fun~ticamente a su pueblo, y torturar inhumanamen-

te a todos los que le crnn desleales. 

En conjunto, "Las escenas de la guerra del Paraguay" 
, 

es notable por la narracion detallada y exacta de los suce-
, 

sos del conflicto, y por la prescntacion de la vida social 
, 

en el ejercito aliado, en Buenos J.ircs y Corrientes, y en la 
. . , , 

~ suncion. En las primeras paginRs de "Los cc>minos do la 

muerte", Gálvcz pinta a Buenos Lires de 1865, con sus primQ. 

ros trMvias, su primera revista importante, "La Revista de 
, , , 

Buenos Lires", y su celebre periodico, "La Nacion. 11 Exce-
, 

lente es la dcscripcion del mercado de Corrientes. "Era el 
. , 

mercado de Corrientes agora. y foro del pueblo. Su lengua o-
, , , , 

ficial, el guarani. Merce.banse allí, ademas de las vitua-
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llas comunes a otras regiones, los productos clasicos de la 

tierra, como el e.margo "chipaquesÚ11
, el dulce de guayaba, 

el tabaco en hojas. Lugar de sociabilidad para el bajo pu~ 
, 

blo y las gentes modestas, no excluía a la sefiora que iba a 
, 

sus compras, seguida de la cocinera indígena; ni al mozuelo 

que buscaba a la linda chinita de grandes trenzas, de ojos 

pequeños y oblicuos, de pies descalzos, de cabellos adorna-
, 

dos con un clavel o una rosa y vestida con solo una larga 

camisa blanca, que colgaba de sus duros pechitos; ni al po-
, , 

litiquero, que encontrabase alli con el gauchaje. En el 
, 

mercado fraguabanse revoluciones y sus viejas paredes reco-
, , 

gian todas las noticias, asi las que llegaban de Buenos Ai-
, 

res como las ~ue traian de su patria tiranizada los paragu~ 

yos emigrados." (1) En "Humaitá", Gálvez describe la capi

tal paraguaya., la Asunción, ciudad :provincial, cuyos habi-

tantes son, en la mayor parte, ñescendientes de extremeños 

y andaluces. 
, 

En la narracion de los sucesos, el autor no demostraba 
, 

preferencia alguna por ninguno de los cuatro paises represen 

tados. Aunque noble patriota, en esta obra. pone a un lado 

su fuerte apego nacionalista, para presentar la historia de 

la guerra del Paraguay con la mayor imparcialidad posible. 
, . , 

No tiene Galvez malquerencia hacia ninguna nac1on, y si a v~ 

(1) Gálvez, Manuel----Los caminos de la muerte. p~. 50 
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ces las palabras parecen duras, no vienen del corazon del a~ 

tor, sino de su pluma, que apunta precisamente lo que suce-
, ! • 

dio en le. Historia. Y as1, si se hablaba mal o con burla de 

algÚn pueblo, no era como muestra de desprecio, sino para r~ 

velar con· fidelidf!.d el ambiente. 
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CAPITULO VIII 

GALVEZ cmm BIOGRAFO 

, siempre guiado por su espíritu nacionalista, Y 
Galve1 , 

~r ~~ estudio de los caracteres, no podia menos que en-

trar en el campo de la biografía. Sus rasgos como novelis-
, , 

ta---representacion fiel de la vida y profundo analisis de 

los persona.jes---le han conducido a querer penetrar en el a! 

ma de seres humanos, a estudiar por completo su modo de ser, 
, 

a averiguar los móviles de su conducta. ¡Y que cosa mas n'ª 

tural para un patriota que escoger figuras nacionales---co-
, , . 

mo Rosas, Sarmiento, Hipolito Yr;i:goyen! Como Ga.lvez dice 
, , , 

en el prologo de su biografía de Hipolito Yrigoyen: "En la 

vida de Yrigoyen está todo lo que como novelista me ha atra! 

do siempre: las multitudes, lo pintoresco, lo tumultuoso, lo 

humano, lo argentino." (1) 

A. "VIDA DE DOM JUAN MAMUEL DE ROSAS. 11 

, 
Galvez nos presenta detalladamente la vida extraordin-ª 

. , , 
ria de Rosas, una de las figuras mas interesantes de Amerj 

, 
ca. El ::'l.ut or no condena del todo la poli tic a de Rosa.s, 

, , 
pleando como argumento basico el hecho de que este nur 

, , 
berno en epocas normales. Esto explica, en parte, 1 

dad de su mando, y justifica su dictadura. 
, 

Gal ve? 

sinceramente que los argentinos en particular cr 

comprender a Rosas. Para nuestro autor, Rosar 

(1) Gálvez, Manuel,----Vide. de HipÓlito Yr·· 
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protesta contra la entrega de la Argentina al extranjero, y 
, , 

es la. encarnacion de la conciencia nacional y el símbolo de 

una Argentina independiente. Lo primero que hacer para com 

prender a Rosas es desprenderse de toda clase de prejuicios. 
, , 

Galvez mismo admite que en su juventud era tambicn partida-
, 

rio del antirrosism9, lo cual fue resultado de haber estu-

diado La Historia. de la Argentina de los libros escritos 

por los enemigos de Rosas. No obstante, alrededor de 1927, 
, . , , 

Galvez emprend10 un estudio completo del tema historico, 

sin prejuicios, y con el deseo de saber la verdad. La lec

tura de la "Historia de la Confederación Argentina", de A-
, , , , 

dolfo Saldias, dejo fuerte impresion sobre Galvez, y le hi-

. . t . t' R zo surgir cier a simpa ia por .osas. (1) 
, , 

Resulto que Galvcz, a la luz de este estudio cuidadoso, 

d ' . R d d t po ia mirar a osas como ver a era.roen e era. En su obra, 

el autor es imparcial, lo cual, sin embargo, no impide que 

la verdad se proclame robustamente, ni que lance una invec-

tiva contra los que calunmian a un hombre injustamente. Un 
, , 

estudio se hizo, surgio 10. verda.d sobre un hombre enigmati•. 
, , 

co, y tenemos esta biografia, vasto panorama de la epoca de 

Rosas, realizada por un autor que ama. a su patria, y que 

quiere que el mundo sepa los hechos verdaderos acerca de su 

historia. 

(1) G~lvez, Manuel----Amigos y maestros de mi ,juventud. 
pág. 17 
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. , 
Don Juan Manuel de Rosas procedio de una familia españo 

la distinguida de Buenos Aires. Pil~ recibió su educación 

limitada, y, siendo todavía joven, dejÓ a sus padres. De 
, 

estancionero de "Los Cerrillos", Rosas pronto llego a ser 

célebre por sus métodos progresistas. En 1826 desempeñ~ el 

puesto de jefe de la policía de Buenos Aires, pero la rcvolH 
, , . 

cien encabezada. por Lavalle le obligo a retirarse. Durante 
, , 

las luchas domesticas, a.dquirio fama como jefe de las tropas 

8 
, , 

federales, y en 1 29 fue elegido gobernador y capitan-gcne-
, , 

ral de la ~rovincia de Buenos Aires. Su administracion dio 

a la Provincia la primera paz que 
, 

había tenido en veinte a-

en 1835, 
, , 

dict-ª ñas. De manera que, fue elegido unanimcmente 

dor de Buenos Aires, 
, 

posicion que retuvo hasta 1852. 
, 

Los miembros de la oposicion uní taria, que abarcaban la 
, 

mayor parte del elemento culto del país, fueron desterrados, 

encarcelados, o asesinados. f Atrevido y agresivo en la poli• 
. , 

tica extranj,cra, Rosas procuro extender su mando hasta el P5ª 
, 

raguay y el Uruguay, hizo la guerra a la confcderacion de Bo 
, , 

livia y el Pcru, y peleo contra. Francia e Inglaterra acerca 

de Uruguay. En febrero de 1852, Rosas fué derrotado por un 
, 

ejercito de brasileños, uruguayos, y argentinos de las pro-

vincia.a de Entre Rios y Corrientes, dirigido por el general 

Urquiza. 
, 

El dictador busco refugio en Swaythling, Inglate-
, 

rra, donde paso el resto de su vida en la pobreza. Falle-

ció el 14'dc mai}'o de 1877. 
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La Historia ha conocido a Rosas principalmente como un 
, , , 

despota brutal. Ga.lvez reconoce bien los defectos de este, 
, 

poro, a la vez, hace hincapic en sus contribuciones genui-

nas al desarrollo argentino. 
, 

Rosas quebranto el poder de 

los caudillos provinciales que trataron de establecerse co-
, 

mo gobernantes independientes, y peleo yigorosamente contra 
, , , 

la oposicion domestica. En suma, creo una solids,ridad na-
, , 

cional que hizo posible en la Argentina una federacion pol1 

ti ca. 

B. "VIDA DE S.ARil!TIENTO, HOMBRE DE AUTORIDAD" 
, 

Galvez se enorgullece de ser el autor de la primera biE 
, 

grafía complete. sobre Sarmiento, escrita en la Argentina. 
, , , 

Segun Galvez, en las otras biografías, o mejor dicho, estu-

dios, que versan sobre Sarmiento, algo falta, ya imparciali-
, , 

dad, ya intcres, ya merito literario. "La vida de Sarmien-

to" de nuestro autor es una obre, inmensa, de unas sctccien-
, , 

tas paginas, cuyo interes, no obstante, raras veces flaquea. 
, , , , 

Es una narracion seguida casi dia a dia, que resultaría ma~ 

chacona, a no ser por el encadenamiento diestro de los suce-

sos, y la belleza de la prosa. 
, 

Escritor, estadista, educador, sociologo, lo es todo Do 
, 

mingo Faustino fü:~rmiento, celebre e_rgentino, autor de la o-
, , 

bra sudamericana tal vez mas leida en paises extranjeros----

"Facundo o civilización y barbarie" (1845). En su juventud .• 
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Sarmiento se asoció con Echeverr{a y otros liberales, y se 

complicó en las actividades revolucionarias de los unita

rios. Esta labor le obligó a huir a Chile, donde dirigi~ el 

periÓdico "El mercurio de Valparaiso", y fundó 11El Nacional" 

en Santiago, cuyas columnas siempre predicaron el liberalis

mo político y religioso. En 1841, regresó Sarmiento a la Ar 
gentina para dar ayuda a la resistencia contra Rosas. 

, 
Dan-

, 
dose cuenta, no obstante, de que era una tarea inutil en ese 

, , , 
entonces, volvio a marcharse para Chile. Alli, fundo la 

, 
primera escuela normal, Y. sostuvo polemicas acaloradas en 

, , 
favor de un gobierno liberal y de la educacion publica. 

Desde 1845 hasta 1847, viajÓ Sarmiento por Europa, Africa y 

los Estados Unidos, estudiando los varios sistemas educati-
, 

vos. Le impresionaron mucho los metodos de enseñanza y la 

organización política de los Estados Unidos, y tal fu; su 
, , , 

admiracion por ese pais, que modifico sus doctrinas centra-

listas, abogando por un gobierno argentino semejante al de 

los Estados Unidos. 
, 

En 1852, 18, rebelion de Urquiza contra 
, 

Rosas le atrajo una vez mas a la Argentina, y en la batalla 
, 

de Monte Caseros le ayudo a ese general a derrotar a Rosas. 

Desinclinado, no obstante, a reconocer el mando político de 
, , 

Urquiza, Sarmiento partio para Chile, donde permanecio unos 

años. De vuelta a la Argentina en 1856, comenzó una campa-
, , 

ña intensiva en favor de la educacion publica. Elegido go-

bernador de San Juan en 1862, abandonó este puesto en 186t. 
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para aceptar el cargo de ministro en Chile y en el Peru, y 

en 1865 en los Estados Unidos. Como presidente de la Argen

tina de 1868 hasta 1874, mantuvo la estabilidad polÍtica, e-

conÓmica y social, terminó la guerra de la "Triple Alianza" 

contra el Paraguay, ( 1865-1870), y reorganizó y ensanch~ el 
, , , 

sistema nacional de enseñanza publica. Ademas, se dedico a 
, , . , 

la colonizacion agrícola de las pampas, y est1nrulo la cons-

trucción de ferrocarriles. Después de su presidencia, fu~ 
, 

elegido al senado y nombrado director de educacion en la PrQ 

vincia de Buenos Aires. Hasta su muerte en 1888, Sarmiento 
, , 

continuo su labor en los ca.mpos de la política, el periodis-
, 

mo y la educacion. 

C. "VIDA DE HIPOLITO YRIGOYEN, HOMBRE DE MISTERIO" 
. , , 

En esta b1ograf1a, se muestra Galvez un maestro en el 
, . . , , 

anal1s1s de un caracter. La personalidad de Hipolito Yrigo-

yen, gran presidente de la Argentina, ha sido un verdadero 

acertijo, tanto para sus amigos como para sus adversarios. 
, 

Y doblemente dificil era el escribir su biografia, cuando se 

tiene presente la escasez de datos acerca de su pasado, de 

su carácter y de su vida intima. Pues, Yrigoyon, hombre de 

misterio y de silencio, muy raras veces hablaba de si mismo. 
, , 

Otra dificultad que tenía Galvez para redactar esta obra era 

la mala disposición de los interlocutores para darle datos 

pertinentes, sea por razones políticas o personales. 
, 

Gal-
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I vez, creyendo que la Argentina actual podria sacar provecho 
, 

de un entendimiento de la vida de este estadista, emprendio 

la tarea de esclarecer a fondo a Yrigoyen y la pol{tica de 
, 

esa epoca. El autor dice: "He querido penetrar en el alma 

de HipÓlito Yrigoyen, explicarme sus ideas, sus sueños, sus 

actos, sus palabras." (1) Tanto en esta biografía como en 
, 

las otras, Galvez se ocupa primeramente en buscar la verdad. 

Nunca ha sido partidario de Yrigoyen, cuyas actitudes ya 

criticaba, ya defendía. El inter¿s de G~lvez es literario, 
, 

patriotico, y sus propias ideas. de acuerdo o no con las de 

Yrigoycn, no influyeron en su criterio. 
, , 

De origen humilde, Hipolito Yrigoyen se educo en el 
, 

"Colegio de la America del Sur". Como abogado, jugaba un 

papel insignificante en la vida política de la Argentina, 

hasta que siguió a su tío, Leandro Alem, como jefe de la 
, , 

ºUnion ,Ci vi ca", partido radical que luchaba contra el go-

bicrno reaccionario. 
, 

La adopcion del sufragio secreto hizo 

posible la elección de Yrigoyen como presidente (1916). 
, 

Galvez le pinta como un hombre dedicado a su trabajo, sine~ 

ro, un poco taciturno, y esencialmente un introvertidoo 

Durante su presidencia, 1916-1922, Yrigoyen inició mu-

chas reformas sociales que ayudaron especialmente a la cla

se pobre. Por su política, la Argentina se mantuvo neutral 
, 

durante la primera guerra mundial. Volvio a asumir la pre-

.·. 

·( l j Gál vez, Manuel- - - Vida .. de Hipoli to Yrigoyen. p'ág. 8 
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sidencia en 1928, pero las rivalidades políticas y la depre-
, , , 

sion cconomica, menoscabaron su popule.ridad. En 1930 fue de 

rribado por un levantamiento popular, y pronto siguió su 

muerte. 

D. CONCLUSION: 
, . ; 

En estas obras Galvez escog10 a sujetos de bastante im-
, , 

portancia y valer para. justificar la. rcpresentacion biograf]: 

ca. Rosas, Sarmiento e Yrigoyen son figuras sobresalientes 

en la historia de la Argentina. Por dos cualidades siempre 
, 

fue guiado el autor---la exactit.ud por lo que se refiere a 
, , 

los hechos mismos, y la perfeccion en la ejecucion litararia. 

Para ser exacto en la narración se exige gran investigación 

de todas fuentes posibles. La belleza del estilo requiere 

labor y habilidad. 
, 

Y Galvcz nunca sacrifica una virtud por 
, 

otra. Una narracion seca, sin cuidado por los refina.~icntos 

de la forma, no tiene importancia literaria alguna. Asimis-
, , 

mo, una biografía bien hecha respecto a la tecnica no vale 
, . 

nada si los datos cstan torcidos o presentados desde un pun-

to de vista parcial. 
, , 

Galvez nos da placer cstotico juntame~ 

te con la instrucción inestimable. Hizo un estudio cabal de 
, , , 

su tema, clasifico su materia, y cscribio la ne.rracion tan 
, , 

atractivamentc como la permitira un asunto historico. La 

historia y la biografía se combinan tan artistícamente que 

el lector apenas se da cuenta de lo que hay de historia en 



119 

la obra. Somos conducidos desde un punto hacia otro con tal 

desenfado que nos identificamos verdaderamente con el sujo-

ta • . El estilo es directo y claro, como en las novelas, sin 
, , 

afcctacion y lleno de colorido y brio. 

Sobresale en las biografías de G~lvez el estudio de la 
, , 

personalidad. Se vale Galvez de un sinnumcro de recursos p~ 
, 

ra explica.r e interpretar su personaje---anecdotas, citas, 

cartas. Presenta su materia de tal modo que el lector obse.r 
, • a , 

va al sujeto no solamente en la pagina, sino tambien en la i 
. . , , 

mag1nac1on. Las biografías tienen movimiento y vitalidad, 

que arrastran al lector, al paso que se desenvuelve la vid§t 

del personaje. Son relatos completos desde el nacimiento 

hasta la. muerte. No hay una fase en la carrera de Rosas, 

por ejemplo, que no sea tratada ampliamente, ni tampoco se Q. 
. , , 

mite n1ngun acto de importancia que so sepa en su vida inti-

ma. Pero todo lo que un hombre dijo o hizo no es materia 
, , 

biografica. Podemos quedar saciados del tema. Galvez sabe 

manejar sus datos y dominarlos, de tal modo que no nos sen-

timos cansados de la materia. Cada suceso, cada aconteci-

miento tiene su lugar y adquiere la importancia adecuada. 

Cada acto del hombre se juzga a la luz de las circunstan-
, 

cías, y desde un punto de vista objetivo e imparcial. Gal-
. . , 

vez narra con propio respeto para con la pos1c1on de su sujQ 
, 

to, y con aguda valoracion de sus cualidades. 
, , 

Gran merito de Galvez es su habilidad en recrear al su-
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• I 

jeto en su propia mente, y en traslada.r esa nueva creacion a 
, . 

la pagina, para que el lector ve~ al personaje tal como el 

autor mismo le ve. 
, . 

No solo relata la vida del sujeto, sino 
, , 

tambien interpreta cada fase de esa vida, segun su entender. 
, , 

He aqui un trozo de "La Vida de Hipoli to Yrigoyen 11 : 

, 
"Su rareza proviene de la sencillez esqucmatica de su 

alma y del contraste entre ella y el ambiente. 
, 

( 
En un pa1s 

de hombres sin principios fijos, el se rige por unos cuantos 

principios. 
, , , 

Aqui donde todos cambiamos, el no cambia jamas. 
, , 

Aqui donde casi todos son materialistas, el es idealista y 
. , , 

mistico. En medio de millones de indiferentes, el tiene una 
. , 

fe y una pasion. Renuncia a todos los placeres de la vida 

en un pueblo de gozadores de la vida o que aspiran a serlo. 
, 

El unico argentino que no habla mal de nadie ni pronuncia pa 
I I • 

labras obscenas o sucias os el. Y el un1co que para nada 

piensa en Europa. La oposición entre Yrigoycn y el ambien-
, , 

te es tambicn la oposicion entre el hombre austero del cam-

po y el hombre silbarita de la ciudad, entre el campo de so

ledades y la ciudad de vanidades." (1) 

) 
, , 

(1 Galvez, Manuel--Vida de Hipolito Yrigoyen, El Hombre del 
Misterio, pág. 164. 



CAPITULO IX 

I:NFLUElJCIAS LITERARIAS--ESTILO Y TECNICA--V.ALOR LITERARIO 
. , 

Durante los años formativos de la vida dG Galvez, 
, 

1900-1910, era un rebelde en politica, un "hombre libre", 
I 

influido por las ideas socialistas y anarquistas, opuestas 

a la moral tradicional. Afirma Gálvcz en "Amigos y Maestros 

de mi juventud" lo siguiente: "El tolstoismo, que era espe-
, 

cic de anarquismo cristiano o pseudocristia.no, influyo en a¿ 

gunos de nosotros (de su generación), en mí., por ejemplo. 11 (1) 
, , 

Despreciando todo lo convencional, fue atraido al "Teatro 
, 

libre" de Anto inc, que, durante esa epoca, estuvo en Buenos 

Aires. 
, 

Respecto a la pintura, admiro a los primitivos ita-

lianos y :flamencos, al Greco, y a los impresionistas franco-
, ., , , 

ses, que or~ para ella ultima novedad. La generacionala 

que pertenec{a G~lvcz era heredera del simbolismo. 
, 

Gal vez 
. , , , , , 

edm1ro y estimo al gran poeta Rubcn Dar10, pero no influyo 
, 

en el. La materia de muchos versos del nicaraguense no le 

entusiasmó en ninguna manera; no le agradaron las princesas, 

las marquesas versallescas, ni la Grecia, temas comunes en 
, , , 

la pocsia de Dario, y asesino a los faunos y a las figuras 

de empolvadas cabelleras. Pues dentro de los pensamientos 
, , , 

de Galvez yacian las imagcncs de los seres humanos y de las 
, 

cosas de su tierra, que hizo vivir años despues en sus li-

bros. 

(1) G~lvez, Manuel---.Amigos y maestros de mi juventud. 
pag. 42-43. 



122 
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Una de las influencias mas profundas sobre las obras de 
, 

Galvez es la Argentina misma.. Durante los años de 1907 a 
, , 

1909, viajo muchísimo por 12s provincias del Norte, en su 

puesto de Inspector de Enseñanza Secundaria y Normal. Estas 
, , 

provincias le producían una fuerte improsion, y le desperta-

ron un sentido de lo verdaderamente argentino. Lugares como 

la Rioja, Catamarca y Jujuy, le empaparon de sensaciones de 
, 

humildad, y todos los pueblitos, con cxpresion de la pobreza 

por todas partes, los burritos, los mendigos, los indios cal 

zados con ojotas, y los recuerdos de San Francisco Solano y 
, 

de fray Mamerto Esquiu, le impregnaron de profundos sentí-

mientas de piedad por los humildes y por los fracasados. 
, , , 

¿De donde saco Galvez su conocimiento profundo de la 

vida y de la humanidad? Durante su cargo de actuario en la 
, f 

Camara, tenia la oportunidad de leer los expedientes de mu-

chos pleitos, lo que contribuyo on mucho a su entendimiento 

de los problemas humanos, sobre toda de los de las clases 
, 

bejas. Galvez estuvo en cantacto, durante estos tres años 

en la cámara, con procesos famosos, que le familiarizaron 
, , 

con la psicologia y los modos del baja fondo. Tambien, tu-
, 

vo ocasion, muchas veces, de encontrarse con estas personas 
, 

al ir el a notificar algunas resoluciones y sentencias a 

los delincuentes. 
, ! 

De estB. manera, Gal vez iba conociendo in 
, 

timamcnte a Buenos Aires, barrio por barrio, rincon por rin 
, 

con, ya que estos delincuentes vivieron dispersos en todos 

los runbitos de la ciudad. Torrcs-RÍoscco, en cambio, le nie 
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ga a Galvcz esta expcrionci(-). de primera mano. "Yo estoy S,2 
, 

guro de QUe conoc;e los barrios bajos, las fabricas, los frig1 

rÍficos, los centros obreros, s~lo de pasadita." (1) Creo 

qua se equi voce. el cscri tor chileno en su juicio. Parece P1 
, 

co verosímil que un novelista describa los barrios bajos, 
, 

por ejemplo, con tanta realidad y prosicion, sin conocer di-

rectamente todo lo que se refiere a las lugares descritos. 

Gálvez conoce, y conoce bien lo que nos presenta. 

Debemos mencionar brevemente, tocante a las influencias 

literarias de Gálvcz, a Francisco Sicardi (1856-1927), uno 

de los precursores do la actual novela argentina. Sus cinco 

novelas que llevan el titulo común de ºEl libro extraño", a-

barcan diversos aspectos de la vida porteña: el arrabal, la 
, , 

política, la vida de familia, la cucstion social. Sicardi 
, 

figura entre los primeros que trata el tema de la mujer per-
, . 

dida, y que revelo fielmente los lugares de mal vivir. Si-

cardi tuvo gran influencia sobro el csp{ritu y los proccdi-
. , , 

mientas narrativos de Galvcz, Declara Galvoz que,por los li 
, 

bros de Sicardi, aprendio a ver el colorido y la tristeza 

del bajo fondo de Buenos Aires, y que a no ser por flEl libro 

extraño", tal vez é1 no hubiera escrito "Nacha Regules" ni 

"Historia de Arrabal". (2) 

( 1) 

( 2) 

, 
La influencia francesa es grande en las obras de Galvcz, 

Torres-Rioseco, Arturo---Grandcs novelistas do la AmÓri-, 
ca Hispana. pag. 144 , . 
G~lvez, Manucl---J.m1gos y maestros d~ mi juventud. 
pag. 115, 
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aunque, en la mayoria do los casos se reduce a lo puramente 
, 

tccnico. Podemos citar el ejemplo do "La maestra normal"_p~ 
, 

ra explicar este punto. Galvez niega la influencia do Emi-

lio Zola en esta novela, y si hubiese que mencionar a un es

critor a quien dcbia algo "La maestra norma1t1
, Gálvoz indic~ 

, 
ria a Gustavo Flaubcrt. Pero la influencia de Flaubort so 

reduce a estas cosas: el concepto do revelar, por completo, 
, 

en un volumen, la vida de provincia3 el sistema do narracion 
, , , 

y de composicion, especialmente la sintesis del dialogo y su 

mezcla con la descripción, También, se puede notar una se-

mej enza lejana entre Emma Bovary y R2.sclda, y tal vez entre 

Homais y el profesor J~barcnque, director do la Escuela Nor-

mal. Todo, fuera de esto, os netamente argentino en el li-

bro. Los elementos en la novela son reflejos de cosas vis-

tas por el autor en La Rioja o en otras provincias vecinas. 

Al profesor Albarcnquc le tomó de la realidad. Gálvoz casi 

nada inventó, pero so valiÓ de los personajes, conflictos, 

paisajes y escenas que estuvieron al alcance de su observa-
. , 

e ion. 
, 

Ningun autor queda exento por completo de influencias 
, , 

extranjeras. Galvcz no es una excepcion. Es indudable que 
, 

Gal vez, familiarize_do con la literatura francesa moderna, h_e 
, 

ya sido influido, en parte, por lo menos, por los escritos 

de los grandes autores franceses. De las obras de Zola, de 
, , , 

Daudct, de Flaubert, aprendio Galvez la tecnica literaria, 
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pero la esencia de sus libros y los temas que escogen son n~ 

tarncnte suyos. 

Es 
, , 

dificil clasificar li tcrariam(;ntc e. Manuel Gal vez. 
, 

¿Precisamente a cual escuela. pertenece? No csbc duda de que 

es un cscri tor realista. Prcscnt 2., con toda fidelidad, los 
. , 

aspectos de 12, vida cantcmporenca de la J,rgentina. En sus 

novelas, todo aparece ?..ntc nosotros en sus colores vcrdadc-

ros, con su luz y sombra propias, en proporciones adecuadas, 

y poblado con figuras tan variadas, naturales e individuales, 

que no podemos menos que sentir la realidad de los persona-
, , 

jes, los lugares y los sucesos. Ademas, Galvez tiene cier-

tas cualidades que definitivamente le colocan dentro do la 
, , 

escuela na.turalista. Estas son: la exposicion do la armazon 

de la sociedad, con sus vicios y sus pasiones impuras; la 
, , 

prcsentacion de la red do males en nuestra civilizacion in-
, , 

dustrial; y una triste contemplacion sobre la impcrfeccion 

de la humanidad, y s0bre la influencia implacable de las ci~ 

cunstancias. Pero, un escritor naturalista, pura y nctamen-
, , 

te, no lo es Galvcz. El no tiene l a dureza y el desden para 

con la hum['J1 i dad , lo cual es rc:.sgo cc.recteri s tic o de la. es-
, 

cuele. naturalista. Gal voz ro chaza los principios de esta es 

cuela que· afirr.ir_ que 12' humenidad 
, 

esta. manchada, maldita de 

Dios, y, es, por lo tanto, irresponsable. Siente amor hacia 

l a humanide.d, y no tiene este despego científico h acia los 
, . 

sufrimientos del mundo que es tan comun entre los naturalis-
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tas. Se revelan en las obras de nuestro autor une, fuerte 
, , , . 

simpé'tia humana y una indulgencia bcncvola hacia los dcb1-

les y los equivocados. Para los naturalistas puros, sucfios 

e ilusiones gratas se encuentran en discordancia con los he

chos duros de la vidc1. Para Gál voz, en cambio, lo ideal, la 
, , 

presencia lírica, todavía valen mucho en el nrundo. Y prueba 

de ello es, por ejemplo, su hermosa novela, "El mal metafÍsi 

co", donde un alma pura alza la cabeza, desafie.ndo a le. so-

cicdad in..~unda y materialista. 
, 

En las obras nature.listas de Gal vez, siempre hay, entre 

le.s sombras, un rayo de luz. Por cj emplo, en "Historia de 

hrrabal" se descubren escenas de brutalidades, netamente n~ 
, 

turalistas. "El Chino entonces le e.garro la cabeza con las 

dos manos y la sacudí~ contra el suelo." (1) Pero entre es-

tos horrores, resplandecen trozos como los siguientes: "Pe-

ro ese.s injurias no rozaban el optimismo de la juventud en 

flor de Linde. 
, , 

Y si algo sufría, desde que cncaminabase al 
, , 

Frigorifico, a las seis de la mañana, huia toda su pena. 

Iba a pie, feliz como si acudiese a una cita de amor. Ape-
, , 

n2s divisaba el Frigorifico, pé'..reci2,le que tode_ le. blancura 
, 

ele las inmensas p2.rcdcs pcnctr2.ba en su alma, llcnendola de 

dulzura y de ilusiones." (2); o este trozo: "Era una mañana 

de primavera, rubia, rubia, deliciosa.mente rubia. Un sol 

(1) G~.lvez, Menucl. --Historia de Arrabal. pcig. 41-42. 
(2) Ibid. pág. 33 
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2.lcgre, riente, ~gil, juvenil, pa.se.ba su pincel liviano so-

brc los ce.seos de lns barccis; ce.brillcaba en el agua del Ri2 

chuela; peg2ba estrcllitas y. las sacaba en seguida, en los 

m~stilos que se balanceaban al pasar de las lanchas y los r_g 
, 

molcadores; llenaba de gracia el e.ire. Armonia en las cosas, 

en el ciclo. Dulzura de vivir." (1) En resumen, vemos a 
, 

Galvez como partidario de la escuela francesa naturalista, 

pero con las limitaciones susodichas. 

, 
El estilo de Galvez es claro, sencillo, limpio, dcspro~ 

, , 
visto de arteria liter~ria. No busca efectos rctoricos, ni 

, 
solicita de sus lectores que ad.miremos su cxpresion. Escri-

be sus narraciones sin inversiones, redundancias y circunlo-

cuciones, y evita todo uso del orpel verbal como efecto. No 
, 

he.y deseo de ocultar bajo la mascara de las palabras, ni ten 
. , 

dencie.s a la exagcra.c1on o a la ampulosidad. Nunca neis fati 
, 

ga con antítesis ni con paralelismos. El gran encanto que 

nos llega en sus escritos es la n~turalidad, y nunca senti

mos que Gálvcz escribe para impresionar a su :pÚblico. Mues-
, , , , 

tra SU a:fnn por la gramatica, lR diccion Y la puntuacion con 

vencionales, y no intenta realizar innovaciones para hacer 
, 

me.s expresivas sus obras. Su lenguaje es llano, pero nunca 
, 

vulgar, y a pesar de estar libre de figuras retoricas y de 
, 

expresiones poeticas, resulta rico y variado. Es una prosa 
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simple, directa, exenta de afcctacion, lo cual no significa, 

sin embargo, que sea una prosa sin pulimiento. La fina su-

pcrf icie cincelada de esta prosa revela una mente que piensa 
, 

clara y exactamente. Posee Galvez la facilidad de la pala-
, 

bra bien escogida, de la frase bonita y de la oracion bien 
, , 

construida y proporcionada. Le guste. la or2cion corta, pre-
, 

cisa, que expresa lo que debe expresar sin rodeos. Galvez 

I siempre es inteligible; va en linos recta al punto, nunca 

dejando margen a la menor duda en cuanto a lo que procura 

representar. Sus descripciones, por ejemplo en "Escenas de 

18. guerra del Paraguay" son bastante minuciosas, revelando 

muchas cosas; pero las palabras usadas no son innecesarias, 

ni los detalles superfluos. Cada pincelada dice algo, y cos 

tribuye al entendimiento del an1bicnte que describe. 
., 

He aqui 

unas linee.s de "Miércoles Santo". "Se pus o en pie. Tcmbla-

l:Íquido 
, 

ba todo entero y sudaba un hele.do. Adivinabase con 

palidez 
, . , 

angustia hacia todas la de un cad8.vcr. Miro con pa_!: 

tes. Nadie. Ni un ruido. Se 
, 

apoyo en el reclinatorio pe.ra 
, , 

no caer. Un silencio de catastrofc moral le envolvía y le 

penetraba. Estaba en 1.9. cumbre de su desamparo. Pasaron 

unos minutos con lentitud y grc>.ndeza de siglos. Por fin, 

aparecí~ ol sirviente." (1) 
, 

En una palabra, Gálvcz escribe 

como cab~_llcro y erudito, sin, no obstante, los ademanes re-

(1) Gálvcz, M~~ucl ---Miércoles Sento. 
, 

pag. 90 
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finados de aquel, o la ped~nter1a de este. 

, 
Galvez insiste, desde el principio, en la verosimilitud 

, 
en la prcscntacion de los hechos. Por eso, procura evitar 

. , 
toda complicac1on de la tram~. Opina que la vida real tiene 

tan pocos clímax que no deben exagerarse en una novela que 

intenta representar la realidad. Sostiene que la vida no 
, 

presenta por lo general, espectaculos deslumbradores ni som-
, 

bras hondas, y que el forze.r el intcres y el clímax dentro 

del argumento es totalmente artificial e inexacto. 
, 

Ademas, 
, . , 

Galvcz se, niega a torcer los hechos para hncer mas intcres<l!l 

te la tr?ma, o pe~a llegar al fin feliz de la novela. Para 

nuestro é'.utor, la novela que termina bien, es la que termina 

fielmente. Lo mismo que la vida sacrifica el romance por la 
, 

verdad, Galvcz se separa del romance cuando le impide re·~ 

velar: la verdad. 
, 

Su tecnica consiste en ésquivar lo innat~ 
. , 

ral y lo espectacular, tanto en la acc1on como en la repre-
, , , , 

scntacion del caracter, y dar enfasis a lo comun. 
, 

En sus obras Galvez procura ser impersonal, y no incor-

por~r sus propios sentimientos. En la advertencia de "La 

tragedia de un hombre fuerte", expresa su neutralidad absol~ 

ta respecto a las opiniones proferidas por los personajes. 
, , 

No quiere moralizar; solo le interesa el aspecto psicologico 
, 

de los problemas. ~uiere revelar al lector la transforma~~ · 
, , , 

cion espiritual de la Argentina. Segun el, no forma un jui-
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cío sobre las mujeres que buscan el amor prohibido, sino so-

lo traté! de avcrigu2r la psicología de l?s mujeres y de los 

hombres en cuanto al a..mori Como novelista, él no tiane opi-
, 

nion alguna sobre ninguna materia. Sus pcrson~jes hable..n y 
, , , 

opinan por si mismos. En la prescntacion de los hechos, Gal 

vez pone a un lado sus gustos personales, prejuicios y de -

seos. No rechaz? la materia por no estar de acuerdo con las 
, , , 

normas eticas. Para el, no hay ni bien ni mal. Solo se in-

teresa por el mecanismo del ser humano, y susmodit1clic1ones 

producidas por la herencia y el ambiente. 

Esta objetividad, sin embargo, es una tarea dificilÍsi-

ma para un autor, y sobre todo para uno que siente con toda 

el alma lo que escribe. 
, 

Galvez tiende a modificar su , imp8:!: 

cialidad al contemplar la influencia de un mal ambiente so

bre sus personajes, y a asumir un interés personal en el ad~ 

lanto de las c9ndiciones sociales. 
f , 

Tengo para nu que Galvez, 
. , 

con reiac1on a sus personajes y a los sucesos de las nove-

las, se coloca bastante al margen, pero en sus interpretaciQ 

nes, insinuadas o afirmadas, abandona algo su objetividad. 
~ , 

Y as1 en "Nacha Regules"• oímos las palabras de una dueña de 

una casa de prostitución, que condena a los ricos de las rá-

bricas que explotan a las muchachas y las obligan a ser muj~ 

res de la mala vidas "Y mire: en veinte años que llevo en 
- , f , 

este oficio no engane ni perdi a ninguna mujer. Seria buen~ 

Oficio ílÍcito, dice usted. Pero es lÍcito ser dueño de la 
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gran tienda "La ciudad de ParÍs 11 , donde es tan poco lo que 

pagan a las emplead<3.S que las obligan a perderse. Diga: yo 
, , 

se muchas cosas del mundo. ---------- Yo no soy complice de 
/ crJ.lJlenes, como los "asionistas" de esas grandes empresas. 

Mire: las mujeres no perdemos a otras mujeres. Son los hom-

bres, los ricos 11 prencipalmentet1 , los que pierden a las muj~ 

res. Son los dueños de conventillos, los dueños y gerentes 
, . , , , 

de fabricas. Casa de prostitucion. Seria bueno. Mas casa 

de prostitución que la mía es cualquiera f~brica donde paga-

ban a las mujeres treinta pesos." (1) 
, 

Opina Torres-Rioseco: 

"Si Gálvez no se solidariza con las opiniones de sus person~ 
, , 

jes, por lo menos siente el--y tambien el lector--una fuerte 

simpa.tia por las víctimas de la injusticia, por los tristes 

y los fracasados; un fuerte odio por los malos, los intrigan_ 

tes, los envidiosos." (2) 
, . 

En perspectiva, vemos a Galvez como escritor con simpa-
I , 

t1as humanitarias, y con una conviccion de la irracionalidad 

de la vida. 
, , 

Las novelas de Galvez revelan una observacion aguda de 
, 

los aspectos de la naturaleza humana. Galvez analiza el ca-
, ! ~ 

racter como hace un quimico un cuerpo compuesto. ¡Que dise~ 
, I 

cion tan magnifica de las almas de cade, una de las amantes 

de Víctor Urgell ¡qué maravillosa penetración en las entra-

(1) 
(2) 

Gálvez, 1!anuel---Mecha Regules. pág. 154. , . 
Torres-Rioseco, Arturo---Grandes Novelistas de la P.lller1-
ca Hispana. pág. 143-144. 
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ñas del atormentado Padre Solanas! 
, 

Galvez describe y dise-

ca a los personajes hasta los músculos y nervios. Procura 
, 

penetrar en los moviles, emociones e intenciones del ser hg 

mano, poner al descubierto los resortes ocultos de a.ctua-
. , 

c1on, revelar como las personas se influyen unas en otras, 
, 

como las ideas moldean el destino del individuo. Tiene Ga.l 
, , 

vez un proposito mas grande que el de relata.r un cuento----
, , 

el de exponer el al:m.8., de abrir sus secretos mas recondi-
! , , 

tos. He aqu1 un parref o que revela el estado de animo per-

plejo de Juan La.rrandy, que vacila en condenar a su esposa 
, 

infiel sin pruebas definidas: "La noche empezo a arrastraE 

se. Juen a.nalizaba desordenadamente el drama. Si ella hu-
, 

biera explicedo su conducta. ambigua, el, criatura que ama-
, , 

ba, acaso conformara.se. Pero ¿por que ella no quiso defen-

derse ? Tal vez por capricho, pues, aunque bondadosa y con 

descendiente, era terca y, a veces, orgullosa. Tal vez PºI 
, , 

que, siendo realmente culpable, solo podia negar en bloque; 
, 

y el silencio era un modo de negar. Pero, ¿seria culpable? 
, 

Larrandy seguia dudando, en cuanto a la totalidad del peca-
, , , 

do. Su imaginacion, de acuerdo con historias oidas aquí Y 
, , 

allí, reconstruía las jornadas del adulterio: el flirt, las 

palabras de la cita, el paseo en coche al atardecer, la u

nión de las manos, acaso un beso •••• Pero más no suponia ni 
, 

quería suponer. Y si relampagueaba ante sus ojos una cari-

cia. turbia o el pecado total--- tan inicuo, tan inútil, en 
, , 

el caso de Marilen1 ---una sof ocacion le ahogaba. .En cuan-
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to a su propia conducta, la analizaba no menos escrupulosa-
, , 

mente. Preguntabase si no se habria precipitado; si proce-
, , . ! , , 

dio como catolico; si no empuJar1a a Marilen, dejandola li-

bre, al derrumbe moral." (1) 

Los personajes, aunque cabalmente analizados, no mues-
, 

tran mucho desenvolvimiento de su caracter. Desde el prin-

cipio hasta el fin de la novela aparecen con los mismos ra~ 

gos---El Chino, malvado en todo; Rosalinda, muchacha ino-
, 

cente, pero que esta bajo una mala influencia incontrasta-
, , , 

ble; Fermin, jockey honrado, debil de caracter, pero leal 

a. sus idea.les. 
, , 

Parece que Galvez, de antemano, decidio las 

acciones de cada uno de sus personajes. Una vez determina-

da la ruta que van a seguir las figuras, nada, ni nadie, 

puede alterarla, puesto que son títeres dominados por la m~ 

no maestra del autor. La conducta de los personajes, por 

toda la novela, casi nunca se desvia de un sendero predest.!, 

nado. Carlos Riga es pura y nete.mente idealista, y cada a~ 
, 

to suyo esta dominado en absoluto por su idealismo. A ve-

ces el lector, 
, 

en un8 situacion dada, puede adivinar las 

medidas que va a emprender Riga. Por ejemplo, es fácil ba-
, 

rruntar que Riga, como periodista, se negara a calumniar a 

un hombre inocente, aun a costa de perder el empleo. A jui 

• I h , t 010 mio, ay, no obstante, una explicacion de esta presen g 
. , , , 

c1on rectilinea. No se preocupa tanto Galvez en el desen-

(1) 
, 

Gal vez, Manuel-- "Ca.u ti vería" 
, 

paginas 29-30 
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volvimiento de carácter, en cambios repentinos de actitud, 
, , . 

porque su interes estriba, principalmente, en hacer un anal¡ 

sis completo de un tipo---un idcfllista, una maestra normal, 

o una prostituta, victima de un ma.l ambiente. Q,uicre presen. 

ter el cuadro entero de la existencia de estos personajes, 
, 

en todos sus aspectos, sin desviacion del concepto original 
, 

del caracter. Sus personajes son a veces unilaterales, como 

Riga, Ferna.ndo Monse.l vat, o Gervasio Clara val, precisamente 

porque en ellos se encierra toda la filosofía del grupo que, 

por excelencia, representan. 
.. . , , 

Tiene mucho interes Galvez en el choque de los caracte-

res y el ambiente. Le atraen esos individuos que luchan por 

ajustarse al mundo que bulle a su alrededor. La mayor parte 

de los personajes principales son infelices, a causa de los 
, , 

deseos reprimidos y los esfuerzos esteriles. Gran numero de 

ellos son idealistas, hombres que atribuyen una importancia 

preponderante al ideal que aman; y que creen encontrar por 

todas partes manifestaciones de este idealo Podemos citar a 
, 

Carlos Riga; a Fernando Monsalva.t, que peleo contra una so-

ciedad cruel y terca en pro de la justicia y de la igualdad; 

.a Mauricio Sandoval, cuyo concepto puro de amor era poco com 

prendido;; a Gervasio Claraval, descontento con la vida mate-
, 

rialista y superficial de Buenos Aires; a Víctor Urgel, que 

buscó un perfecto amor correspondido, y nunca pudo encontra.r 
, 

J.o; a Juan Larrandy, que siempre guardo en sus pensamientos 
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intimas la esperanza de salvar a su esposa infiel. Cada uno 

de estos personajes no pueden, o no quieren, enfrentarse con 
, , 

la dura realidad, precisa.mente porque esta. destruira sus su~ 

ños felices. Y así, ca.minan por la. vida a tientas, procuran 

do tropezar con algo que no defraude sus ideales, pero que, 

por desgracia, no existe. 
, 

Juntamente con este choque de caracter y ambiente, hay 
, 

otro que esta totalmente dentro del alma del personaje. Aun 
, 

que sus obras se apartan mucho de todo didactisrno, Galvez ªª 
, 

be bien que un buen tema debe contener dentro de si mismo al 

go que dé luz a nuestra experiencia moral. Se da cuenta que 

son más interesantes esos personajes que luchan entre la ten 
, 

tacion de violar leyes humanas o divinas, y el instinto de 
, 

obedecerlas, que esos que no tienen otras normas de comportª 
, 

miento sino su deseo personal. Son mas interesantes porque 

proporcionan los conflictos y los contrastes interiores, que 

dan animación a la obra. ¡Q,uÓ encantador es el librito 
, 

"Miercoles Santo", donde vemos la lucha del pobre Padre Sola 

nas por dominar sus pasiones carnalcst Y en "Cautiverio", 
, , , 

Marilen:, mujer basicamcntc recta, es una victima de los a-
. , , 

rranqucs de la pa.sion, y dcspucs lamenta haber pecado. 
, 

Es de notarse que Galvcz muchas veces pone en boca de 
, , 

los personajes, algunas ideas que el mismo expreso en sus li 

bros de crÍticH. Por ejemplo, en "El solar de la raza", el 
, , 

autor nos dice de su antipatia hacia la escultura griega cla 



, 
sica, afirmando que es fria, sin alma, de belleza formal. 

Y en "El cántico espiritual", el protagonista, Mauricio San-
, 

doval, tiene ideas semejantes.. En su libro de critica, dice 
, 

el autor: 11La belleza formal, ademas, es convencional y cam-

bia constantemente. La "Venus de .Milo,,, considerada como un 

prototipo de belleza femenina, decepciona a todas las perso-

nas sinceras e inteligentes que visiten al Museo del Louvre. 
, 

Aquella diosa de caderas tan anchas es lo mas opuesto que 

puede imaginarse a nuestro concepto de la belleza femenina. 

Las formas de una mujer como la Venus serian hoy vulgares. 
, 

Sin embargo, debio parecer maravillosa en otro tiempo. Por 

lo demás, la. Venus de Milo no nos dice absolutamente nada, 

ni siquiera del esp{ritu de la diosa que representaba." (1) 
, 

Y en uEl cantico espiritual 11 tenemos estas palabras: "Cuando 

comentaron los mármoles griegos, hubo una discusión formida

ble. A Mauricio la Venus de Milo le pareció poca cosa, mie!! 

tras para Santangel~ era uno de los modelos de la belleza e-

terna y perfecta~ 
, . ( 

Mauricio sostenía que una muJer as1, con 

semejantes caderas, y sin elegancia, sin gracia, sin 
, 

"souplesse", como la Venus, no seria hoy considerada por una 

persona de buen gusto como una bella mujer." (2) 
, 

Igual sucede respecto de otras convicciones de Galvez, 
, , . 

expuestas primero en sus libros de critica, y despues ampl1• 

(1) G~lvez, Manuel--El s~lar de la Raza. p~g~ 27 
(2) Galvez, Manuel--El cantico espiritual. pag. 71. 
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ficadas en otras novelas. Por ejemplo, su lamentacion por 
. , , 

la falta de compcnsac1on de la gran mayoría de escritores a.r 
, 

gentinos, tambicn es tema secundario en dos novelas---"El 

mal metafísico" y "Hombres en Soledad"• Semejantemente, en 
, , 

"La Argentina en Nuestros Libros", Galvez hace men~ion, con 
, 

tristeza, de las calles monotonas de Buenos Aires. Bien, en 
, 

11 Hombres en Soledad", Gervasio Claraval tambien se refiere a 

este hecho, afirmando las mismas ideas que están en su libro 
, 

de critica. 

Una técnica de que se vale Gálvez para. dar mayor reali

dad a sus obras es el usar de muchos personajes (todos secun 

darios) en m~s de una novela, Por ejemplo, Nacha Regules 

primero aparece en "El mal ma"GafÍsico 11 como la concubina de 
, 

Carlos Riga, y despues en la novela que lleva su nombre. 

Eduardo Iturbidc, amigo Íntimo de Riga, también juega papel 

importante en "La tragedia de un hombre fuerte", como exper-

to en asuntos de amor • 
, , 

Ademas, Galvez sigue a Balzac y a 

. GaldÓs en novelar personajes emparentados. Arnedo Iturbide, 

hermano menor de Eduardo, es el villano en la novela "Nacha 

Regules". Asunción Urgel, en "La tragedia de un hombre fue!: 

te", es la hermana de Teresa Belderrain, esposa del protago

nista en "La sombra del Convento". Es que los Balderrain en 

"La sombra del convento", representan la intolerancia y el 
, , 

espíritu atrasado de Cordoba. En "La tragedia de un hombre 
. , , , 

fuerte" se hace una comp2rac1on entre este espíritu estatico, 



, , , 
ejemplificado ·por Asuncion, y el espíritu dinamico, que es 

, , 
Victor. Esta repcticion y parentesco de personajes sirven 

mucho para eslabonar las varias novelas y para presentar un 

ambiente realista~ 
, , 

Galvez es un maestro narrador. Aun en sus obras mas p~ 

ramente ficticias como "La historia de Arrabal 11 , nota tan m_! 

nuciosamentc cada cose que tienen la precisión de Historia. 
, 

Es que Gétlvez tiene un conocimiento profundo de la vida en• 

tre las distintas clases de la sociedad, lo cual hace de ca-

da reflejo de la vida un cuadro de fidelidad. Se producen 

sus efectos, no por epítetos ponderosos, ni por meditaciones 

solemnes, sino por el amontonamiento de detalles vívidos, 
, 

descritos en lengu<:l.j e sencillo. Sobresale Gal vez en los to-

qucs descriptivos. Esta cualidad abarca un excelente conce~ 

to de las relaciones entre las diversas p2rtes do la narra-
, 

cion. Presenta, al principio, un panonmia comprensivo de t.Q. 
, 

da la escena, y despues, poco a poco, llena el cuadro. En 

"La maestra normal", primero conocemos a la Rioja por una 
, 

descripcion general del ambiente. Y al paso que sigue desa-

rrollándose la narración, llegamos a conocer Íntimamente a 
, 

la gente, le.s costumbres, hasta los ul timos rincones del pu~ 

blito. Cada aspecto se descubre en el momento oportuno, y 
, , 

en le relacion adecu.pda con los deme.s factores del ambiente. 

Evidente en las obras de Gálvez es su alto patriotismo~ 

Su amor a la Argentina se manifiesta en su orgullo por la he 
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rencia, (1) en su admiración de la literatura, de las costum 

, ' , bres y de los grandes heroes de su pa1s, y en su fe eterna 
, 

en una Argentina mejor. Su patriotismo tambien se revela en 

su reconocimiento de los defectos de su propio pais, y en la 
. . , 

expos1c1on de los problemas que estas faltas causan. Plan-
, , 

tea Galvez el problema, pero su sentido artistico le impide 

ofrecer directamente soluciones o remedios. Se preocupaba 

.' por cuanto se refiere al desarrollo de su pais, y no vacila 

en hacer saber lo que se le hace falta. Mira, con gran sen 

tido nacionalista, hacia las cosas de su tierra, amándola, 

alabándola, y a la vez criticándola, siempre por el bien de 

La Argentina. El pe.triotismo de Gálvcz no es ciego; él se 
I , 

da cuenta de lo malo, asi como de lo bueno. He aqui dos e-

jemplos, uno de una obra de crítica, "El solar de la raza", 

y otro de una novela "La maestra normal": 

"Brava lucha es la nuestra. Tenemos que pelcar---en 
, 

los libros, en los diarios, en la catedra, en todas partes~-
, 

contra los calibanescos intereses creados que son los habi-

tos materialist2s. 
, 

Tenemos que predicar maniaticamente el 

amor a la patria, a nuestros paisajes, a nuestros escrito-

res, a nuestros grandes hombres; desentrañar el espirituali~ 

mo y la originalidad de nuestro pasado, y enseñar como estas 

cualidades de la patria vieja y pobre pueden salvar, sin me-

noscabarla en su grandeza material, a la actual patria vivien 

( 1 ) 
, \ 

Galvez, Manuel---El solar de la raza. 
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te. 11 (1) 

De "La maestra normal" tenemos estas palabras: "Habla-

ron de literatura. Gabriel Quiroga se interesaba por la en-

scñanza. de diché". materi~.. Sobre todo daba importancia exce:Q 
, 

cional al estudio de la literatura argentina y establecia el 

deber de los maestros de conseguir que los alumnos la cono-

ciesen bien y la amasen. t Se hacia indispensable inculcarles 

que la literatura. era un "valor" tan real como el trigo y el 

gane.do. De ese modo se combat{a el materi:üismo que estaba 
l , t , 

e.ducñEtdo del pais. Ademas conven1a enseñar a los niños como 

en nuestros paisajes, en nuestra historia, en nuestra vida, 

había magn{ficos elementos literarios, una materia prima tan 
f • , I rica y virginal como no 12. pose1a tal vez n1ngun pa1s del 

mundo. Y al estudiar la literatura preceptiva, los maestros 

debían citar ejemplos de escritores argentinos." (2) 
, 

Toda la vida de Manuel Galvez se refleja en su arte. 

No se pueden separar el hombre y el artista. Es un escritor 

profesional que quiere vivir exclusivamente de su trabajo, 

de su arte, no metiéndose en la política, ni en el periodis-

mo. Sus obras han sido aclamadas por grandes autores, como 

Ricardo León y Miguel de Una.muna, pero Únic~unente unas cuan

tas novelas ( "Nn.chr .Regules 11 y "La ma.estra nornal 11
) han al-

, 
cPnzado los vastos publicas, las enormes tiradas. Es que 

~1) Gqlvez, Manuel---El solar de la raza. ,pág. 15 
t2) Gclvez, Manucl---La maestra normal. pag. 204 
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12s obras de Gnlvcz se dirigen a un publico escogido, porque 
~, 

reflejan inquietudes y problemas eternos del hombrc---filos_Q 

ficos, sexuales, religiosos, mor2_les. "HiÓrcoles Santo", 

por cj cmplo, novele. profund2.monte humana, en la cual se pone 

de relieve las tcnt~cioncs carnQlcs de un sacerdote, no pue

de ser leido por una muchacha inocente. Asimismo, "La tragQ 
, , 

die. de un hombre fuerte", obra de profundo analisis de carél& 
. , , 

ter, no puede lle.mar la Qtenc1on a un gran publico. 
, , 

Leemos a Galvez por le. narre.cion de sucesos conmovedo-
, , 

res, por la descripcion de escenas notables, por el analisis 
, 

de caracter., por lo é'..rgcntino, por lo humano. 



COUCLUSION 

, 
Se destnc<:t Ivio.nucl Gc:-:.lvaz como el primero de los novQ 

listas vcrdadera..'11cnte grnndes que, haste. 2nora, ha produ-

cido la Argentina. Sus obras nos dan un enorme panorama 
, 

do lo que era la Argentina en opoc~s pasadas, y lo que es 
, 

actualmente. Presenciamos, mediante "Las escene,s de la Q 
, 

pocp de Rosas", el desarrollo de un espíritu netamente n~ 

cionalista, y en "Escenas do la guerra del Paraguay" nos 

drunos cuenta do sus grandes dificultades internacionales. 

Las biografias--de Rosas, do Sarmiento, de Yrigoycn,--pr.Q. 
, , 

scntan la Historia de la Republica al traves de la vida 
, 

de estos hombres celebres y de sus hazañas. Las obras de 
, , 

critica do Galvez, como nLa .fu'gontin2. en nuestros libros", 
, 

y "Solar de la re.za", nos revelan los valores esteticos y 

morales del pnis, Y al tr2vés de todas sus novelas vemos 
, 

la vidr'. cotidiana de Buenos Aires, La Riojo., Cordoba, la 
, , 

trnnsformacion espiritual o industrial del país, le. mise-

ria de los barrios bajos, y lQ lucha eterna de todos los 

hombres para alcanzar sus esperanz~s y sueños. 

Su medio, pues, es la Argentina misma--la gente, las 

costumbres, las tradiciones, los problemas--, y todos es-

tos elementos, mezclados unos con otros, forman una fuer-
, ~ 

zr.. vi tE'.l, que Mrurnol Gal vez presenta al mundo, por las pf!: 

ginas de sus obras, en estilo claro y directo. 
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El 
El 
El 
Ln 
Le. 
El 

enigma interior--poesia 
sendero do humildRd--poesÍ2 
diario,de Gabriel ~uiroga--prosa 
vidQ multiple--articulos 
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solar de la rQza 
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Vida de don Juan Manuel de Rosas , 
Vida de don Gabriel García Moreno 
Calibán--drama 
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