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CAPITULO.I 

INTRODUCCION 

La Generaci6n del' 98 

Hacia el a.no de 1890~-- sufre.'Espa.fla un estancamiento en las. 

letras. Han muerto Becquer y Zorrila, y s6lo quedan poetas medio-
.- ' 

eres como Campoamor o G~Úo, Entr~ los talentos que ven claro el 

problema de las letras. surge una actitud de cd~ica negativa. Leopol

do Alas, uno .de los mejores críticos del momento, en un tono burl6n 

.analiza la situaci6n. Aiios dei¡;pués; uno d.e los escritores j6venes del 
~-

momento,· Ramiro de JV!aeztu, habla del mismo problema con es~ P!:_ 

labras:· 

"Dei mismo modo que no existe un partido político que arras

tre en pos de sí a la multitud, no hay un literato de renombre que 

acierte a hablar al alma·de los espanoles contempod.neos. Legajos m! 

dievales han ahogado a Menéndez Pelayo; las imágenes hist6ri~as han 

'desorientado·a Castelar; Sellés, apenas escribe; Gaspar, ·tampoco; ni 

Palacio Valdés.- Perieda se encastilla en el verdor de la monta.na, sin 

advertir que SUB tipos van des-apareciendo a medida que la piqueta del 

(ninero allana la comarca; la seiiora Pardo Bazán, requerida al mismo 
·, 

tiempo por sus lecturas naturalistas y por sus creencias ortodoxas, no 

sabe con quién ir; Ganivet, ha muerto cuando más lo necesitábamos; -

Benavente murmura deliciosos requiescat ante las "figulinas" que Ma-

36922 
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drid exhibe en su bohemia política y en su aristocracia agonizante, pe

ro no vislumbra la nueva Espana que se está inculcando, 11 ( 1) 

Este es el panorama de las letras en Espafl.a a fines de siglo. -

Los espaiioles se- ·sienten seducidos por la paz anhelada después de la 

Rei;itauraciÓn y la Última guerra carlista, anos de 1880 a 18!}5, y creen 

que todos los problemas que aque.jan a sü patria están resueltos. Se a

bandonan a. un "dolce far niente" sin ver que el sosiego y la alegría son 

superficiales, 

Espafla está deshecha interiormente, desgajada por nacientes 11!. 

cionalismos regionales, separaciÓB interna de los espafl.oles, renova -

ci6n de los ideales republicanos.y la pérdida indefectible de sus colonias 

en ultramar, Este paisaje desolador es el que sirve de escenario a la -

formaci6n de la personalidad de los hombr_es del 98. 

Paralelamente al movimiento :modernista, surge entre los escri

tores una nueva forma de ver las cosas. Un futiino recogimiento en la 

realidad espafl.ola y la afirmaci6n -de su pasado, un recrearse en las e.o

sas menudas y cotidianas y una actitud critica ante el problema espanol. 

Lo que era s6lo ramplonería y despreocupaci6n ·en el ambiente d~· 

la Restauración se transforma en critica negativa y pesimismo. 

Uno de los requisitos formulado por Peterson para que exista u

na generaci6n es un "acontecimiento·generacional" que sin duda,. para 

los autores del 98, fueron la p~rdida de Cuba, Puerto Rico, y las Fili -

pinas, 
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Este hecho hist6rico tiene "para los ideólogos de la generación 

una gran importancia. No es sólo la pérdida. que ·no supone mucho eco

~Ómicamente, sino que ~stá pone de manüi.esto que Espatla está mal g2_ 

t>E:rnada, mal dir-igida, que carece de id~ales y que está ati:asada res

pectó de. Europa. 

La .. generaciÓn nace pues intel~ctualmente a raíz del Desasµ-e. 

la pér'1ida de la Última colonia, que supo agruparla en una reacción po

lítica Y. una preocupaci6n literaria. no transitoria. sino nacida del pensa

m,ien~o. 

No fué su fin el querer d!itrribar o sustiiuír un régimen político 

cualquiera; sino criticar un· modo ·de vida nacional, remonü.ndose para 

ello.hasta ~s ralees profu:ndas de la historia. 

Maeztu en uno de sus. artlculos juveniles habla del Desastre con 

.estas palabras: 

"Surgió el desastre. Se perdieron las fil.timas sucursaies de la 

tienda.. Ello fué acaso-lo de J:J1enos. ·Lo _importante fué la manera de -

·perderse. Lo importante es que fuimos a la guerra sin medir su gra-

?! ·vedad,. por orgullo y por frivolida~, y que el enemigo jug6 al blanco 

con nuestros pobres barc~s de madera. La humillací6n nos hirió pri

·meramente en el orgullo. Pero se habl6_ en el extranjero de razas agó

nicas _y de países incompetentes. La repatriación nos fué revelando 

d.pi,damente las inmoralidades, las torpezas pasadas. Durante un ·afio 

·no se habló en Madrid sino de los militares y paisanos enriquecidos en 
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las colonias perdidas. y entonces nos sentimos heridos también en el 

honor. A la amargura del fracaso se aftadiÓ la hiel de la falta de mé

rito." (2) 

Caracteriza a la generación ser "patriota sin patriotería; opti

mie¡ta, pero no cándida, porque las °lecciones de la adversidad moder.! 

ron en ella las posibles exaltaciones de la fe juvenil" (3), y un anhelo 

de estudio,. penetFaci{m. exámen de conciencia. 

La generación as{ conafiluhta está formada por Angel Ganivet 

como precurs·or, Miguel de Unamuno, pfo Baro~. Ramiro de ~aeztu, 

José Martfuez Rufa II Azorfu11 , Antonio Machado, Valle. lnclán en su se

gunda époea, as{ co~o en muchos aspectos Benavente, Juan Ramón Ji 

ménez, Ortega y Gasset. 

Baroja niega la existencia de la generaci6n como tal, pero Azo

rfu la acepta y define así los ideales ~ características de la misma: 

a) 11 Ama los vi'ejos pueblos y el paisaje". 

b) "Intenta resucitar los poetas primitivos (Berceo, Juan Ru{z. 
Santillana). 11 

c) "Da aire al fervor del Grecp, ya iniciado en Catalutia. 11 

d) "Rehabilita a GÓngora". 

e) "Se declara romántico •.. 11 (sic) 

f) 11Siente entusiasmo por Larra" 

g) "Se esfuerza en acercarse a la realidad y en desarticular 

el idioma, en agudizarlo, en aport;,r 0 M viejas palabras; plásticas 

palabras, con objeto de aprisionar menuda y fuertemente esa realidad." 
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b) "Curiosidad mental por-lo extranjero'~ 

i) "Sensibilidad avivada por el desastre. 11 (4) 

~l inciso d),que habla de rehabilitar a G6ngora,no creemos qÚe 

sea verdadero puesto que ninguno .de los _componentes del grupo siente. 

devoci6n por Gongora. 

Unam.l,UlO afirma: "No he tenido ocasi6n.de comprender, ni.me·

nos de eomrentir, á. G6ngora.... Sigue siendo, pues, para mí un dese~ 

noci.eo •. '""(5l 

Baroja opina saliéndose del tema: "Si tuviera que escribir so -

bre G6ngora - no lo conozco bieµ - creo que creería encontrar una raÍz 

semítica." (6) Antonio Machado i;i.o opina y Azorln no intenta la rehabi.

litaci6n que proclama, 

Por otro lado, la tesis. de cur.iosidad mental por lo extranjero es 

. rebatida por Maeztu quien dice que es ésta una virtud de la que partici -

pa todo el- siglo XIX espaftol, y define la generaci6n así: 

"Nosotros \ieredamos ·en 1898 este aI!).biente· espiritual de orgullo hispá

~ico, .como habíamos heredado el realismo galdosiano y la socarronerla 

campoamorina. En nosotros se d~ban estas modalidades contrapuestas 

de orgullo anticrítico y de crítica h~ilde, como en Costa, como antes 

·en Larra, como antes en Quevedo. Y pz:ecisamente porque ese orgullo 

nacional, a pesar de la crítica, a pesar·de los ojos, a pesar de la real_! 

dad, n·os hada suponer la e-xistencia de una Espafta en que las plazas de 

grandes hombres estuviesen cubiertas y desempeftados los servic-ios pü-
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blicos, es por lo que alzamoi;¡ la voz con iracundia cuando a1 desnu -

darnos el Desastre nos revel6 que nuestro cuerpo exangüe no era a

penas más que huesos y piel. 11 (7) 

Todos los escritores generacionales preguntándose las causas 

de la calda se llenan de amargura. Pero es un pesimismo criticó mo

vido no por la admiraci6n tonta al extranjero sino por un verdadero -

1-1 amor amargo" a su patriar 

"-Rápidamente se fu4 d~bujando ante nuestros ojos el inventario 

de lo que nos !altaba. No hay escuelas, no hay justicia, no hay agua, 

no hay riqueza, no hay industrias, no hay clase media, no hay morali

dad administrativa, no hay espíritu de trabajo, no hay, no hay, no hay, 

·. . ' 
¿Se acuerdan us-t~des? Buseabamos una palabra en que se comprendie-

ran todas estas cosas que echábamos de menos. ''No hay un hombre11· ! 

dijo Costa; "No hay voluntad", Azorfu; "No hay valor", Burguete; riNo 

hay bondad", Benavente; "No hay ideal", Baroja; "No hay religi6n11 , UJl,! 

muno; "No hay herolsmo~' exclamaba yo, pero al siguiente dla deda: 

"No hay dineroº, y al otro: "No hay colaboraci6n. 11 (8) 

En este párraf~ de Maeztu queda patentizado un dolor profundo 

ante los males de la patria, unido a una desolaci6n total y desesperada 

que se transforma en desgarrador alarido. 

No es falta de patrio.tismo, es la pena de enfrentarse a una Es -

pafl.a vencida a la que a.man. 

No reniegan pues, de su condici6n de espafl.oles, sino que, la -
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próclanian orgullosos. "No en vario nacieron todos en el siglo inven

tor Y. exaltador del patriotismo nacional. "(9) 

Unamuno escribe: "Soy espaflol, espaflol de nacimiento, de edu

cación, de cuerpo, de espíritu, de lengu!l y hasta de pro~esión u oficio."( 10) 

Los hombres de la generación proponían un patr.iotismo silencio-

SQ, verdadero y perdurable que sólo se obtiene mediante el conoc~ien-

to m~ucioso de Espafla. 

En-todos sus libros _aparece este apior a Espafla, ·un amor crÍti

CQ pero efectivo, total y doloroso. 

Maeztu llega a fuerza de sentir profundamente el.problema his

tórico de Espafla, hasta la conversión religiosa. 

"Ha sido el amor a Espafla y la constante obsesión con el proble

ma de su caída lo que me ha llevado a buscar en su fe religiosa las raí

.ces de su grandeza antigua!' ( 11) 

Los autores del 98, resucitan el paisaje de Castilla. Todos aman 

_profundamente a esa tierra adoptiva que ocupa·en su alma el mismo lu -

gar que su terrufl.o natal. 

Unamuno, Maeztu y Baroj9: son vascos; Azorfu levantino; Mach_! 

do andaluz y Valle Inclán gallego. No obstante todos se siente~ atraldos 

·hacia el monótono paisaje de Castilla. qn campo triste, desolado, de 

dr~tica sequedad, siempre igual, un desierto en el que predominan 

los ~arillos y los castaJ1os. 

Pero el amor se valora en función de que Castilla se advierte 
,{ 
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cargada de historia, nücleo principal de la grandeza interior· y exte

rior de Espafta, catequizadora del mundo y escenario de una de las 

más grandes figuras que ha creado el genio espafiol, Don Quijote. 

Sus interpretaciones sobre el paisaje de Castilla, estfui inter

sec~adas por una visi6n -personal de la vida y la histcr ia de Espaiia. 

"se siente en esta planada silenciosa - nos confía Azorfu.- ef 

espíritu au.stero de la EspaJia clásica, de los místicos inflexibles, de 

los capitanes tétricos - como Alba - ; de las almas tumultosas y desa

sosegadas - como Palafox, Teresa de Jesús, Larra •••. 11 (12). 

En este paisaje softado y recreado, hay un factor que los vuelve 

a la realidad desolada de su tiempo: el hombre. Los labriegos caste -

llanos son poseedores de toda la miseri;a intelectual y material de esa 

Espafia. 

t1Los hombres secos y reconcentrados .. 

las mu·jeres .deshechas de parir: 

rostros oscuros llenos de cuidados, 

todas las bocas clásico el decir, 11 (13) 

Todos sienten desprecio por Madrid, la capital de aquella Es

pana vencida y por tanto culpable directa de su estado. Les ·duele su 

cosmopolitismo y esa facilidad para olvidar la tradi~i6n y adquirir las 

modas nuevas. 

Cada uno de un modo düerente, se enfrenta en su infancia, con 

la realidad hist6rica de Espafta. 
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Estas impresiones infantiles, algunas düusas, son meditadas 

en la juventud y les hace ver claro la situaci6n. 

"Es la 11 abuiia11 que Ganivet diagnostica, el "marasmo" que an

gustia a Unamuno, la 11depresi6n enorme de la vida ''que Azorfo advier 
. -

te, la visi6n dé una Espafta. 

"vieja y tahur, zaragatera y triste, que asquea a M~cha-

do. 11 ( 14) 

Esta visi6n les acompanar{ a lo largo de toda su obra y se tra

duce en diferentes actitudes. A todos les preocupa la regeneración de 

Espafta y proponen para ello dilf~rentes soluciones. Analizan una a una 

las causas del decaimiento y hacep. de su obra una doctrina de .recupera

ci6n nacional. 

No tuvieron una educa.ci6n comltn. Cada uno la obtuvo poi> su la

.do y en difere'ntes lugares. Pero hay algo que actúa de denominador co

mltn en todos éllos: son autodidactos y forman su cultura en las biblio -

tecas. 

A tres géneros pertenecen sus l~turas, la literatura, la histo

ria y la filosoda y casi todas ellas, son modernas y europeas. 

Baroja declara háber le{do a V. Hugo, E. Sue, Balzac, J. Sand, 

· Zola, Espronceda, Becquer, Schopenhaµer, Poe, Baudelaire, Dickens, 

Stendhal, Turgueneff, Dostoiewslq', Tolstoi, lbsen y Nietzsche. 

El Azorfu juvenil lee a Montaigne, Flaubert, Nietzsche, Baude

laire y Leopardi. 
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Unamuno confiesa tener ·predilección en su juventud por la li

teratura y la filosoffa as{ como cierta animadversión hacia la histo -

ria. Sobre Maeztu pesa la influencia de Kropotkin. Y creemos que las 

lecturas de Machado y Valle-Inclán no düieren mucho de las citadas: 

"Elanhelante contacto de nuestros adolescentes· con los testi

monios escritos de esa gigantomaquia - .en su segunda fase, la antirra-· 

cional o transracional, si se quiere mayor precisión y el desabrido -

contacto·de todos ellos con la Espafta de su tiempo, tan yerma de en

cantos históricos, actúan de consuno sobre. sus almas y determinan 

en ellas una reacción semejante: un visible apartamiento de la ortodo

xia catblie:a,. Aqµe.lla.ij, almas> j~,, edlmcada& ea m ca:11olicismo m,s 

consuetudinario que realmente vivido - tal vez deba ~xceptuarse a Una

muno, por lo que de sí mismo cuenta - carentes del apoyo que presta a 

la fe una religiosidad socialmente vigorosa, acaban por separarse de la 

pasiva creencia infantil y aun de toda práctica católica regular, 11 ( 15) 

La iglesia hacia 188 9 ocup~da en recriminaciones personales de

satendía los asuntos_ en que debía ocuparse y permitió as{ que muchas al __ 

mas j6venes seducidas por las impiedades sabias se perdieran sin que 

nadie acudiera a salvarlas. 

Todos habían sido educados en la fe cat6lica y su práctica pero 

ante sus lecturas filos6ficas y la hostilidad del ambiente lleno de hipo -

cresías, se alejan de la ortodoxia cat6lica, 

Ganivet confiesa no ser católico pero no por ello deja de exaltar 
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en·su o~a el cristianismo y reconocer su grandeza. 

De la religiosidad ag6nica de Unamuno dan fe sus li.bros: La -
¡¡gonla . del cristianismo, Mi religi6n, ~· San Manuel Bueno, má.r 

~· Trata de buscar la verdad, luchandq con el misterio, preguntán

dose sobre la vida eterna y agonizando en torno de su propia inmorta

lidad, 

En Azorfu parece entreverse una aceptaci6n estética del cato

licismo en lo que ,ate tiene. de bello. 

Baroja es decididamente anticlerical y anticat61ico y· lo grita a

biertamente en forma de blasfemia. 

Antonio Machado sufre como Unamuno una crisis religiosa aun

que .no tan angustiosa; declara ser agn6stico y jacobino as{ como ene -

migo de ritos y ~ogmas. 

' El cristianismo de Valle no queda muy en claro aunque ,1 decla-

ra ser cat61ico y estar bien con Jesucristo, 

La religiosidad de Maeztu sufre s6lo una pequen.a laguna durante 

$U juventud y bajo la: influencia de la filosofía europea, Pero poco des • 

pués sobreviene la conversión de 1~ que él mismo nos habla, aunque 

nunca se apartó verdadera.mente de la religión. Desde entonces su fe 

·se hace profunda y sincera y su obra rebosa la absoluta religiosidad y 

creencia que él profesaba. Es uno de los defensores de la fe y de la Igle· 

sia. 

Se habla de la necesidad de un gula para el cumplimiento de los 
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requisitos de generación. Y ,la del 98 cumple con éste como con todos 

los demás, 

Tiene como gula o 11 héroe adorado por la época" a Larra. He -

redan de él la preocupaci6n por los problemas nacionales, el aire me

ditativo y analítico que mediante la comparaci6n llega a la necesidad 

de elevar la cultura espaflola para alcanzar la europea. y el estilo so

brio y dire~to. 

1iLarra-dice Azorúi- es el más libre, espontáneo y destructor 

espíritu contemporáneo. Por este ansioso mariposeo intel~ctual, ¡ 16-

gico como el hombre y como el universe> iJbgico; por ese ansioso mar,!. 

poseo espiritual, de s~pática protesta contra la rigidez. del canon, 

honrada disciplina del espíritu es por lo que nosotros lo amamos, n (16) 

Los hombres del- 98 siguen como gula ideol6gico a Nietzsche, -

"No puede asegurarse que entre los h~mbres del 98 existiera un caudi

llo nominal y exclusivo, Pero serla dificil negar tam~ién que ideo16gi

camente habla un gula de esta generación: Nietzsche. 11 ( 17). 

Influye este autor con su mentalidad intervencionista y pedag6-

gica; pero en ese momento se conoce en Espafla el Nietzsche soci6logo 

de Así hablaba Zaratustra. Azorfo refiriéndose a esta influencia es

cribe: 

"En Europa, en aquella fecha, se tenían noticias breves y vagas 

de este fi16sofo. Y, sin embargo, esos escritores, ayudándose de libros 

primerizos, libros en que se exponía la doctrina de tal pensador, .crearon 
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un ·Federico Nietzsche para su uso, y ese Nietzsche sirvió, indiscu

tiblemente, como pábulo en la labor de los aludidos literatos, 11 Y 

aftade "~ea o no sea exacta la idea que tenemos de nuestro autor, el 

autor que nos interesa, que nos entusiasma, ese autor influirá en . . . 

nuestro trabajó. Y acaso influya más si la idea es falsa. ·Porque en

topees somos nosotros los que creamos ese autor, lo creamos pa.J:'.a 

nuestro caso y escribimos la. obra con arreglo a lo que deseamos. "( 18) 

1 En cuanto a un gula salida de la misma generación es induda

b~e qq.e este caudilla.je lo ejercita don Miguel de Unamuno. 

Puede decirse que, el lil;>ro que inicia a Maeztu dentro de la 

generación es· Hacia otra Espafta, 

Su eonvivencia· en Cuba con ambos partidos, el de la independen

cia y el c.olonialista, le fija claramente i.a s,ituaci6n del problema. A su 

-regreso a Espafta. estalla la guerra, 

Y puede as{ analizar el problema desde dentro ayu~ado además 

por su-origen familiar·y su formación cosmopolita, 

Para Gaspar ·G6mez de la Serna, la verdadera actitud. noventa

yochista de Maeztu, va desde 191~ a la fecha de su muerte. Es enton -

ces cuando después de .sú conversiÓn encuentra los verdaderos valores 

·tradicionales e hist6ticos de Espa.fta a,través de la revalorizaci6n de 

los religiosos, Rebusca entre las causas de la decadencia y saca a flo

te va.lores que antes le habían parecido negativos. 

Nosotros creemos que Maeztu no deja de ser un típico represen

tante de su generaci6n. El que tome una posici6n reg~neracionista o 
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trádicional no implica que deje de· participar en ella. El hecho es que 

se preocupa por los problemas y la decadencia de' Espafia, 

~l mismo en.su segunda época y hablando de BU libro Hacia otra 

Espa.fla dice: "Todas sus pÍlginas merec~n ser. quemadas,. pero ·su tí

tulo responde al ideal de entonces y al de ahora. 11 ( 19) 

Cuando ya en su madur_ez vuelve sobre el problema del Desas

tre rectifica dos de sus afirmaciones _juveniles: El de haber creído que 

la guerra coloñial era una aventura quijotesca y el aseverar con Costa 

que para regenerar el pa.ls habla que echar las llaves al sepulcro del 

Cid. Reniega de los fundamentoi¡¡ mismos del liberalismo del 98, 

El Maeztu del 98 se ·enfrenta de una forma total con la proble

mática de su tiempo. Habla de la decadencia_ espaflola, la guerra colo

nial, el hecho de~ Desastre, y la regeneraci6n de Espafla. 

Con un patriotismo fute~o. pero que repara y se enfrenta con 

la realidad, considera que la causa de_la decadencia es i,.na. parhlisis 

progresiva/11inte~ctual, moral, imaginativa" (20) que se condiciona en 

].a imperfecta selecci6n de la sociedad y el hecho de que ocupan los -

puestos d~ectores hombres sin valµ.. Adopta lo que él llama el "ins

tinto crítico" con una visi6n entusiasta hacia el futuro. 

"En nuestra Espafla desventurada, por una lamentable deroga

ci6n de las leyes dinLnicas, por una inversi6n de las tablas de valores 

sociales, ~ prevalecido, erigiéndose en dir.ector~ y dominadora, ·la 

raza de los inütiles, de los ociosos, de los hombres de engafio y dis-
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curso, sobre la de los hombres de acción, de pensamiento· y· de tra

bajo. 11 (21) 

Su posici6n, antes de. que la guerra hispano-cubana estallara,. 

era la de dar a las colonias libertad de derechos. 

Considera que la guerra es inútil, que no vale la pena sacrüi

car Espatla entera por conservar una colonia. Ataca a la prensa. que, 

sin preguntarse a qué conduce la iucha, enciende los ánimos con fal

so patriotismo. S~ da cuenta de que el sacrificio no tendrá recompen

sa y de que sé avecina el Desastre. 

Este, no le encuentra desprevenido, ya que no crey6 nunca en 

la victoria. El declive hist6rico que· esta derrota supone y el ver que 

Espa.fla el,!ti des~grada le llena de tristeza. La repatriaci6n de las -

tropas ea un especü.culo terrible que anuncia la situaci6n nacional, 

"lÚgubre desfile de muertos 'Vivos qu~. al despedirse de nosotros, nos 

devuelve la América.¡, (22)· 

Pero ante este pesimismo·y desolac~n, Maeztu se levanta y 

deja el.dolor a un lado. 

H~ que tener calma, dice, y estudiar las causas que produje

rQn el Desastre. Y es en este terrible momento cuando se perfila su 

actitud·regeneracionista. 

11 ¡ A empezar de nuevo sobre la Patria en ruinas ? Para ello 

confi'.a en la. vitalidad del pueblo, abierta hacia nueva.a empresas histó

ricas. 11 (23) 
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Habla del futuro lleno de fe y esperanza, Hay que regar la tie

rra, mejorar la instrucci6n, inventar, crear, producir. Para-ello ha 

de surgir un espafiol .nuevo. 

Su te oda de la reconstrucci6n de _Espafia es antipolÍtica. Cri

tica a revolucionarios y tradicionalistas. republicanos y carlistas. 

Propone una acci6n pÚblica no nacida de la política sino de los ind~s -

triales. labradores y comerciantes. 

La obra para alcanzar una Espafia nueva ha de surgir no de la 

pql{tica ni de los gobiernos sino de la sociedad, que habrá de cimentar

se en un espíritu renovado y firme. 

Nos damos cuenta asl de que el regeneracionismo de Maeztu na

ce de su absoluta conciencia del problema de Espalia. Lejos de ser un 

lapso que lo une firmemente a los escritores de su generaci6n, es una 

constante en su obra que no le abandona ni a la hora de la muerte. 

Es un alma limpia,desinteresada,:iuscando entre los escombros 

de Espafla algo que signüique futuro. Pero con los afios va concretán-

4ose una nueva ideología y Maeztu se perfila, cada vez más, como un 

pensador antiliberal, reaccionario, imperialista. 

"Maeztu, como todos los de su generaci6n, como tantos otros, 

tuvo que pasar también por esa opci6n trágica de la Espaiia escindida, 

hacia la derecha y hacia la izquierda, que prolongaba la decadencia y 

alentaba la guerra civil; y, -sin creer enteramente en ninguna de ellas, 

tuvo que tomar partido, con el alma sumida en secreta discordia, por 
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una dé las dos. Maeztu, ·como intelectual de esa Espana que hace los 

hombres y los gasta, muri6 despedazado por ella." (24) 
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Para comprender mejor a Maeztu, hay que situarlo en la di

mensión histórica de su época y valorar as! los elementos que ayu~ 

ron a su formación. 

Ramiro de Maeztu y Whitney nació el. 4 de mayo de 1874 en -

Vitoria, partido judicial y capital de la provincia espaftola de Alava. 

Vitoria es una ciudad con gran número de. industrias y que ha 

pose!do siempre buenos centros de ensenanza, bibliotecas, laborato

rios y museos. 

Su padre, Manuel Maeztu, hijo de una familia navarra, nació 

en Cuba cuando estaba ésta bajo el dominio espaftol hacia 1850. Su -

posición económica fué holgada, pues su padre era duefto de una enor

me hacienda, Estudio en Parfs y fué educado "e~ las ideas romfuitico 

positivistas de su tiempo". ( 1) Allí conoce a la madre de Ramiro, Jua 

na Whitney, hija del cónsul inglés en París y que sería su esposa en -

1872. El matrimonio reside en las Vascongadas , en Vitoria a princi

pios de 1873 durante la primera república. 

Este dato es de enorme interés, pues esta ascendencia navarro

inglesa de Maeztu marca en la trayectoria de su vida una influencia 

innegable, que se trasluce en su simpatía hacia Londres y las costum-
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brés y actitud política del pueblo británico. 

Don Santiago Ramón y Cajal en su obra Mi" infancia y juventud . . 
dice: "]:>rescindiendo de la influencia hereditaria, es innegable que 

las ideas y ejemplos paternos representan normas decisivas de la edu

cación de los hijos, y causas, por tanto, principalÍsimas de los gustos 

e j.nclinaciones de los mismos. "(2) 

En una crónica publicada el 10 de diciembre de 1908, Maeztu 

hace una evocaciÓn autobiogrilica titulada Recuerdos de niflez en la que 

di,ce: "Pero mis recuerdos no empiezan con los del Colegio, aunque e

llo le pal'ezca forzoso a Unamuno. Antes me recuerdo llevado de am

bas manos por mi padre, en uñ paraje que luego supe se llamaba la 

playa de Deva; en lo alto, una mancha azul y ~lanca, que después lla

~ Cielo; a la izquierda. otra mancha azul y verde, que después lla

mé Mar, y en los pies otra mancha ya de oro, ya morena, que después 

llamé arena. 11 ( 3) 

Sus ·impresiones son vagas, sólo ve manchas y colores pero su 

Etsplritu se encuentra anonadado ante lo que llama "Estas visiones ob

jetivas del mundo" y que para él son "los muebles más viejos del al

ma. 11(4) 

El párroco· de la Iglesia de San ~iguel en Vitoria, don Emete

rio Abecucho, fllé el .que bautizó a Maeztu. Después lo preparó para la 

primera comunión impartiéndole sus conocimientos sobre la doctrina 

cristiana. 
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Al mismo tiempo, allá por los a.nos de 1879 a 1884, su padre 

se había convertido en su educador, sujetando con horarios las horas 

de estudio y de juego, dándole profesores de cultura general, equita

ci6n, dibujo, música y gimnasia. 

El lo de octubre de 1882, a ia corta edad de ocho anos, ingre

só en el Instituto de Segunda Enseflanza de Alava que anos despu~s 

llevaría el.nombre de Ramiro de Maeztu. 

Curs6 las materias de latfu, griego,historia del arte . "Esco

lar brillante, obtuvo siempre las más altas calüicaciones en los e~

menes, Manifestó preferencia por las matemáticas, la retórica y la 

historia. Dej6 entre los profesores el recuerdo de un alumno precoz y 

aventajado, 11 (5) 

Obtuvo matriculas de honor el'h r.et6rica, pol!tica e historia uni

versal, calificaciones muy altas en p~icolog{a, lÓgíca y ~tica. A hlti -

mos de mayo o princípios de junio de 1887, Maeztu obtiene a los trece 

anos el titulo de bachiller. 

Mientras tanto, desde 1812 persiste 11 el problema futimo de la 

Espana ochocentista" que 11 es la irreductible discrepancia entre unos 

ardorosos tradicionalistas que no saben ser actuales y unos progres~ 

tas fervientes que no aciertan a hacerse espanoles. "(6) 

Siendo ya Ramiro un adolescente, hubo de enfrentarse con una 

nueva realidad, que le muestra otro aspecto. Su psicología un tanto 
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infántil y despreocupada cambia por completo. El nivel económico 

que mantenfa la familia sufre un resquebrajamiento total, a causa de 

que el capital de Cuba se ve amenazado. Su padre tiene que marchar

se a la isla y con-él van desapareciendo ~oco a poco primero todos los 

lujos y después también todas las comodidades. 

Maeztu a los dieciséis anos, se marcha a París con el propó

sito de llegar a ser comerciante, y tiene que encararse por primera 

vez con la vida. Su futuro comercial no es visto muy claro por sus 

PI'.incipales, por lo que es despedido y tiene que volver a Espail.a, 

Pero es ésta. una experiencia importante en su vida, que ade

"más de ayudarle en el perfeccionamiento de la lengua francesa. desa

rrolla .en él un espíritu de crítica y observación, Analiza las cualida

des y progresos de la vida y la política de Francia pero no para meno! 

preciar a su patria sino por el contrario, para después, seftalarle sus 

defectos con el fuiico affui de que éstos sean .vencidos y llegar a ser co

mo dice Dionisio Ge.mallo Fierros en -uno de sus estudios "el más cen

tr!petamente patriótico de todos los constituyentes de su generación. 11(7) 

El Maeztu, "que llevaba dentro de sí un poeta que no se avenía 

a ser comerciante práctico, aunque desde siempre se sintiese inducido 

a ligar las dos distintas riberas, la del idealismo y la de la realidad, 

la de los pagarés y la de los valores morales, por medio de un pensa

miento de sociólogo heredero de una disposición poética - que habfa lo-
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grado encontrar f6rmulas.de emotivo maridaje entre la economfa y 

el lirismo, "(8) 

Hacia 1891, después de una corta temporada al lado de los su

yos y habiendo empeorado la situaci6n econ6mica, Maeztu se dirige 

hacia América, Esto le permite hacerse una clara idea de la sitúa -

ci6n colonial y lo que para Espafla signüica. 

Ma,z:ch6 a la Habana cuando gobernaba en Espafla Cánovas y era 

Ministro de Ultramar don Antonio Marfa Fabié. En su nueva residen

cia hubo de olvidarse de su,s declaradas aficiones literarias por falta 

absoluta de tiempo, Había que trabajar y trabajar no con la inteligen

cia sino con los músculos, Esto forma en su ánimo un modo distinto 

de ver la vida, verla desde abajo como ia ven los obreros, que ha

bri'.a de servirle después en su labor de pe-riodista y soci6logo. 

Aunque todavía en su posici6n de hacendado, trabaj6 en el inge

nio de su padre "El Pelayo"., como un· simple obrero, 11 pes6 azúcar , 

pint6 chimeneas y paredes al sol, empuj6 carros de masa cocida de 

seis de la tarde a seis de la man.ana, cobr6 recibos por las calles de 

la Habana, fué dependiente de una vidriera de cambio, .. 11 (9) 

Todo nos lo cuenta Maeztu sin avergonzarse, sino por el con

tr~rio, sintiendo orgullo 'de haberse mezclado con la gente proletaria. 

En Cuba su espíritu sufre una serie de sobresaltos y de indeci

siones. Son los aflos que preceden al desastre del 98 y que Maeztu ve 

venir. 
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·Hijo de padre cubano, sierite propias por un lado las quejas 

de los nativos del país; por otro las de los peninsulares residentes 

en la isla. Convive con los dos bandos y escucha las quejas de unos 

y otros. 

"Cubanos y peninsulares se miran con recelo, casi con odio; 

Í.u¡.os y otros representan los dos bandos antag6nicos de la Espana .in

mortaj.. Los cubanos, educ_ados en el pragmatismo de los Estados U~ 

dos, miran con admiraci6n y asombro a ese pueblo sin par que en 

cien ~os ha formado la primera naei6n del mundo. América, con su 

estatua de la Libertad en el puerto, les fascina por su grandeza mate

rial, por su empuje dominador. por su fuerza constructiva, por su 

progreso. que es el gran míto del siglo XIX. Espa11a, en cambio, es-

tá vencida, arruinada. En un siglo ha tenido ocho constituciones y ha 

-permitido que los militares, con otros tantos pronunciamientos, salgan 

al paso de- la revoluci6n que el pueblo no ha sa,bido ni querido hacer. " ( 10) 

Maeztu a los diecinueve a.ftos, residía afui en Cuba. Sentía en su 

i_nterior un enorme interés por las obras literarias y trataba de unir el 

trabajo manual y el intelectual, la literatura y el dinero. Fué así. co

mo él mismo relata, que se convirti6 en lector de una fábrica de taba

queros. Los patronos, al ver que los ob.reros rendían más estando su 

mente ocupada, no se opusieron a este sistema. Maeztu pasaba a veces 

cuatro hor_as leyendo a un pb.blico en su mayoría analfabeto y compuesto 
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de negros, mulatos y espaftoles. 

Por·las noches traduda algunos de los textos que hablan de 

ser leídos al día siguiente y buscaba en el diccionario aquellas pala -

bras que desconocía. Se leían a Gald6s, Kipling, Schopenhauer, Marx .. 

Sud~rmann, Kropotkin, y los obreros escogían el tipo de lectura. 

Esto, además de hacerle ejercitar las lenguas extranjeras. -

proporcion.6 a Maeztu 1:a OJ?Órtunidad de volver a ligarse con la. litera

tura, de partici.¡laar a :na. anooadaci!m. de m.ul.tilud'es: que le escuchaban 

extasiiad'as y percibir as! directamente el poder de sus lecturas en el 

semblante de sus oyentes. 

Viaj6 por Centro América y después por los Estados Unidos, -

concretamente Nueva Y l!lt!'kr SU espíritu. observador no cesa. Sigue pa

so a patP ]a vida y el estado social de los obreros en cada sitio donde· 

va: "En los talleres de la Habana y dE: Nue1'a York. ñe observado perso

nalmente que mientras los obreros europeos sori tooos, o casi todos, 

socialistas, abunda en los americ8:llos un jingoísmo o antípatonísmo fe

roz e mc·onsciente. ,,. (IJ:} Desde entonces ya empieza a formarse en el 

Ramiro, casi adolescente, esa fuerte tendencia social que habr!a. de -

erigir el escritor y el sociólogo. Su estancia en Cuba tiene influencia 

en su "vocaci6n hispano americanista." ( 12) 

En 1894, Ramiro recibe carta de su madre en la que se le pide 

que regrese a Espafta. Lo hace en un estado de fuiimo desfalleciente y 
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con la convicci.6n de no haber triunfado en nada. 

Llegado al lado de los suyos en Vitoria, recibieron.la noticia 

!iel fallecimiento de su padre en la localidad de Santa Clara, en el de

p~tamento de Corrientes en- Cuba. 

Su madre, viuda y con cinco hijos, el mayor era Ramiro,decide 

trasladarse a la ciudad de Bilbao con el affui de poner en prácti<;a su 

profesi6n de maestra y sac~ as-f. adelante a sus hijos: Angela, Miguel, 

Mar-la que después serla brillanté ensayista, y Gustavo famoso pintor. 

La situaci6n en ~!1lpaffa era de terrible desconcierto, Reinaba 
1 

una gran inquietud legislativa respecto al caso de Cuba. Se suceden: u

·r:ia serie de renuncias por considerarse demasiado comprometido e1 

ejercicio del car~o. El 10 de enero de 1895 se publica en "La Gaceta", 

la reforma del régimen arancelario de Cuba, 

Todos estos desaciertos culminan con el pronunciamiento del· 

14 de febrero de 1895, del movimiento insurrecciona! en Cuba. Ya no 

es ·posible Yolverse atrás, Ram6n y Caja!, gra.Ii pedagogo y cientffico 

espaftol,en una de sus obras,habla de la campana de Cuba en estos tér

minos: 

"¡ Asombra e indigna reconocer la ofuscaci6n y terquedad de -

nuestros generales Y. gobernantes, y la j.ncreil>le insensibilidad con que 

en todas épocas se ha derrochado la sangre del pueblo ! " ( 13) 

"Con una falta de cordura incompreI1$ible en preclaros talentos, 
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hombres como Castelar y Cánovas pensaban que Cuba - esa Cuba que 

nos aborrecía y cuya independencia anhelada por América entera, era 

inevitable - valía la pena de sacrüicarle Espafla" ( 14) "hasta el ültimo 

hombre y la ültima peseta. " ( 15) 

El desastre de 1898, la pérdida del ültimo reducto colonial en 

América, · se hace patente al firmar Eugenio Montero Rlos en nombre 

de Espafla .el tratado de París por el que se confirma internacionalmente 

el hecho. Esto exaltó los ánimos y al mismo tiempo unüicÓ a la llamada 

generación del 98. de la que Maeztu forma parte. Fué tema de todos que 

preguntándose los motivos de la decadencia, se llenan de una enorme 

amargura y pesimism:c que en. Unam:uno,, el. guía de la generación,. se 

hace patente en su "me duele Espa:f1-a. ... , y trataron de unificarse hacia 

un punto: la europeización de Espai1a, la büsqueda del progreso, de la 

fuerza nacional y de un ideal. 

Era un triste despertar 11 La Prensa solicitaba.apremiante la o

pinión de todos, grandes y chicos, acerca de las causas preparatorias 

de la dolorosa caÍda. " ( 16) 

11Y yo, - deda C ajal - igual que muchos jóvenes de entonces, 

ei;¡cuché la voz de la sirena periodística. Y contribuí modestamente a 

la vibrante literatura de la regeneración, cuyos elocuentes apóstoles 

fueron, segú.n es notorio, el gran C cista, Macias Pica vea, Paraíso y 

Alba." { 17) Más tarde sumáronse Maeztu, Baroja, Bueno, Valle Inc~án. 
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Azorfu y otros, 

Ramiro dice que "el azar le condujo a un peri6dico bilbaíno, y 

aunque hasta los veintiún a.ftos jamás pensara en. dedicarse a escribir 

para el pliblico, el primer artículo llam~ la atenci6n de los compafl.e -

ros, y lo demás ya lo saben ustedes, 11 ( 18) 

Empezó su labor periodística .en el diario "El porvenir vasco". 

del que era director don Fermfu Herranz, sobre el tema de la guerra 

de Cuba. 

En 1899 se transladÓ a Madrid, colabor6 en las revistas "Vida 

Nueva". "Los tres y Espafl.a" y en los diarios "El Imparcial" y "La co

·rrespondencia de Espafl.a". 

Mientras los demás componentes de la generación realizan su 

labor en los textos o en las universidades, Maeztu lo hace en el .perió~ 

.dico transcribiendo sus aportaciones objetivas sobre la raíz del proble-

ma, 

Abandona las poesfas y los cuentos que por requerimiento de B,! 

I?,a.vente publica y se· dedica a hacer una ca:1ppafl.a periodlstica en la que 

trata de dejar el pesimismo a un lado y forjar una Espafl.a Nueva. 

A los veinticu·atro anos se dirige Maeztu a la isla de Mallorca 

en calidad de recluta relatando en un to~o burl6n la campana, 

"Al mes de llegar lá.s primeras tropas peninsulares, fueron re

forzadas p_or varios cientos-de reclutas .. Pero en el Ministerio de la 
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Guerra, o donde fuere, se hab{an olvidado de un detalle: el de proveer 

de fusiles a los nuevos soldados." ( 19) 

Después de presenciar en la isla una falsa alarma sobre el acer

camiento de la escuadra norteamericana de Watson, Maeztu es reinte

grado a la península, Sigue allí su colaboración en los diarios espaflo -

les cuyos artículos sedan recogidos en su mayoría en las páginas de 

Hacia otra.Espafla o más modernamente en el tomo de Espafla y Europa, 

La visión total de la Espafla de· la Restauración es descrita por 

el historiador· Fernández Almagro en e.stos términos: 

"Una inconsciencia punto menos que infantil regía el ir y venir 

apasionado de los espafloles en relación con las cuestiones que suscita

ba la actualidad inmediata. Nadie miraba a lo lejos, Inconsciencia y _22; 

timismo. Pasada la batahola de la Revolución y la Repüblica, sal.vado 

el momento düÍcil de la muerte de A:l~onso :xn y sumido el país en eno!. 

me calma chicha, el gran nj.no que era Espafla sé entretenía en discutir 

a propósito del crimen de la calle de Fuencarral. o, poco más tarde, 

del submarino inventado por Isaac Peral. El cuadro d.e nuestros gran -

des hombres, para mayor felicidad, estaba cubierto dos veces. De 

a~u{ que los espafloles se permitiesen el lujo de tener donde elegir.) ci 

frando su fe en el {dolo público de alguna de las dos series puestas en 

juego, para satisfacción de toda necesi9-ad banderiza: o cánovas o Sa

gas ta; o GaldÓs o Pereda; o Calvo o Vico; o Lagartijo o Frascuelo •.. 
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Libres de cuidados. las gentes se consagraban a sus ocios predilec

tos. Triunfaban, con los toreros y los cantantes de Ópera. los ora -

dores. los poetas fáciles y los prosistas amenos. Los artículos de 

fondo sonaban muy bien, y las novelas s~ mul~iplicaban con lozanía 

sin precedente·; •• Mucho énfasis en torno, Artículos brillantes 

de Julio Burell. Cuadros de Historia, Dramas de Echegaray, Rip~os 

punzantes de Salvador María.Oranés. Como el glotón y el sátiro en -

las fábulas atelanas, jµegan papel indiscutible, en las piezas cÓmi -

c~s de la. &poca, la patrona y la suegra. el cesante y el maestro de 

escuela,,,. Caricaturas de Mecachis y de Cilla. Buen humor por to

.das partes. . . Eusebio Blasco envía desde Parfa crónicas llenas de 

espaftolerlas, Versos cortesanos de Grilo, Pena y Goni alterna. la cri

tica musical y la taurina, Palmas al Guerra. Wagner está. a punto de 

.~legar. Las muchachas de talle de avispa y mangas de jamón cantan h~ 
~! 

baneras, Chotis de Chueca en los organillos .. Pronto ,se convertirá. su 

Marcha de Cá.diz en himno nacional,.. ¡ Dichosa edad y aftos dichosos 

~uéllos ! " (20) 

Tiempo después se desencadenarla el desastre. 

A esta Espafta prosaica, con intereses futiles. llegó en enero de 

Í899 el gx-an triunfador del modernismo.,Rubén Darfo. Establece amis

tad con Maeztu que ese mismo ano publica su primer libro Hacia otra 

Espaita del que él mismo dice: "Todas sus páginas merecen ser quema-
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das, pero el t(tulo expresa el ideal del 98 y el de ahora," (21) 

Sigue manteniendo una vida de lucha y polémica, Combate por 

igual la leyenda de la riqueza de España,como la fiesta de los toros, e, 

la prensa, 

Pensando que su diatriba se fortalecería con el acercamiento y 

el ejemplo de otros países, acepta la corresponsalía de "La Prensall de 

Buenos Ah:es y para ello se· dirige a Londres. All{ parece identüicar

se grandemente con la cultura: inglesa. 

Su hermana Maria dice de él: "Tiene Ma:ezt'.1111 :na estructura f{si

ca y moral de un inglés. Es alto, lampifto, derecho, y anda a zancadas, 

como R6binson, Tiene mirada de toppepQ, escudrifiadora de vastos hori

zontes, Todos los ojos ingleses parece que os miran siempre desde el 

puente de un buque o desde los faros y semlll'oros de las cosas, Saj6n. 

es igualmente su esp{ritu, Lubbock lE: incluía en su admirable definici6n 

de la raza: "Un hombre es para s{ mismo el mejor de los reinos," (22) 

Hace la cr6nica de la visita del rey de España en Inglaterra de 

tal modo, que los españoles puedan leerlo al mismo tiempo que ocurren 

los acontecimientos. Publica en 1906 m~s de trescientos trabajos en su 

obra periodfatica, En 1907 escribe una serie de artfoulos sobre el ego

tismo de Unamuno, Esta ·polémina la sigue llevando durante mucho 

tiempo. 

Viaja por La Ha.ya, Kiel, y Hamburgo del 21 de junio al 26 de ju-
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üo·y se."reintegra a Londres en agosto. En todos estos viajes sigue 

·haciendo una serie de observaciones importantes que se reflejan al 

través de sus obras y su:yen de tema para sus artÍCµlos periodÍsticos. 

En el ano-de 1908 surge una polé~ica entre Maeztu y Ortega y 

Gasset, .pero e·s amable y reconciliadora. Maeztu hace comentarios , 

aparecidos en revistas o en peri6dicqs, acerca de la obra de Ortega 

y su ~portancia. 

En uno de sus artículos sobre Larra, don Ramiro· dice: "No de

bemos querer a Espafla porque es como es, pues entonces seguirla 

~iendo eternamente así.. Pero el hecho de que sea como es tampoco 

ha de movernos a no quererla. Querer a Espafla como es sería horri

ble; nQ quererla por ser como es sería horrendo. Tenemos que querer

la arbitrariamente, como las madres quieren a los hijos y las mujeres 

.a los hombres. 11 (23) 

En 1909 hace un viaje de tres días a Par{s, luego va a Italia y 

finalmente en 1910 Maeztu vuelve a Bilbao. Sustenta en Madrid una con . -
f~rencia brillantlsima en el Ateneo acerca de La revoluci6n y los inte -

lectua.les, que le vale un homenaje en el que se le elogia mucho. 

En.1914 al estallar la primera guerra mundial va a hacer la in

·formación periodfstica al frente. 

"En medio de la contienda europea soné m8.s de una vez ante las 

lÍneas enemigas con que los buenos soldados del otro lado de la loma se 
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unieran a los de éste, y fados juntos, ingleses, franceses, alemanes 

y belgas se volvieran contra los pacüistas y aprovechadores de la re

taguardia." (24) 

Viste el unüorme del ejército inglés y eon'irive en las trinchere.s 

con el dolor y la muert~. 

Se opera en él un radical cambio· espiritual e ideológico que ha-

ce variar ~l rumbo y la orientación de su vida. Allí concibe el tema que 

será C'eribra?!l lile: su. personalidad "TodiJ.,flu;y.e,. todo perece, tode> pasa." (25) 

A Maeztu se le va pasando la juventud enitne libros,, periódicos, 

trabajos de redacciones y tertulias de café con periodistas y bohemios. 

Ha llegado a la edad de cuarenta y dos afl.os sin que ninguna mujer haya 

dejado en é-1 +a huella indeleble. Pero en plena elaboración de uno de 

sus libros y ~us crónicas de guerra encuentra el amor. En febrero co

noce en una mansión londinense a una dama inglesa, Miss Alice Mabel 

Hill. Su noviazgo dura sólo .diez meses, pues el catorce de diciembre de 

1916 contraen nupcias. Lo h.,;,cen en la iglesia de San Francisco en Lon -

dres y el Padre·Elizondo, ·un franciscano originario de Vasconia.imparte 

la bendición. Esta unión sigue animando en Ramiro esas enormes fuer -

zas literarias que le ahogan. 

En Londres publica su segundo libro ¡nglaterra en Armas y poco 

después Authority Liberty and Function in the light of the War, 

Encuentra en Londres un gran poderfo y una supremada política 



-34-

y social enorme. Trata de buscar·las causas de esta superioridad ana

lizando las costumbres. la política. las instituciones, plasmándolas en 

sus ensayos periodísticos que logran sus mayores éxitos, Maria de 

Maeztu dice que se "acomoda a los cánones sqciales de Etom y es el 

heraldo de las Virtudes inglesas, Pero siente, m!s que nunca, la in -

quietud patriótica, la preocupación nacional, Ha ido a Inglaterra con . . . 

el propl,sito de hallar en Europa la soluci6n al problema de Espa1'1a y 

Europa. en ese sentido, nada le dice; nada puede ensen.arle, 11 (26) 

Vuelve a Espafta y continúa su labor periodlstica. En 1919 pu

blica su trabajo mú importante La crisis del humanismo y cuatro a

·fl.os m&s tarde- Primo de Rivera da un golpe de estado y se erige como 

único gobernante rodeado de un gobierno militar, 

Este hecho hace exclamar a Maeztu: "Nuestro pueblo ha perdido 

.para algÚn tiempo el derecho al sufragio. ¿ Lo merecía? La pregunta 

no es nadaagradable,pero hay que.hacerla, Si no lo merece, es muy 

posible que·no llegue jam!s a reconquistarlo" (27) "Las libertades, 

que no se utilizaban para formar la conciencia nacional, se empleaban 

para destruirla, 11 (28) 

El afta de 1925 estli. marcado en la vida de Maeztu por su viaje a 

·Norteamérica y por la publicaci6n, el 2? de octubre, de su obra pon 

Quijote. Don Juan y La Celestina, su mejor ensayo literario. 

En 1928 es nombrado embajador de Espan.a en la Repüblica Ar-
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gentina cargo que desempef1Ó ·hasta 1930. 

Después de la salid,a de Alfonso XIII y el advenimiento de la Re

pÚblica,y ya de vuelta en Espatia., se dedica a. hacer literatura política 

anunciando el advenimiento de la Revolución, el comunismo, el socia

lismo y pidiendo en sus discursos que se organizara la contrarrevolu

ción. Mientras tanto el Frente Popular triunfa en las elecciones, 

Ma~ztu preside la revista "Acción Espatiola" y el 30 de junio de 

1935 ingresa en la Academia Espaf1ola leyendo un ~iscurso que titula 

La brevedad de la vida en nuestra poesía lírica. 

Por este tiempo había sido publicada ya su Defensa de la hispani-

Estalla en Espaf1a la sublevación de los militares contra la Rep~ 

blica en el a.flo de 1936. Maeztu es detenido en Madrid en la calle de Ve

lázquez y encarcelado. 

Desde allí sigue escribiendo algunos artfoulos para completar su 

libro La lucha por el espíritu que por instancias de su esposa diÓ en lla

mar Defensa del esplritu, 

Su hijo y su esposa se refugian en la embajada inglesa. pues sus 

vidas corrían peligro. Maeztu ingresa a la cárcel de las Ventas donde 

es conducido a una celda ele la primera galería, ya que los presos eran 

agrupados por profesiones, 

Su esposa gestion6 en la embajada inglesa permiso para visitarlo 
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y pudo hacerlo los martes. Pero estas visitas no eran suficientes por 

lo que empiezan a mandarse una copiosa correspondencia que Ramiro 

~scrib!a de su puno y letra y mandaba de la cárcel a la embajada, 

El 15 de agosto aparece en "La :E>rensa" de Buenos Aires, el 

hltimo articulo publicado en vida de Maeztu y que versa sobre el libro 
' 

de Alexia Carrel La incógnita del hombre. 

Es transladado después a otra celda en compafl.!a de Vázquez 

Dode·ro y Magarinos, Se le prohiben las visitas de su esposa. 

Tiempo después, el 29 de octubre de 1936, habiendo pasado 

tres meses en la cárcel, don Ramiro de Maeztu es despertado por los 

guardias que le invitaron a seguirle. "Maeztu, santiguándose y con 

cierta. arrogante naturalidad, les contest6 sencillamente "¡ Vamos ! "(29) 

Y as{ a la hora final dijo a sus ejecutores: "os tengo piedad y 

lástima; vosotros no sabéis por lo que me matáis; yo sé por lo que 

muero, "(30) 

· Su fusilamiento ordenado por los republicanos fué uno de tantos 

t:n la serie que precedieron a la guerra civil. Al asesinato del miembro 

de un partido seguía inmediatamente la venganza. 

Con sus Últimos escritos en el bolsillo termina la vida de este 

gran espafi.ol que hizo resurgir el valor de la "Hispanidad". 

En 1941 se publica ~n forma p6stuma En vísperas de la tragedia, 

Modernam.1mte se hizo una colección de ensayos agrupados con el nom-
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bre de Espa11u y Europa, 

Entre otras obras suyas, formadas con sus artfoulos periodís

ticos la gran mayoría, se encuentran: Las letras y la vida en la Espa

ña de entre guerras, El nuevo tradicionalismo y la. revoluci6n social , 

La funci6n del arte, Frente a la repliblica, Autobiograffa, Nietzsche 
----·-----··· . ---- . 
en Espafla y la. genera.ci6n del 98, Desde Londres o el inglés en su ca-

sa, Los intelectuales y un epÚogo para estudiantes, El sindicalismo , 
------·-··· ·----··--- .. ·--~--.. -·· 

Inglaterra en armas, Del valo·r de la guerra y de la muerte, Del 98 al 

Directorio, c·on el Directorio militar, Amor, saber, poder, El pro -

blema nacional de la enseñanza, La lfoea y el color, El error del este-
. ·, 

ticismo, Defensa de la monarqufa, El sentido reverencial del dinero, -

Norteamérica desde dentro, La liquidaci6n de la monarqufa, 
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CAPITULOlÚ 

Su origen social y las fuentes económicas de su sostenimiento. 

La influencia indudable que ejercen en un escritor las costum

bres y educación de los padres, as{ como su posiciÓn·econÓmica, nos 

lleva a hacer este pequeno estudio sobre el origen social de Maeztu y 

las fuentes económicas de su sostenimiento. Habrán de repetirse alg11_ 

nos datos biográficos puesto que el tema escl. e~trechamente unido a 

la vida de Maeztu, 

Por otra parte la procedencia geográfica de sus ascendientes 

_pueden en algunos casos aclararnos ia linea de su temperamento, sin 

dejar de comprender que la educación exterior y los ambientes interna

cionales en que vivió el autor son también decisivos. El mismo dice : 

11Lo fuiico que yo sé es que llevo en la sangre la tradición vascongada 

y el culto de sus Fueros, que me crié en la veneración de Moraza y 

de su gran discurso y que.no puedo querer sino la tradición, el progre

so y la gloria del pa{s va.seo, que no acierto a separar de la tradición, 

del progreso y la gloria de Es pana. 11 ( 1) 

El abuelo paterno de Maeztu, don Francisco de Maeztu y Eraso 

era navarro. Habfa sido en su juventud Guardia de Corps y posterior -

mente se transladÓ a Cuba donde se convirtió, gracias a su decisión y 
' 

carácter, en rico hacendado, El hecho de cruzar el mar rumbo a tie -

rras desconocidas, con el afán dé trabajar fuera del suelo natal, nos 
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ha.ce suponer que era un hombre emprendedor y seguro de sí mismo. 

Allí en Cuba, nacería su hijo Manuel, padre de Ramiro, entre 

los anos de 1850 y 1854, durante el dominio espanol. Pas6 en la isla 

su infancia y los primeros anos de su juventud. 

Hacia 1866 o 1868, Manuel e·s mandado por su padre 9: educar

se a Europa. costumbre de moda en aquel entonces en los países his

panoameri~anos que sentían·una fuerte polarizaci6n hacia París. 

Esto nos hace suponer que la familia Maeztu se encontraba ya 

en una buena posici6n económica. 

En París, don Manuel conoce a la hija del consul inglés, en la 

capital de Francia, dona Juana Whitney. Sostienen ambos relaciones 

amorosas que se vieron culminadas con el matrimonio hacia 1872, 

Este hecho es de enorme trascendencia en la vida de Maeztu, 

ya que esta ascendencia inglesa sea quizá. una de las causas principa

les de su admiraci6n· por Londres. Admiración que no se manifiesta 

en lo que él consideraba una política ideal para Espafta. 

Otro hecho importante, causa de esta unión, es su dominio del 

idioma inglés, que le lleva a publicar algunas de sus obras en el idioma 

de Shakespeare • 

. Hacia 1873, el jo\'Ten matrimonio residía en las Vascongadas, 

en Vitoria. 

Juana.Whitney vivía, antes de casarse, en París. Perteneda a 

una familia de alta posición c.onsular y por tanto de una educación .refi-
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nada. 

El matrimonio corona su felicidad con la llegada del primer 

~ijo. a quien pronto ingresaron en la religi6n cat6lica. 

La posici6n econ6mica de la pareja era bastante desahogada y 

fioreciente pue·sto que Maeztu en una de sus primeras evocaciones re

c~erda ser llevado al paseo por una n,if1era, cosa reservada a la g~ilte 

de din!;?ro. Confiesa también la existencia en su casa de una criada -

guipuzcoana que vivi6 con la familia durante cuarenta anos. 

Su padre viví6 siempre pendiente de la educaci6n de sus hijos 

sistematizándola constantemente. Ramiro tuvo profesores de idiomas, 

·gimnasia. esgrima. equitad.6n, dibujo y música. 

. . I I 

Todos alcanzaron un alto grado de educacion, ya que ademas de 

la aficibn literaria de Ramiro está la de su hermana Maria. y la gran 

-sensibilidad de su hermano Gustavo, afamado pintor. 

Paralela a la preocupacibn .por los estudios, surgi6 ~n el padre 

~ dei alma'.ya que sus· hijos fueron educados en los dogmas de la reli

gibn católica. 

Una vez terminado el bachillerato, Ramiro disfruta. sin preocu

paciones)de su vida fa.miliar, Pero es hacia 1899 y los inmediatamente 

·precedentes cuando empieza un notable ~escenso en el nivel econ6mi

co familiar. El padre·marcha a-América con el afán de salvar de la 

bancarrot3: las posesiones de Cuba. 

Maeztu en 1904 describiría la situaci6n en estas palabras:· "Por 

causas ajenas a la voluntad de nadie, hubo de quebrantarse la disciplina 
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educativa, y a la opulencia sucedió la medianería y a la medianería 

la pobreza, y a la pobreza la miseria, Su adolescencia se desarrolló 

entre los incidentes de la almoneda de su casa. Primero se marchó 

el padre a América, en defensa del capital amenazado; luego fueron 

desapareciendo profesores particulares, sirvientes, caballos, có -

ches, arneses, libreas, casa lujosa, muebles de precio, alhajas, se

das, libros,; mientras de die·z en diez dfas se aguardaban del correo de 

Cuba pliegos de valores que no llegaban nunca. 11 (2) 

Este cuadro de creciente estrechez económica hace volver a 

RamW"O a: l!a; raillidad. Ea. un duro> enflrentars.e con la verdad cuando se 

ha vivido en la opulencia •. Y nte· hiroho· meramente> ee.uémic.o y quizá 

de poca importancia para algunos, es d~cisivo en la formaeiÓn del tem

peramento de Maeztu. El nüto alegre hubo de transformarse en teme-. 

roso y hura.fio II acaso se afinó su inteligencia porque hubo de pregun -

tarse muchas causas;· pero aprendió - funesto aprendiz.aje - que es po

sible substraerse de las espinas de la vida, sumiéndose en ensuenos 

religiosos, sensuales o políticos. La unidad y disciplina de sus instin

tos fundamentales se hab{an rotó para siempre, Hubiera resistido su 

voluntad a la crisis económica de su familia, de haber I¡egado ésta al

go más tarde; pero esa externa crisis se unió a la fisiológica pubertad, 

y entre las dos acabaron con la cohesiÓ.n de un alma fuerte en un cuer

po de atleta. 11 (3) 

Maeztu fué a Par{s a los dieciséis anos con el propósito de_ ser 

comerciante. 
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1•1Me ocupé en escribir cartas de comercio." (4) 

Pero all{ le encontraron demasiado sonador y hubo de volver de

primido al hogar en ruinas. 

Dentro del mismo a.no de 1891 y~ pocas semanas de su regreso, 

Maeztu marchaba a América, donde la situaci6n econ6mica era peor de 

. ' lo. que supoma, 

All{ "Maeztu pes6 az-.'.icar, pint6 chimeneas y paredes al sol, 

empuj6 carros de masa cocida de· seis de la tarde a seis de la manana, 

CQbr6 recibos por las calles de La Habana, fuJ dependiente en una vi-

driera de cambio ... y desempef16 otros mil oficios" (5) en los que 

·no ganaba sino lo suficiente· para no morir de hambre. 

Buscando un trabajo remunerador y que le ayudase a la forma

ci6n de su inteligencia y de su espíritu se convirti6 en cronista lector 

-en una fábrica de cigarros en la Habana, Los libros que habían de ser 

leídos eran escogidos por un Comité de lectura, "porque los tabaque -

?'.OS, no los: patronos, pagaban directamente al lector lo que querían : 

qnos cinco centavos,· otros un pesos, al cobrar sus jornales los miér

coles y los sábados." (6) 

Su familia pudo reunir para su pasaje y regres6 a Espa.fia en la 

'bodega de un barco transatlántico, conv~ncido de no ser -.'.itil para nada, 

Enterada la familia de la muerte del padre, se translada de Vi

toria a Bilbao, pues a11{ dona Juana, ya viuda, tenla mayores horizon

tes para ejercer su profesi6n de maestra. As{ pudo sacar adelante a 
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sus cinco hijos: Ramiro, Angela, Miguel, Marfa y Gustavo. 

Ramiro, después de vagar tres meses por las provincias vas

congadas, obtiene un humilde puesto en un periódico bilbaíno por re

comendación de un antiguo amigo de la familia. 

"Un día tropieza al azar, en Bilbao, con un antiguo amigo, el 

director de "El Porvenir Vascongado", que le propone la traducción 

de los telegramas del periódico a cambio de unas pesetas." (7) 

Ya tenemos pues a Maeztu apostado en las filas del periodismo, 

El deseo de ir a la capital se hizo inmediato. Se transladÓ a Madrid 

para seguir su obra periodística como colaborador de el semanario -

"Germinal". 

Se encuentra con un ambiente que Azorfu describe así: 11 En 

Madrid no hay arte, ni periodismo, ni ingenio. No hay más que una e

terna, prolija, interminable discusión sobre Silvela, sobre Sagasta, 

sobre Gamazo." (8) 

Un Madrid practicante de ese "mito ridículo que se llama la 

bohemia" "hecha para uso de desarrapados de café 11 (9) como diría Ba

raja, 

Maeztu hacia el ano 1897, en uno de sus artículos, escribe: 

"No he podido pasarlo decentemente mientras no he olvidado 

la definición de una sinécdoque y la crQnología de .los reyes de Casti

lla". ( 10) 

"Si no ha naufragado-del todo, débese a que ha descendido ~el 
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plano de la, inteligencia para forcejear con la vida, por que ha II apren

dido a contemplar los hechos cara a cara, sin que se esfume la visión 

!!n nociones librescas, 11 ( 11) 

En el ano·de 1898 Maeztu es dest~ado.a la isla de Mallorca en 

calidad de recluta. 

En· agosto- del mismo ano Ramiro vuelve a la Penfusula. 01:¡tie

ne un nombre destacado como periodista y escritor y colabora en va -

rios periódicos y revistas de la ~poca. 

Viajó mucho y obtuvo una posición conáiderable en el mundo de 

las letras, 

Aunque él mismo declara 11 soy un espafl.ol de clase media que 

escl,'ibe principalmente para espafl.oles de clase media, entre otras ra

zones porque está convencido de que son la sal y el porvenir de Espafl.a11 , 

-(12) Ramón Ledes~a Miranda en su artículo Maeztu en mi recuerdo ase

gura que Maeztu habfa escrito siempre para sociedades cultas. "Su 

~undo-era harto complejo, profundo y refinado para encerrarse en 

~uestras fórmulas o·consignas o elucidarse en un programa de masas, 11 ( 13) 

Durante la dictadura de Primo de Rivera fué nombrado embaja -

' 
dor de Espafl.a en la Argentina. Carecía de una experiencia previa en lo 

que se refiere a asuntos diplomáticos pt=:ro desempeflÓ br.illantemente el 

cargo, 

No obstante Maeztu no abandonó ya nunca el periodismo que si

guió cultivando hasta poco antes de morir. 
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Maeztu no fué un hombre de desmedida ambición personal ni 

de poder ni de dinero. 

"Si yo fuera, ante todo, hombre político y tuviera la vocación 

del mando, me figuro, sin pretensiones, que seda jefe de partido. Si 

he asumido una posición disciplinada. y modesta en el mundo polfüco 

es porque-ante todo Sq): escritor, y como escritor tengo dos normas 

superiores. a las conveniencias de- partido: la primera es la verdad, 

porque la obligación de la verdad es de car~cter religioso y supremo, 

y la segunda, ·el servicio de mi patria espaftola. 11 ( 14) 

El desinterés personal fué una de las constantes de su vid~ , 

y sus acciones no se vieron movidas por el interés del dinero. 

Ernesto Giménez Caballero en una entrevista que le hizo hacia 

1927, preguntando sobre si eran causas materiales las que ocasiona

ron el cambio de periódico en el que colaboraba Maeztu, obtiene esta 

respuesta: 

"-Honnit soit qui mal y pense. Yo sblo puedo decirle que este 

mes gané menos que el pasado." (15) 

Este mismo autor considera que Maeztu se encuentra entre los 

escritores que han alcanzado cierta fama y notable posición: 

"Maeztu vive en Madrid, hacia ese sitio cenital de la ciudad 

que son las proximidades del Hipódromo, final del barrio de Salaman

ca. (Nuestro barrio de Salamanca alberga capitalistas y escritores. -

Observación: Todos los escritores que viven en el barrio de Sala.Il).anca 
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terminan por tef!.irse de un "gris fascista', gran color de moda, de 

una tentaci6n aristocrática y ademocrá.tica, , , Ortega, D'Ors, Sala

verría, Maeztu, G6~ez de la Serna •• ,)" (1.6) 

A lo largo de toda su vi.da y awi en circunstancias adversas, 

no perdi6 nunc·a esa educaci6n refinada que le caracteri.zaba y que -

·seguramente aprendi6 en elhogar pa:terno, 

"Esa enorme delicadeza en la que el artista y el gran sef!.or 

estaban UQidos, y era un triunfo de la piedad y de la cortesía otorga

do a su madurez, acaso fuera un lastre para su apostolado,.. "(17) 

Maeztu sirvi6 siempre desinteresadamente al ideal que profe

·saba. Sus intereses materiales no intervinieron nunca en sus cambios 

de doctrinas, aun cuando ~stos le valieran enemistades. 

El mismo en un tono lleno de pesimismo nos refiere su condi -

ciÓn en estas palabras: 

11 ¿ De qu~ pueden servirle en lo futuro el dinero, la posici6n y 

el tri~o s,i nunca recobrará. su alma la arm6nica unidad de su nif!.ez, 

aquella magnffica unidad en que acci6n y pensamiento eran la misma 

cosa? Maeztu está roto. Maeztu está deshecho. S. algfui día le llega el 

triunfo desde fuera, la victoria seríale tan funesta como la estancia en 

·C:apua para An{bal'~ ( 18) 
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CAPITULó IV 

Sus ideas sociales 

El escritor inevitablemente es un miembro de la sociedad en que 

vive. Participá de su desarrollo o decadencia. 

La· obra de Maeztu gira constantemente alrededor de una ideolo

gla social. Vivi6 siempre preocupado por el mundo que le rodeaba, 

"La actualidad es el ejemplo de que se sirve para· predicar la cul_ 

t\U'a. La actualidad es siempre ejemplar. Todo lo que surge en la so -

ciedad humana es obra de energ{a cultural; lo que desaparece es por a~ 

sencia de esa ·energla. " ( 1) 

El espíritu de Maeztu reune todas las aptitudes que forman el ver

dadero soci6logo: emoci6n en la concepci6n y cierta capacidad recepti -

-va para comprender los fen6menos colectivos. Mira desde lo alto la v,!_ 

da de las masas y se interesa por los problemas de los hombres como 

i,ntegrantes' de la sociedad. 

Sus profundos estudios atentos siempre a la realidad más próxi

ma a ,1, que es Espa.f!.a, se van ahondando hasta llegar a analizar la 

crisis mundial. 

Su brillante personalidad de peri,.odista le permitió acercarse más 

a los hechos sobresalientes de su época. Tuvo siempre presente que "La 

Prensa es una función social que se propone informar a la opinión pÚblica 
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de los hechos de interés general y criticar libre y verazmente los ac

tos y las obras que afectan al conjunto de la sociedad. "(2) 

En la obra de Maeztu, se vislumbra una meta: la de lograr una 

total convivencia humana. 

As{, con los-términos de "solidaridad", humanidad e "hispani -

dad" como fin, empieza por analizar a la sociedad, sus funciones, fi

nes.y la fo:1:ma en que debe de estar constituÍda. 

Primeramente, para que exista una asociación verdadera, ha 

de encontrars·e "la esencialidad de las cosas comunes" (3) 

La asociación es ~ 1m ID!lle'dio utiiiiiz:Silb por Jhs- l:wml!ires. para 

lograr un fin común. Además están unidos por las cosas como la tie -

rra donde viven y mueren, el hogar, la tradición, las creencias, etc. 

"No hay más que un medio para hacer que los hombres y sus a

sociaciones se conduzcan lo mejor posible, y es el de recordar perenn_! 

mente la "primada de las ~osas", no sólo sobre· los in_dividuos, sino 

sobre las asociaciones mismas." (4) 

Se entiende por "primada de las cosas" el deber en que se en

cuentra el individuo de servir a los valores ya sea en forma aislada o 

asociado. 

El deber en el que se encuentran los hombres de sacrificarse 

por las asociaciones a que pertenecen ~s porque el objeto de la asocia

ción es bueno o cuando menos una de sus partes es buena. 

Para Maez tu, la encarnación de la sociedad perfecta se en~uentra 
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en la Iglesia y el Estado y considera que el baluarte de aquella son las 

• I ;ierarquias. 

Su esp!ritu cristiano aparece constantemente en sus escritos. 

La defensa de los argumentos que expon~ son ,siempre los de un hom

bre convencido de su religi6n. 

Para .;1, la religi6n nace de uµa necesidad de coherencia se;, -

. cial y la ve la mayorla. de l~I!! veces unida a la-sociedad, Su visi6n de 

las dem&s .religiones es liberal y· conciliatoria; admite que hay en to

~ elementos de verdad que tienen de comfui la fe. en el esp!ritu. Y 

seglm sea esta fe así los pueblos serán capaces o no de gran.des haza-

nas. 

Por otl!o lado cuando mezcla sus creencias religiosas y sus i

deas políticas su visión _se hace apasionada y parcial. 

"Pero la vida de un hombre no es sagrada sino por la chispa di

vina que hay en su alma. Esto no lo piensan futegramente más que los 

cat61icos, y por eso son sus reglm.enes los más liberales de la tie -

i:ra. 11 (5) 

Aquí el autor se muestra un tanto apasionado. Esto le hace a

firm;u- cosas que no ocurren o sólo ocurren a veces, Varios son los e

·ejemplos de reglm.enes sumamente cat6Jicos, que luchan por la defen

sa de su religión y que son en cambio autoritarios, usan de la fuerza, 

clel poder y de la coacción para llevar a cabo sus fines, entre ellos Es

pafta misma hasta el siglo XIX. 
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Combate la teoría de los individualistas que consideran como 

'Único fin de la sociedad, el respeto de la personalidad; y la teoría. de

mocrática que .funda la sociedad para alcanzar fines que e 1 hombre ai._!· 

lado no podría realizar. 

Para Maeztu, una de las metas más importantes para las que 

el hombre vive en sociedades es la de disciplinarse los unos a los o

tros;. y por. otro lado el respeto absoluto de la personalidad lleva al 

respeto del egoísmo de los que, no aceptan prestar los servicios que 

deben a la sociedad. 

La libertad absoluta, verdad y baluarte mversa.I, no sígnifí

ca para Mae;z;tu mfs que una absoluta confusi6n y lo rechaza como un 

principio positivo de organizaci6n social, 

Nadie podía creer en la estabilidad del régimen liberal demo

crático desde 1900, dice Maeztu, dada la 11düusi6n de cuantos morbos 

espirituales tienden a· disolyer las sociedades." '(6) Y esta difusión a

menaza con la disolución de las sociedades y por corolario la lucha de 

clases. La ideología de Ma.eztu se va manüestando cada vez más tota

litaria. Se equivocaba al despreciar a las fuerzas democráticas, La 1! 

bertad, como la justicia, el poder o el saberJno pueden,razonablemen

te practicados, causar un problema tan düÍCil como Ía lucha de clases. 

Esta se debe precisamente al abuso cle .la autoridad que representa una 

determinada clase en detrimento de otra que no está representada en el 

poder, 
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El suefto de constituir una ·sociedad como la que Rousseau i-

' de6, se ha desvanecido, dice Maeztu, puesto que no es posible ere~ 

la con el único fin de. respetar mutuamente la libertad de sus miem -

bros. 

Una asociaci6n implica ciertas obligaciones para sus compo -

il~ntes si quieren ver realizado el fin. de la sociedad. 

No cree que sea nece1;1aria la libertad de pensamiento o de im

prenta para un mejor florecimiento de la cultur·a, pues puede que s6lo 

signifique indiferencia hacia el pensamiento. 

"La libertad del. pensamiento tiene que conducir al triunfo de 

la falsedad y de la mentirá..·" (7) 

Maeztu retrocede con esta idea, a plena Edad Media. A pesar 

de su formaci6n inglesa,_ en parte, niega uno de los pilares de la.de

_mocracia inglesa. 

No .creemos que necesariamente la libertad de pensamiento y 

de imprenta conduzca a la mentira. No todos los hombres bajo abso -

l:Uta libertad tienen que seguir ese camino. Es indudable que los hay; 

pero tambi~n lo es que existen individuos que no necesitan de ninguna 

coacci6n para saber elegir la verdad y buscarla por propia convicci6n. 

·Por otro lado si mediante la opresi6n Sf: llega a una verdad contraria 

a la que busca el autor,~sta no será mas que una mentira. 

En general, las medianfas parecen aborrecer el pensamiento, 

dice Maeztu, y su cultura depende más que de la liberta<! de la enseftanza 
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obligatoria, ya que si la actividad intelectual fuera espontánea no se

da suficiente si aun para conservar los conocimientos ya existentes. 

El pensamiento.como una funci6n social que es, necesita para 

su máximo progreso ser reconocido y organizado por el régimen de g~ 

bierno existente. Este mediante el poder debe fomentar el pensamiento 

y no destruÍrlo. 

En ~os regímenes liberales como la democracia existe la ven

taja de que no se sofoca el pensamiento que la discute. 

Para que exista una disciplina social, el individuo no debe go -

zar de independencia, 

Opinamos que puede existir la disciplina social sin que se cor

te la libertad de los individuos. El juicio de Maeztu es un tanto excesi-

vo y drástico ya que pide una absoluta disciplina social y la supresi6n.tam

bién,·absoluta de la libertad. En un r~gimen libei~i pued~ gozarse de una 

libertacÍ verdadera sin que por ello se destruya fa disciplina social. 

Maeztu participa, con estas y otras ideas,de la corriente ideol6gica 

que habrfa de manüestarse en el Estado fascista y nazi y en la catás-

trofe de la 11 Guerra Mundial. 

Para Maeztu, "Mientras democracia es el gobierno del pueblo 

por el pueblo, libertad es el sistema en que la personalidad del indi -

viduo es respetada como sagrario intan,gible y valor absoluto. El libe

ralismo se ha identificado con el individualismo. Su ideal no es ya el 

equilibrio de poderes, que es la justicia, sino la independencia o _la 
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expansi6n indefinida del individuo. Esta independencia del individuo es, 

por definici6n, incompatible con toda disciplina social. Sin. disciplina 

no triunfa ninguna idea política. Y si una idea política acepta la disci

pU.na meramente ·como un medio de luch~, pero rechazándola como 

ideal, podrá vencer, pero no llegará a·establecerse despu~s de la vic

toria. 11(8) 

Para el autor el pr~greso en democracia y en socializaci6n lo 

es en compulsi6n porque lo es en· obligaciones, 

La definici6n de un r~gimen social fundado en la justicia será 

una compulsi6n universal votada por la generalidad cuyo.objeto sea el 

hacer que todos desempeften las actividades adecuadas a sus capacida

des y a las necesidades generales. El método con que baya de aplicar

se la compulsi6n es secµndario. 

Aquí vuelve Maeztu a definir un ideal de justicia y de sociedad 

en el que se carece de libertad. 

No obstante que rechaza el poder ilimitado de la autoridad.acep-
1 

t.a la coacci6n como medio de obtener un fin. 

"Y aunque la coacci6n no deba emplearse cuando hay otro me

dio menos desagradable para obtener el mismo fin, no veo manera de 

constituir sociedad alguna sobre otra ha.se que la de emplear la coac -

ci6n que determinen sus estatutos para inducir a sus miembros a que 

realicen tales actos y disuadirles de que ejecuten tales otros. 11 (9) 

Desde luego es éste un sistema poco liberal y hasta cierto· punto 
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poc~ humano que acarrea el descontento de las masas y como con

secuencia el que luchen por sus derechos en la primera oportunidad 

que se les presenta, 

Una condición de todas las realidades históricas es la fuerza, 

En cambio el derecho solamente es ·1a propiedad de algunas realida -

des históricas. 

"Solamente en la idea de Dios se eleva a la categoría de unidad 

la unión del poder y del derecho. 11 ( 10) 

As{ cómo afirma que nunca ha existido una sociedad puramen

te liberal, lo hace de la existencia de una puramente autoritaria por

que los dos principios tanto el de libertad como el de autoridad se 

fundan en derechos subjetivos que son falsos y ni los gobernantes ni 

los 4'0bernados tienen derecho subjetivo a nada, 

Si se estableciera una socieda~ puramente autoritaria tendrían 

que ocurrir inevitablemente dos cosas: si las autoridades se oponen al 

desarrollo de otros valores sociales la consecuencia es el empobreci 

miento de las sociedades; si por el contrari~contribuyen al desarrollo 

de aquellos valore~surge el despotismo ilustrado que llevará a lamo

narquía universal, 

De las clases sociales presta más atención a las burocracias 

porque las considera factor importante. en la crisis mundial. Llama bu

rócratas a todos los hombres que reciben salarios de los fondos pübUcos, 
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ne· su posici6n surge el que formen la clase nacionalista y patri6tica 

por antonomasia. Están siempre deseosos de extender el poderlo de 

su Estado a otros pa{ses. Y de este nacionalismo e imperialismo na

ce su militarismo. 

]j:ste militarismo c_OD/3iste en que aceptan complacidos los au -

~entos de- los gastos militares porq~e el crecimiento del ejército _les 

garantiza su seguridad de posesi6n. 

De otra parte,es la única clase verdaderamente interesada en 

acrecentar el número de sus miembros. Y este hecho que aparente 

mente es inofensivo fué la condicion fundamental que hizo posible la 

primera guerra mundial. 

"Pero si sabemos que el Ultimatum del Austria a Servia fué la 

causa inmediata de la e~plosi6n, la de la acumulaci6n de los explosi -
,, 

.vos ha de encontrarse en el incremento de las burocracias. ( 11) 

Parad6jicamente, la realiz.aci6n política del Estado ideal que 

proyec.taba·Maeztu, traerla un aumento extraordinario del aparato bu

~ocritico como suce-di6 en la Italia de Mussolini y en la Alemania de 

Hiiler. 

El conflicto entre los bur6cratas y los contribuyentes fué uno de 

·ios motivos principales que ocasionaron: la expansi6n colonial, segim 

Maeztu. Pero una vez· que se terminaron las colonias surgi6 el choque 

de las grandes burocracias .que son los grandes Estados. 

Advierte Maeztu los horrores tanto materiales como espirituales 
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que ca.usó la terrible contienda europea. Después de ésta surge un 

mundo de descontrol, de pérdida de ideales y de desmoralización. -

Este desconcierto se siente tanto en las naciones vencidas como en 

las vencedoras. 

"Nadie volverá a creer cándidamente en la causa de los pue -

blos oprimidos, después de advertida la· facilidad con que en opreso

res se conyierten. Esta es la crisis del nacionalismo. Nadie de nuevo 

confiad. en que la libertad de pensamiento implique pensamiento, por

que también entrafta e 1 derecho a no pensar; ni que la libertad de im, -

prenta signüique cultura, porque en ella se ampara el periodismo 

reaccionario o revolucionario con que las multitudes europeas se hip

notizan; y ésta es la crisis del liberalis~a. Nadie tampoco podr~ creer 

que el objeto supremo ~e las instituciones sociales sea el respeto de la 

personalidad humana después de haber o{do a los "objetantes concien

zudos" de Inglaterra invoc~ el sagrario de esa perso~idad para ne

garse a arriesgar la vida por una .guerra justa, con el argumento de 

que su propia vida les interesaba más que el triunfo de la justicia. T~ 

poco será ya posible confiar en que el socialismo mejore la condici6n 

,del hombre, después de los ejemplo.a de opresi6n, de hambre y de ex

terminio de los valores culturales que Rusia nos ofrece. 11 ( 12) Se olvi

da Maeztu de que en esa época la Revoiución rusa estaba siendo some

tida a un asedio internacional. 

Cuando los pueblos se den cuenta de lo que ha ocurrido, pi\?nsa 

Maeztu, su anhelo de evit:µ- otra catástrofe les llevará a distribuir los 
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poderes centralizados en los Estados.· 

Después de la guerra los pueblos caen en un bajo ideal utilita

rio y para que renazcan los verdaderos valores como la justicia, la 

verdad y el amor tal vez sed. necesaria una nueva guerra. O quizá 

basten los recuerdos pasados, para que los hombres busquen en sus 

escombros lo divb10. 

El pensamiento de Mae.ztu, contradictorio, poco cla:ro, ·arraiga 

en un fondo de irracionalismo ·t{pico de los pensadores nacifascistas a 

comienzos del siglo XX. 

Maeztu cree que el camino para esta conversión ha sido prep~ 

rada por las obras de arte del siglo XIX, que son las grandes novelas. 

Estas contiendas son causadas, según Maeztu, por el poder il!_ 

mitado del ejecutivo del Estad9,y como dijimos ante,,de la burocracia.., 

que es la única clase constitufoa en g1c'emios. 

Con ésto queda evidenciado "el fracaso de la autoridad como 

fundamento de las sociedades."( 13) 

Hay aqul una contradicción, puesto que Maeztu no acepta el po

der ilimitado de la autoridad y por otro lado tampoco está de acuerdo 

con la libertad de pensamiento ni de prensa. 

Cuando las sociedades son despóticas crecen hasta que surge en 

ellas el suefl.o de una monarqufa universal. Esto provoca una actitud 

defensiva de las sociedades amenazadas y "surge una conflagración 

universal como la Última -testimonio flameante y perenne de que el 
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orden fúndado en la autoridad conduce y tiene que conducir, dada la 

·naturaleza pecadora de los hombres que asumen la funci6n autorita

ria; al mixi.mo desorden. 11 ( 14) 

Los cimientos que sostienen a la _socieqad deben ser fuertes. 

El mundo déberá organizarse en un sistema de socialismo gremial 

q\le es el ooico que asegura a los trabajadores una participaci6n en el 

gobierno de la producci6n, 

Estas ideas fueron proclamadas por Maeztu cuando estaba aún 

iri,fluÍdo por el liberalismo inglés puesto que tiempo después se hizo 

patente su lucha contra el socialismo, el comunismo y la revoluci6n, 

M'8 adelante dice que los poderes deberán diseminarse de tal 

modo que llegue a cada hombre y a cada corporaci6n un poco de poder 

y que sea éste insuficiente para lograr su autonomla., 

Cada individuo y cada instituci6n deberá estar obligado a hacer 

lo suyo y a reclamar a los demás que hagan lo que les corresponda. -

"Derecho y, poder social son una misma cosa,"( 15) 

Para Maeztu; el poder social surge de una privaci6n de poder 

que hacen los demás hombres en provecho de la persona que va a rea

lizar lo, Como consecuencili, nadie puede hacer una obra social sin que 

·1a sociedad le facilite los poderes neces!ll"ios para realizarla, Las fuer

zas sociales son los h·ombres, 

Así llega Maeztu al hombre. a quien estudia como una parte de 

la sociedad en que vive y como un ente libre, capaz de elegir el camino 
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que lo conducirá a la salvación o al pecado. 

Ve el problema entre la düerencia del individuo y la sociedad, 
\ 

siendo düfoil una reconciliaci6n ya que los intereses de los hombres 

no son comunes a los de la asociación y es necesario el sacrüicio de 

los individuos a las 'Sociedades. 

"Esta es una de las funciones que la. religión desempefta y que 

s6lo la rel\gi6n puede desempeftar: proveer de sanciones ultra-racio

nales al necesario sacrificio de los individuos para la conservación de 

las sociedades. Y no s6Io a su convervaci6n, sino a su valor y enalte

cimiento, porque toda acción generosa, toda obra algo perfecta, re -

quieren la superación del egoísmo que nos estorba para hacerla", (116) 

A la vez que niega la superioridad de unos hombres sobre o

tros admite que la desigualdad es esencial, y que "no hay más rasero 

nivelador que el de la muerte,"( 17) 

Haciéndose partícipe de lo que él llama "humanismo espaftol'J 

habla de ia igualdad de esencia en los hombres aunque en medio de las 

düerencias acusadas por el valor de las obras que hacen y las posi -

ciones que ocupan. 

Partiendo de una igualdad racial y socia_!,llega también a una 

igualdad religiosa y moral concedida a cada uno de los hombres,. To

dos tienen la capacidad suficiente para salvarse y la libertad para va

t'iar de rumbo, 

Maeztu, cuyo talento· brillara tanto en el extranjero, y sieqipre 

atento a los problemas mundiales, no dejó de ser ante todo un espaftol. 
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En' tierras lejanas es él quien al fravés de los peri6dicos hace sen

tir al püblico la raíz del problema espa.ftol. 

Fué tema de ;muchos que preguntfuidose las causas de la deca

dencia se llenaron de a.Illargura. No as! Maeztu, que perteneciente a 

una generaci6Ii de pesimistas, vislumbra siempre un rayo de esperaE 

z~ y trata ·de forjar una Espa.fta nueva, llena de riqueza, de progr~so 

y de un ideal que unüicindolos los lleve al triunfo. 

Lo que hay que buscar es un gran fin nacional. Este existió en 

E_spafta hasta el siglo xvm, y es entonces cuando .empezó la calda. La 

unidad de convicci6n se vió resquebrajada y se dejaron entrar nuevas 

doctrinas que ·sin ser razonadas se aceptaron con tonta admiraci6n, 

Maeztu repite as! lo que muchos pensadores reaccionarios han 

sostenido, pero no toma en cuenta la decadencia interna de Espa.fta qué 

.existía desde el siglo XVII y alm antes. ¿ Cómo se explican, si no, las 

obras de Cervantes, de Quevedo? 

"¿ Cuál no será entonces la sorpresa de los pueblos hispánicos 

-dice Maeztu- al encontrar lo que más necesitan, que es una norma 

para el porvenir, en su propio pasado, no en el de Espafta precisamen

te, sino en el de la Hispanidad en sus dos siglos creadores, el XVI y 

·el XVII. 11 ( 18) 

Esta es una idea absurda, fracasada primera y precisamente en 

las naciones hispanoamericanas, 

El problema de Espa.fta·consiste en recobrar la iniciativa hist6-
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rica que perdiera en el siglo XVIII, En este momento critico escri

bi6 Cervantes el Quijote para persuadir a los espafloles a dejar de 

avanzar. La obra quiso desengaflarlos de su exceso de idealismo y de 

lucha, en opinión de Maeztu. 

"Para ese momento y para todos los momentos análogos, para 

todos los hombres y para todos los pueblos que, después de prolonga

do sobre e~fuerzo, han perdido definitivamente su Armada Invencible, 

escribi6 Cervantes su epopeya. 

{:Ot'l,. esto 14:11eda dicho que Cervantes no fué, ni quiso ser refor

mador de las instftuli:'ÚlDJif5 de sm pa{s. " ( 19) 

Maeztu con un sano af;m eriti:ec;,• va euwneamda> uno a. im.o los 

defectos espafloles que son la posible causá de la decadencia. 

Existe además de la falta de ideal, una terrible quietud del pue

blo que se reconcentr6 en sus hidalgo_s y en sus Órdenes religiosas. 

Denota que los espafloles sienten una extremada piedad por las 

medianía~ impidiendo as}Jabrir paso a las capacidades. 

Al hablar del desastre del 98 cree que la pérdida de las colo

nias no fué lo peor, sino el que la gente dedujera que el valor era inú

til, en vez de pensar que si hubieran sido más valerosos habrlan in -

fundido. su causa a filipinos y cubanos. 

Creemos que ésta era una guer:ra inÚtil que no se perdió por 

falta de heroísmo sino por falta de estrategia y visión política en los 

gobernantes espafloles s6lo ocupados en enriquecerse. 
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Dice Maeztu que de tanto reprimir en Espa.na los gestos he

·r.6icos se ha acabado también por reprimir el heroísmo. Cosa que 

nos. parece infundada. puesto que el heroísmo brota en cualquier mo

mento y es muy düÍCil reprimirlo. 

Seftala la falta de patriotismo citando un párrafo de don Anto 

ni!) Machado que dice: 11 los espafloles se matarán mej~r por Jesuci;is-

to o por la libertad o por el comunismo que no por Es pafia. ¡ Tan tmi

versalistas somos ! Y ¿ c6mo dudar del universalismo de los espaflo

les, si en ello precisamente consiste la grandeza bist6rica de Es pana? 11 

(20) 

Uno de los problemas más graves es que se han abandonado 

las creencias religiosas y no se ha hecho ningün esfuerzo por reem

plazarlas, Se ha puesto empef.lo en repudiar la religi6n y no ha tra -

tado de sustituírse, Esta herejía está caracterizada por una reduc -

ci6n de la vida intelectual y un "agnosticismo improductivo, 11 (21) 

El sentido antirreligioso es frecuente en Espafla y se transpa

i:enta en las letras, aun en los tiempos de extrema religiosidad. 

Maeztu opina que esto se deba quizá a la convivencia de los 

cristianos con masas· de ·judfos y moriscos que perdieron su reli -

gi6n originaria y no adquirieron tampoc~ la religi6n cristiana; a 

pesar de ello hay en cada espaflol un hombre interesado por la rela

ci6n entre la vida y el ideal. 

11Y en esta regi6n espiritual ocurre que no existe actualme.nte 
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un sistema de doctrinas y de ·sentimientos que pueda oponerse, en 

cuanto a poder de persuaci6n, al del nacionalismo espa.nol, No pare

ce sino que el alma de cada joven espai1ol se encuentra a s( misma al 

enlazarse al esplritu de los siglos pasados, que a su vez encuentra 

labrado en las piedras de los antiguos edüicios e impreso en los li

bros viejos y vivo en nuestra habla cotidiana. Y es que no somos si

no lo que fu(mos, y al recordar nuestro pasado, nos recQtirr-amos a 

DOSOtno& mismos, los que antes de ha~erlo andábamos como desarie-'!.,_ 

tados y pel"dii:dn& "~(\2'2)) 

La posici6n de Maeztu, en :;m. madllrez:,. ante- el problema de ]a, 

Espa.f1a que le toc6 vivir, es clara.mente tradicionalista. Se encuentra 

entre los llamados "patrioteros" para los que la patria está fuera de 

~ en las catedrales, los pintores, los santos, los escritore·s y el 

conjunto de todo ello que forma la trayectoria de un pueblo. De este 

espíritu "objetivado11 ·nace su patriotismo que tiene como fin el reali

zar y descubrir un ideal hist6rico. 

La verdadera Espai1a es "la de la Cruz, la de la Virgen, la de 

las Re lecciones de Vitoria, la de la Polltica indiana, efe SolÓrzano, la 

de. Binez y Juan de Santo Tomás. "(23) 

·Se da cuenta del atraso y la abulia espailolas pero en vez de do

lerse de ello pretende encontrar las causas del retraimiento y su solu

ci6n. 
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·El pue~lo deberá estar movido por un mismo ideal. Esto da una 

fuerza que hace resistir serenamente las más grandes- calamidades. 

La tradición debe conservarse religiosamente sea rica o pobre por

q~e sin ella no podrá esperarse que bro:te ~ sola idea original o 

dominadora. 

Las naciones se engrandecen por medio de las acciones vaiio

sas y aumentan asl su valo~;. pero los vicio~ y las ruindades colecti

vas las empobrecen, 

Volviendo a in.editar sobre el momento que. le tocó vivir, se da 

cuenta de que existe una crisis provocada por un esfuerz.o insano de 

los individuos-y las clases social~s para colocarse en una situación 

privilegiada respecto de los demás, 

11Entre nosotros marchan satisfactoriamente todos los modos 

.de vida: relaciones de familia, de amistad, de negocios en la pequefla 

industria y el pequeflo comercio, que siguen rigi~ndose por principios 

de nuestro siglo de Oro. Lo que no marcha bien es la política, el Es

~do, la enseflanza, -cuando otros aspectos de la ac tuaciÓn social se 

han dejado malear por ideas.revolucionarias y extranjeras. "(24) 

Pero Maeztu no deja de ser ante todo un sociólogo, considera 

·a la sociedad como causa y efecto de la ,decadencia. Asl exclama: "El 

problema no consiste ·en mejorar a los hombres, sino en restablecer 

las condiciones sociales que los induclan a mejorarse." (25) 

El triunfo de la Espafia Imperial de los Siglos de Oro se debió 
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a una·perfecta organización social, Triunfo, que también olvida Maez

tu, era sólo aparente. 

En cambio la sociedad actual es régimen en el que impera la 

mentira, la düamación, la pornograffu y la inmoralidad, dice Maeztu. 

Curiosamente Maeztu calla las intrigas de los validos, la pi -

caresca, la secta de los alumbrados, etc. 

Pa1:a él las sociedad~s deberán organizarse de tal modo que se 

precaven contra las maldades y pasiones de los hombres: y mediante 

1:a libertad lea: pemniita: lJa p11actiea. del bien. 

En Espana, no es la individualidad lo que está en crisis, sino 

la sociedad, y deberá lwdiaDrse por· eli :rrespetG q_ue el Lmr:liwiidil!l.ri>; de~ a: 

la sociedad. 

Pero doi;i. Ramiro, entre tanto pesimismo del presente y admi-: 

ración por el pasado, descubre que Espafta no debe dejar de ser eso, 

Espana, Ha de seguir siend.o la misma en su eséncia, en su tradición., 

en la conservación de sus antiguos ideales y de su religión. 

Y en la sociedad habrá que conservar los valore.e colectivos 

que interesan a las familias y a los pueblos. 

"Y las sociedades no son estables si no se fundamentan, de una 

parte, en el ideal de justicia y de amor, y, de otra parte, en.la mfuci

ma adecuación posible a la naturaleza c;lel hombre y de las cosas. 

Una sociedad ha de constitul.l'se sobre las columnas visibles e 

invisiJ?les del mundo; sobre ·el ideal y sobre la realidad, al mism~ tiempo. ,i'(26) 
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CAPITULO. V 

Influencia de la literatura en la sociedad 

"La literatura es una instituci6n social que utiliza como me

clip propio el lenguaje, creaci6n social.".( 1) 

El escritor expresa inevitablemente su concepto de la vida y 

de la realidad social en que vive. Su obra, sus ideales y pensa~

tos llegan a influir a la soc~dad. Se dirige a uil püblico, aunque éste 

sea hipot&tico, con el deseo de que su obra deje huella. 
,. 

Pero saber como afecta·la literatura a su püblico es una cu~ 

ti6n empirica y para conocerla seri necesario recurrir a la expe 

riencia. 

Es indudable, en ciertos casos, la influencia de los escritos 

en sus lectores. El ejemplo más elocuente es la ola de suicidios que 

-trajo consigo la publicaci6n del Werther, y junto con éste podríamos 

citar muchos otros. 

Maéztu publicó la mayor parte de su labor literaria en el pe

rihdico. Siendo este· medio de mis ficil difusi6n, hizo llegar sus 

ideas y conceptos a un mayor n6.mero de personas. 

Dice que la eciucáci6n sistemática es imposible al periodista, 

ya que forma su cultura con los libros que van cayendo en sus manos. 

Es por ello y por la apremiante·falta de ·tiempo por lo que no crea 

las ideas. 

Si quiere influir sobre las masas de la poblaci6n debed. tener 
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al literato y al pensador como mentores y aprovechar las ideas que 

aquellos crearon. 

"Creo que los periodistas espattoles no hemos reparado en 

que a la prensa corresponde, sino la direcci6n suprema de los pue

blos, funci6n de los creadores de ideas, de los intelectuales puros, 

abstractos, andr6ginos, al menos la orientación in.mediata de la vi

da colectiv.a, .. mediante la transformación de los productos ideo16gi

eos- de-ll intelectualismo en ideales- efüciente&,, carne y sangre de un 

pueblÓ, 11(;~j 

Todo el que· d\!see, ~· une. ímftlmme'ii2 SEildr'e ns compa'Crio

tas - sigue Maeztu - temira que preguntarse qué' es ¡simero en el -

complejo de patria si el territorio, la raza o los valores culturales. 

Maeztu utilizó la prensa para proclamar la acechanza de la 

revolución y la entrada del comunismo en Espafla, Por medio de la 

oratoria quizo tambi~n prevenir a su patria del supu~sto peligro que' 

la amenazaba, pero seg-fui sus mismas confesiones todo fué in-6til. -

Trató de organizar i.a. contrarrevolución para acabar con ia ralz del 

problema, 

Personas de gran talento se preguntaban c6mo era posible ha

blar del peligro comunista en Espa.na, cuando apenas existi'.an unos 

pocos comunistas. Pero lo que Maez·tu_persistfa en no querer reco

nocer, era la existencia de una desigualdad e injusticia ·sociales_ que 

ofredan condiciones muy favorables a la revolución. 
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f'L~ Dictadura actuó en Espafta como el Segundo Imperio en 

· Francia. Tapó la a.narqula., consiguió durante unos anos esa codi -

ciada "paz y treguai•. pero no atacó la raíz del mal. Para que se a

ta<:ase escrib{ mis artfoulos .de 1927. Tengo que confesar que no prE_ 

d11jeron ~ás résultados que los ciento y un discursos que pronuncié 

e~tre marzo de 1930 y a~ril .de 1931 ~xcitando a las gentes a orga~i

zar la_contrarrevoluciÓn, en.vista de que la revolución se nos echa

ba encima. "(3) 

Ai>lic6 por tanto la vieja táctica de la guerra preventiva, que 

más tarde utilizarían Franco, Hitler y otros. 

Maeztu considéra que de todos los empiristas espaftoles nadie 

ha bU$cado tanio la receta salvadora de su patria como él. La persi

gui6 en libros y peri6dicos y durante cuarenta: aftos .por Alemania, -

.Inglaterra y Francia, 

''No he hecho otra cosa, ni.negocios,. ni novelas. ni obras de 

t_eatro,. nada absolutamente. en estos-ocho lustros. Y por eso tiene 

~gurui. importancia sí digo á mis compatriotas que el camino de su 

salvac.i6n es el de la tradici6n que abandonaron hacia 1750 y que no 

han welto a encontrar posteriormente, como no fuera en veredas ais

·iadas que conduelan a ~l. "(4) 

La obstinaci6n de Maeztu en no querer reconocer que precisa

inente el liberalismo europeizante y no la tradici6n hubiera sido la 

salvaci6n de Espa.fta, es sorprendente. Antes de 1750, Espa.fta era ya 
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una dé las naciones más atrasadas de Europa. ¿ Por qué no se re -

fiere al desastre de 1588, fracaso de esa 11 tradiciÓn11 ? 

Parece que la influencia de la literatura ha sido nula sobre su 

público. Quizá se de.ba a que el ~scritor habla de un problema que 

sólo los espíritus refinados pueden percibir. La masa no ve la nece

sidad de luchar contra algo que no existe aún, o mas bien, compren

de que deb~ luchar contra esa tradición que lo oprime. 

Pero ya en el ano de 1936 con la guerra civil en puerta, Maeztu 

se convence de que su labor no fué inútil. El levantamiento de Astur.ias 

hizo posible que la clase 11'1iradicional11 estuviera prevenida y lo repri

miese crue,lme'lillte~ Es-tas: ~ emsd'a!m más f~ilílnente que 

ciento y un· discursos, aunque {stos se~ elocue*'s.. 

"Si los oradores o escritores de las derechas fu,ramo& vani

dosos. nos atribuirlamos el triunfo de que las gentes se despierten. 

La verdad es que la marea. o la tormenta, o el terren:i,oto revolucio

nario, es lo que las hace ponerse .en pie. "(5) 

Ante un terremoto posible, Ma.eztu contribuyó a desencadenar 

otro inmediato y real que llenarla de sangre Espafta. 

Pero Maeztu no era el único que pregonaba sus ideales para 

la formación de la contrarrevoluci6n. Los socialistas hacían igual -

mente su labor en los diarios para convencer a la gente de que la re

volución social era beneficiosa y no implicaba grandes reformas. 

Maeztu se empecinaba en no escuchar las aspiraciones del puebl~ -
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mayoritario. 

"En todos o casi todos los peri6dicos burgueses ha habido es

critores socialistas !> comunistas - dos palabras que signüican una 

mis:oia cosa - que se dedicaban a adormecer ~ los lectores de esos 

diarios acerca· del signüica.do de la revoluci6n social. A juzgar por 

s~ arti'.cuios, no se trataba sino de 1.µ18· serie de pequeflas reformas 

sociales, de un avance met6~.ico y fabiano, de la paulatina encarna -

ci6n de la justicia en el mundo econ6mico,. :1(6) 

En "El Sol" realizaron sus campaflas los escritores socialis

tas, sindicalistas y separatistas durante varios aflos. 

Esto sirvi6, seglm Maeztu, para sembrar la confusi6n, ya rei

nante en parte de las clases medias, en las clases directoras, pues 

las ideas destructoras son de mayor penetraci6n·que la verdad ya que 

"halagan la pereza universal". (7) 

No.creemos que sea ,ata, una raz6n para explicar la influen

cia que nuevas doctrinas ejercen sobre las masas. Aunque no se di

f'.undieran por los periÓdicos, las ideas renovadoras o extranjerizan

tes llegan a quien est, interesado en ellas, Un claro ejemplo lo en -

coiltramos en la avidez con que se leyeron en Am,rica las ideas revo

·iucionarias francesas a pesar de su pro~ibici6n. No pueden taparse 

los ojos al pueblo. Este debe conocer todas las ideas y doctrinas, '1 

sobre todo~ cuando esas ideas expresan sus derechos, es inevitable 
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su difusión y triunfo, demostrado en el advenimiento pacÚ'ico y le

gal de la Rep6blica y más tarde en el Frente Popular. 

Por otro lado, las ideas que mayor confusión produjeron son 

las escritas en los diarios de derechas. atacando al régimen consti

tuido y todas las obras que éste hada. Ello ahondó las diferencias ya -
existentes y debilitó al gobierno precipitándolo al vado y acarreando 

como cons~cuencia la guerra civil. 

En un articulo publicado en "El pueblr¡>"Va.se.01'1 en: 19.33.. Maeztu 

hace notar q~ la prosperidad de los diarios de derechas es alarmante~ 

El "ABC" era partidario de una agresión violenta contra la Re

p<iblica. Queda la vuelta de la monarquía. Fué fundado por don Tor -

cuato Luca de Tena y representaba al grupo de la aristocracia de san

gre y la plutocracia. 

"El Debate" estaba acaudillad'? por José Maria Gil Bobies. 

Además de ser el Órgano autorizado del catolicismo oficial, era el 

portavoz de la oligarquía cerealista castellana. Sus grandes preocupa

ciones eran la religión y el campo, la agricultura y la Iglesia y desea

ba instaurar la dictadura del clero y los agrarios. 

Los diarios liberales eran "El liberal" y "El Sol", que circu

laban en menor n<imero que los de derechas. 

No obstante la desigualdad en n<imero, admite Maeztu la gran 

influencia de los periódicos liberales, y cree que no podrá esperare~ 
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nada de un "sufragio universal alúnentadi:> espiritualmente con la lec

tura de periódicos cavernfcolas." (8) 

"Leo a diario periódicos de izquierda. No creo que deban leer

los las masas de: derechas, porque su influencia es perniciosa, pero 

creo que estamos en el deber de leerlos cuantos ho~bres ejercemos 

~ función orientadora entre las fuerzas de derecha, 11 (9) 

Es.to es, ni siquiera los hombres de derecha - su derecha -

tienen derecho a leer libremente~ 

Las lecturas un tanto tendenciosas son perjudiciales para las 

masas y para la gente de cultura media que no est& segura de sus 

ideales. 

Es indudable que las lecturas influyen más a los que leen po

co que a los que lo hacen por oficio y as! mismo que los jóvenes que

dan m,s directamente impresionados que los viejos. 

El .autor al querer defender sus ideales considera que sólo de

berán leer -los diarios-liberales los intelectuales, seguros de sus prin

~ipios. como medio ·de defenderse mejor conociendo las armas del 

enemigo. 

Admite la enorme influencia que los libros de Kropotkin, y so

bre todo el más célebre La conquista del pan. han tenido sobre las mu

chedumbres obreras espaflolas, 

Es más fácil influir en un pueblo descontento hablándole de· re

formas y mejoras, que en uno seguro de su organización. Es por ello 
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que Maeztu se queja ele que en pocos_ semestres la influencia de un 

periodislit "sin e&1.:r·Úpulos", qut' H ... li1.• la,fr~nes y ~scsinos a los 

burgueses, ya a. los curas vendidos a los ricos, levante en cU".nas 

al pueblo de Oviedo, 

Pero más que el periodista -es la situación de inestabilidad 

que espera c:.ialquier acontecimiento para luchar por un cambio. 

Maeztu, gr_-an defensor de la moRarqula, considera que todas las ins

tituciones necesitan defensa "po¡r.·cpre se-:u e-s defenderse" ( 10) Y la mo

narquía cayó por falta de defensa porque tllpien defenderla una mo -

narqufa responsable del 98 y de la a sangrla. d'e: 4ñrtca? 

"Es muy probable que si las C,aJ.l'tas a un escéptico s.Cllibre Ja 

forma de gobierno, de José Ma. Pemán, se hubieran escrito antes 

de 1930, no hubiera caldo la Monarqufa, por lo menos de haber goza

do su autor entonces de la legítima aureola que ahora rodea al prfuci

pe de nuestros oradores."( 11) 

Creemos que aunque se hubieran publicado las cartas antes de 

1930, la monarquía habrfa caldo pues no basta la oratoria de un hom

bre para contener las fuerzas implacables de los acontecimientos po

líticos. 

Hablando de los libros que tuvieron éxito en los anos monár

quicos cita el Juan José de Dicenta, o ),a Electra de Gald6s. 

Y en un articulo de 1934 sef!.ala que los grandes é~itos son : 

El divino . impaciente, Santa Isabel deEspatla y Cuando las Cortes 

de C~diz. 
' 
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Se apesadumbra ante el éxito que han obtenido varios nove

listas con talento publicando libros falaces y pornográficos. Así, 

dice, es como se ha .amortiguado la vida intelectual de un gran pue

blo, 

"Después del novelista popular, y por la amplia brecha que 

e~ la moral com-fui había abierto, vinieron los pornógrafos, todo ei 

tropel de los pornógrafos cuya influencia no ha sido a-fui estudiada; 

pero el que crea que han podido distribu!rse en estas décadas mil~ 

nes de ejemplares de novelas sexuales, sin que corroyeran el tem

ple de los ánimos y destruyeran el antiguo vigor de la raza, que vaya 

a Rusia, y averiguará que allí no se permite esta literatura, no por 

el daflp que haga a los esplritus, que eso les tiene sin cuidado a los 

senores del Soviet, sino por lo que debilita los cuerpos y por lo tanto 

el rendimiento del trabajo, que es lo que les importa e interesa." ( 12·) 

La afirmación es de una ingenuidad sorprendente en un hom -

bre de talento, ¿ Qué tiene que ver la literatura pornográfica con el 

debilitamiento del cuerpo.?Esta no es causa sino efecio de una deca -

dencia social, 

En el ano de 1926, Maeztu afirma que la literatura es intere-

santísima porque tiene perspectivas individuales y un fuerte esti-

Lo pero vive alejada de las corrientes nacionales, 

Existe una falta de compenetración entre la vida y las letras y 

as{ los escritores no pueden influ!r sobre la vida nacional y la nación 
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vive sin ninguna conciencia de s{ misma, 

"El escritor inglés se coloca a la cabeza del movimiento na

cional, El españ.ol se echa a un lado, No digo que el nuestro valga -

menos. Lo que quiero decir es que ello explica la influencia escasa 

de nuestras plumas sobre la vida de las gentes. El espíritu que más 

influye es el que más se deja influir.''( 13) 

Una vez más, cuando cita a Inglaterra como modelo, olvida 

deliberadamente a Bernard Shaw, a H. G. Wells, a D. H. I.awrence, 

a Aldous Huxley1a Bertrand Russell, 

El escritor, como miembro que es de la sociedad, debe par-

ticipar de sus movimientos sociales y culturales y ser un reflejo de 

ella si quiere influir en la mayoría. Los escritores de torre de mar

fil son artistas puros cuya obra s6lo puede ser gozada por espíritus 

selectos, 

Otro ejemplo de la influencia que ejerce la literatura sobre la 

sociedad lo cita Maeztu al afirmar que "Una justüicaciÓn sistemé.ti • 

ca de la mentira como arma político social no ha surgido sino con la 

düusiÓn de las doctrinas de Bakunin y Marx, Al difundirse estas doc

trinas puede decirse que se ha operado la destrucci6n de aquella uni

dad moral del género humano que es un dogma de n_uestra religión 

cristiana, pero que fué articulada por el genio españ.ol, primero cuan

do concibió el P. Vitoria una Sociedad Universal, cuyas supuestas 
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• • I · • • • I leyes debla.D ser obligatorias para todo el genero humano, y des -

pué~, por Diego La.inez, cuando mostr6 en Trento que ya e~istla. una 

gracia ~uficiente para que pudieran salvarse todos los hombres, si 

q~isieran aprovecharse de ella por los caminos de la lgl~sia," (14) 

• - I . 
Maeztu, como la may.or1a de los componentes de la genera -

ci6n del 98,. f~ un gran estudioso del g~ijote, Junto con la,Celesti,na 

y el Don JU&Jl lo considera 90mo un verdadero ·valor de la faza, 

Dice que es un libro. que. lio puede leerse sin saturarse de la 

niel~colla. que sienten un hombre y un pueblo al desenga.fiarse de su 

ideal. El ánimo siente un ansia de sQsiego, 

"En esta primaria. emoci6n de desencanto que produce el QUijote 

_se han.de distinguir dos aspectos: uno es el c6smico, el eterno,. inde--
JJ9ndiente del lugar y del tiempo, que es el engafto y desenga.ilo de la 

·vida humana, su sistole y dü.stole, en la regi6n de la psicologla., Es

te momento es. com<m al éxito y á.1.frácaso, No tiene que ver nada con 

la historia.' Lo misµio· da a este efecto que se hayan realizado nues

tras ambiciones con10 que se hayan frustrado. 11 (15) 

Los demás libros de nuestra literatura picaresca no dejan en 

. nuestro ánimo más que el recuerdo de las aventuras que nos han di -

·vertido, dice Maeztu. 

El Quijote es á1 mismo tiempo diversión y consejo, Para los 

e-spafl.oles es el librb de su filosofÍa nacional. "No nos metamos en li

bros de caballerla.. No seamos quijotes, El que se mete a Redentor sale 

crucificado, 11 ( 16) 
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AquÍ Maeztu niega el valor del idealismo. 

Don QUijote ha formulado también el sentido espaftol dei hu• 

manismo cuando dijo: "Repara, hermano Sancho, que nadie es más 

que otró si no hace más que otro.!' ( 17) 

Es un libro que apresa el ánimo de sus lectores. "Algo más 

ha de haber· en esta novela cuando no falta quien ha creído encontrar 

en sus páginas :un· sistema .filos6fico, un programa _de gobierno; una 

síntesis de teologi'.a, y basta un tratado de medic~a o estrategia. 

¿ Qué hay en el Quijote?" ( 18) 

Byron dijo: "Fué un gran libro que mat6 a un gran pueblo. 11 ( 19) 

Maeztu cree que este juicio es un tanto exces-ivo y con raz6n. Cer~-

tes hizo su obra ~uando el pueblo estaba ya en decadencia. Su libro 

ayud6 al pueblo a resignarse a descansar y a reir de las aventuras 

que ya no-podía realizar. Luego, la d_ecadencia de ESpafta empezó an

tes de 1750. 

Don R lllliro se siente dolic~o de que en Espatla se venga leyen

do sin perspectiva histórica o con la sola impr.esi6n que deja su primera 

lectura. 

Es que en el Quijote hay que ver algo más, es el libro "ejem

plar de. nuestra decadencia. Y los intelectuales debieron haber adver

tido también que así se reconoce al mi$mo tiempo su valc:,r espiritual, 
l. 

se fija su puesto y se prepara el iuiimo de las generaciones venideras 

para leerlo en su verdadera· perspectiva, con lo que se las inmun~a 

contra sus sugestiones de .desfallecimiento." (20) 
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.Hablando de la Celestina lb considera como uno de los gran

des clásicos. Pero los conceptos picantes son "punto menos que u

na cat~strofe nacio~l, 11 (21) porque impide manejar el libro sin re-

servas. 

Que un·escritor coj:no Maeztu se escandalice de la Celestina 

s~giere la increil>le estrechez de criierio que a pesar de su talent9 y 

cultur_a le ahogaba. ¿No pe_n$aba Maeztu que en los siglos medios la 

época misma del gran arte cristiano, era mayór la tolerancia moral 

p~r estar precisamente más. arraigada la fe? ¿ Qué diría de 1 Arcipres

te? 

Cuando se est! ante una obra de arte, los prejuicios deben de

jarse .a un lado. 

"La Celestina en suma, es uno de los primeros libros en que 

_aprendió el pueblo espanol la posibilidad de vivir sin ideales." (22) 

En el drama de Zorrilla encuentra la virtud de la musicalidad 

"/ la variación de 19:5 imágenes. En la lengua espaftola no ha habido poe

~a que le gane ·y es injusto el menosprec:io en que se le ha tenido. 

"No puede ser cosa inferior un drama cuyos versos se ha a-

prendido de memoria· todo un pueblo. " (23) 

Esto es estética pedrestre, puefi;! también los chistes sucios se 

perpe~ por la memoria colectiva, 

La influencia que esta obra.ha ejercido sobre su pÚblico ha· si-

I ' I I -do extrafta. Poco despues de estrenarse, su exito fue tan enorme ·como 
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~erecido, Ei;i los ültimos aflos se le ha ridiculizado injustamente 

y menospreciado los valores positivos que posee, 

Pero al través del tiempo y de las escuelas literarias "Don 

Quijote, Don Juan o Celestina viv~n en nuestras almas. Son proble

mas morales que esperan soluciÓn. 11 (24) "Y cuando los resolvemos, 

si llegamos a resolverlos, se convierten en experiencias alecciona .. 

doras de 1~ vida. por ID misma» q11e a bamn rmb meramente abstrac

ciones, como· teoremas de moral, sino que entraron en nosotros por 

la intuición y·el sentimiento, como la vida misma!' (25) 

Volviendo al problema nacional se remonta al afio de 18981 en 

el que ocurrió la p,rdida de la fil.tima colonia, 

Afirma que el socialismo espaflol ha tomado del ideario del 98 

el desprecio al valor físico que se utilizó para persuadir a los espa -

ftoles que querían seguir la guerra contra los Estados Unidos. 

Maeztu dice que este espíritu pacifista es antiespaflol y tiene 

por objeto desprestigiar las instituciones militares como un procedi

miento para acabar .con Espafla. 

Pocas declaraciones, tan claras como ésta respecto a la ideolo

gla de Maeztu. Para defender lo que él llamaba Espafla e Hispanidad, 

que no _eran sino los intereses egolstas de una minorfa rica, propug

naba. el militaris·mo, la guerra, la di.sc;ordia civil y la violencia,_ en 

la que él mismo se vería atrapado en el 36. 

Además no creemos -que el objeto de este desprecio al valf?r fl

sico sea el de acabar con Espafla. Es una opinión bastante cuerda ante 
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la guerra de Cuba, en la que ·se derramaba sangre y dinero para lu

c_hai' _ por algo perdu:lo de antemano, o eri Africa, injusta gu~rra co -

~oniali~ que no era.sino negocio de un ej,rcito corrompido y algu

. nos. accionistas dé niinas. 

-Surgi6 tamb~n. di~e Maeztu, _toda una literatura que deda 

. ~qe los espaftoles debían. dedic·arse a .sus negocj.os para enriquecer.

;. ,e· y ai 1t1ismo- tiempo enriq_uecer a Espafla. 

Se pregunta Maeztu: "¿No· se les dijo en.aq~l ano de 1898 que 

_:lo .. q~ .tenlan que hacer era meter al Cid en su sepulcro y no- dejarle . . 

c$balgar? 11 (26) i1Quien .se.asomJ;>r.e de la neutralidad de nuestras cla-

9.es· ne'1U'as, que recuerde las ideas que en Espafla se predicaron en 

et 98 y aftos sucesivos. 11 (27) 

Pensamos que con esa imagen del Cid se quiso decir a los es

.pafloles que dejaran de seguir softando en el pasado y se. preocuparan 

por las cosas de la realidad presente, no que se inhibieran de todos 

l_os proble1:11as. 

Maeztu quiere· que todos los escritores y periodistas se dedi

quen a crear una moral rlgida para los pueblos hispánicos que los en

. durezca para el trabajo y al mismo tiempo los sensibilice para el ar

·te y el saber. 

Reconoce la culpa que los periodistas tuvieron en la p~rdida del 

• . I 
9.8 p9r ·no l_laber buscado la causa de la guerI'.a y encontrar as1 el reme-

dio menos doloroso. 
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"Si, seftores pe~iodistas, en lugar de estudiar seriamente la 

causa de las guerras coloniales y sus remedios menos costosos, co

mo era nuestra.deber, nos hemos salido con el repertorio de las fra

ses sonoras: integridad, m&s empr~stitos, derramemos hasta la fil.

tún~ gota de sangre... ;Eso era más cómodo que pensar maduramen

te, sobre-todo para decirlo desde la sala de una redacción. Pero ¿no 

á.1.canza alguna de- estas responsabilidades. de que hablan los ·periódi

cos a los periÓdicos mis~os, ·que han engallado al pueblo al tomarle 

la medida de tsus fuerzas? 

¡ Responsabilidades! •••• Y el pueblo mismo, ¿ no es respon

sable de haberse dejado engaflar. por los peri6dicos y desgobernar ~ 

los políticos ?11 (28) 

Creemos que la _responsabilidad de los périodistaij . en el pro- -

blema. es ínfima en .comparación con 3:a de los gobernantes que son los 

verdaderos responsables. Ellos tienen en sus manos ]4s riendas del 

país y sus opiniones son trascendentales, No as{ las de los periodis -

tas que sólo pueden estar o no de acuerdo con los acontecimientos, . . 

Para Maeztu la influencia de la literatura en la sociedad es una 

realidad, En su enorme preocupación por el problema espaflol piensa 

en una soluci6n que denóta claramente su fe en esta influencia. 

"En esa direcci6n se halla, sin.embargo, el verdadero reme

dio a los males que ahora lamentamos, La literatura heroica será la: 

que nos muestre, como he dicho, la posibilidad de la virtud, ConqiciÍm 
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de su ~andeza, condici6n esencia:l, ha de ser la verdad, 11 (29) 

Y en otro d~ sus artlculos dice: 11 si yo no creyera en el poder 

de las. ideas, no serla escritor, ni conferencista," (30) 
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CAPITULO VI 

Influencia. de la sociedad en _la literatura 

La rélaci6n que existe entre la· literatura y la vida social mo

dernas, es uno de los problemas que más preocupan a los escritores 

contemporáneos. 

Generalmente ha sido resuelto de dos formas plenamente contra

rias. Para_ unos el arte no tiene otro fin que sl mismo y no.debe ser con

vertido en medio, pues.sería rebajarlo. Esta es la teor!a del "arte por 

el arte11 •. 

Para otros el arte .es un fin social que debe contrib~ a desper

tar la conciencia nacio~al y a mejorar el régimen social existente o por 

lo contrario, fomentar una conciencia revolucionaria. 

Lo -importante no es saber c~ de estos dos conceptos es el co -

rrecto. Hay que partir del hecho de que los dos existen: el de los escri

tores preocupados por el medio social y el de aquellos que viven ence -

rrados en sl mismos. 

Se ~n Plejan~v¡ que escribe en 1912, la tendencia del arte por el 

art~ nace cuando el escritor vive en un ambiente social que le es hos -

til y surge asl un .divorcio entre el artista y. la vida social. 

11La tendencia al arte por el arte surge cuando existe un divorcio 

entre los artistas y el medio social que. Íes rodea •. "( 1) 

El hecho de que el escritor quiera participar en las luchas socia

les se produce cuando existe "una simpatfu: reciproca entre una parte 
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considerable de. la sociedad y las personas que en forma m{s o menos 

activa se· interesan por la c~eaci6n artística. 11(2) 

Es decir, cuando el ·escritor siente que existen afinidad de i

·deas e ideales entre ltl y la $OCiédad y n(? hay µna hostili~ad ·declarada_ 

h~ia la .creaci6n artística, nQ precisa de encerrarse en si mismo. Su 

i>l:!r-a girad. alrededor de los pr.oblem,as social~s o de otra lndole ya que 

participa de eUÓs. 

'Aunque las observaciones·de Plejanov no constituyen una ley, no 

es. necesario decir que Ma.eztu pertenecla al segundo grupo. 

To\ia su ob~a va e~caminada a tratar de resolver .lo mejor posi

l;»le ·1os. pro~lemas sociales que existen en su ltpoca, En ning.Ín .momento 

de su yida ignora la realidad que le rodea y no cesa de luchar con su plu

ma por sus ideales. 

Para este escritor generacional el tr~unfo del .concepto del ·arte 

po_r el arte es una tragedia: 

11En 18M ac_aeci6 en Espafia una ca~s~ofe tan lamentable como la 

eftrdi<Ja de nuestras·escua.dras: el triunf'o entre los escritores j6venes de 

la divi,sa del arte por el arte .• 11(3) 

Este lema hiz·o que se.,dé.svincU:l~an las letras de ·1a vida social. . : •, 

·i.os esc,rttores; construyeron,,un·m,u1:icÍO· ;n tordo suyo sin importarles lo 

que sucedla a su alrededor, Y e.ata falta-de unüicacibn entre la literatura 

y el medio_, impide que los escritores tengan ilifluencia sobre la vida na

cional. Como el mismo Plejanov lo expresb, el arte utilitario. es siempre 
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visto cori. buenos,.ojos por lps·totalitarios. si es que eitá de a:cuerdo 

con su ideología, 

"Por el triunfo del arte por el arte dejamos atrofiarse una fa~ 

cultad que nunca ha sido muy aguda en.nuestras letras. pero que em

pezaban a desarrollar los novelistas! de lá anterior generaci6n: el po

der de la im.aginaci6n simpática, que es· el de la penetraci6n mora.]. • 

I ; 
por el que yemQs a los demas como ~e ven ellos y a nosotros mismos 

como nos ven los otros, 11(4) 

Estas :afir:t;naciones que form'ula Maeztu nos parecen un tanto 

excesivas, 

La concepci6n utilitaria del ~e presupone un·interés grande.por 

determinado ré~en o idea soci~ y cuando este interés desaparece 

surge la teorla del arte por el arte, Ello no impide en ninguil;a forma,

que el talento del escritor florezca e~ toda su . amplitud. 

Muchos son los ejempl_os de autores parti.darios de la .divisa del 

arte por el arte que pasarán a la historia como genios literarios. Si no 

hubier·iµi encontrado oposici6n a sus ideas en la sociedad ·y se hubieran 

amoldado a la mediocridad burguesa por ejemplo, su obra literaria se

rf:a. quizá de poco valo1\ 

-Para Maeztu,la fünc.i6n de" 1J ~it~r.atura es r~flejat 1~ vida.y pe-
... ~: .. · ···• ' ·.' ; ::•~: . . . 

netrar en las almas ajenas. Y además,. opina que .lo que llamara_ Te6filo· 

Gautier en 1868 11 1a autonomla absoiuta del arte" y que después se llam9 
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la teor!á del arte por el arte tuvo gran influencia en Espafla en toda 

una generaci6n de escritores a principios del siglo XX; y al trav~s 

c;lel mod~rnismo. 

Encontramos entré los más desta~ados seguidore~ dé esta es

cuela a Tomás ·Morales poeta canario; a Manuel Machado, Manuel Ver

~o, Luis Rodr!guez Figueroa, Diez. Canedo, Villaespesa y otros, 

Exist!a. un culto exc~usivo a la forma artística unida a cierto 

desprecio de todo contenido; tanto vital como moral, la econom!a. o la 

pQl!tica.: 

Además, se habla creado un ¡unbiente de hostilidad alrededor 

C,.e los ~scritores, que tuvieron que defenderse encerrándose e-n su 

torre de marfil, 

Escribe Maeztu: "Los escritores necesitan el reconocimiento 

.social, Son una jerarquía, y su satisfacci6n interna requiere su orde

naci6n entre las demás jerarqu!a:s .sociales. ''(5) 

· Surgi6 as! ppr el afio de 1915, · un divorcio casi absoluto entre 

l~s lc:tras y la vida. ;-No obstante hubo escritores que con su pluma pr~· 

dujeron agitaciones de tipo político o social y llegaron a adquirir gran 

. reputaci6n entre la sociedad, Entr.e éllos se encuentra el que fuera des

pu~s presidente de la 2a. RepÚblica Maquel Azafla; el mallorqufu Ga

briel Alomar y Diego Ru!z. 

Dice Maeztu que la crisis se debe a que la sociedad espaflola es

tá desintegrada. Pero habrá que darles a los hombres de letras el lugar 
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que. les corresponde. Las clases directoras habrán aprendido ya la 

gran influencia de las ideas puesto que "las sociedades humanas no 

tienen otro fundamento, fuera de la necesidad imperiosa, que la co

munidad de los ideales, "(6) 

Los hombres como seres racionales, logran enmendar su ruta 

y cambiarla por otra que consideran mejor. Son varios los escritores. 

que encerr?-dos en su arte~ ante. un acontecimiento politico o social 

de relieve abandonan su mundo para participar en el curso de la vida 

social o viceversa. 

En julio de 1936 Maeztu opina: "Escritores que nunca hablan 

sentido una emoci6n ·polltica, que no encontraban sino ret6rica va,cla 

en los artlculos de fondo, que s6lo buscabañ la emoci6n y la vida en los 

rincones a donde no llega la política. se han encontrado en estos dlas _ 

con las tensiones máximas del alma donde nunca.las hablan esperado. 

y han sentido remordimiento por todo lo que no hablan _hecho en todo el 

curso de ·su pasada vida. "(7) 

Cualquier r~gimen polltico prefiere la concepci6n utilitada del 

arte ya que le interesa poner .las ideoioglas al servicio de la causa que 

sirve, 

I • 
Cita Maeztu que es muy probable que la ca1da del trono de don 

Alfonso XIIl se deba a que no supo agr.upar en torno suyo a los talentos. 

"No serla. exagerado afirmar que don Alfonso XIII ha pagado con 
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el trono el descuido de no agrupar en torno suyo a los escritores de va

lla. 11(8) 

¿ Y no supo en realidad, o no quiso, porque no le interesaban? 

Y además los hombres de más talento e~tonces eran antimonárquicos 

por lo que el rey representaba: una Espa.fla fracasada e injusta. 

Afirma Plejanov que la teoría utilitaria del arte no es priv~ti

va de las personas de ideas avanzadas o revolucionarios. Muchos son 

los casos de conservadores. o reaccionarios que particips.n de ella. 

'-¡:ntr~ los contemporáneos, Hitler por ejemplo. 

Y esta afirmación puede quedar claramente ilustrada con el he

cho de·.que Maeztu es partidario ele la divisa utilitaria y sus ideas pol!

ticas son tradicionalistas y contrarrevolucion,a.rias. 

Además niega la existencia del arte puro y del teatro puro. 

"El arte ha sido tambiltn siem¡re veh!culo de propaganda, litur

gia social y religiosa, educacibn· y otras mil cosas, además de lo que se 

Uama arte puro. " (.9) 

Pero una cosa es la observación de un hecho y otra, la imposi

cibn de una literatura dirigida. 

Para ltl, la litera.tura tiene entre otras misiones la de apoyar la 

·moral. 11 Toda obra grande de arte, tod~ solución es~tica, constituye 

un problema moral. 11 ( 10) 

Y es por ello que se· queja que los grandes éxitos de librería sean 

aquellos en que se procura librar a los lectores de sus .remordimientos y 
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pregonan la moral de qµe cada uno haga lo que quiera ¿Por qué no dice 

Maeztu que no pregonaban eso Pérez GaldÓs, ni Pardo Bazán, ni Blasco 

lblti\ez, ni Clarm,ni Valera; como tampoco lo pregonaron Ganivet, Ma·

chado, Unamuno, Baraja, Ortega.Y Gasset, es decir los mejores es -

critores de Espafta en esa época? 

As! asegura que hubier·a sido beneficioso para la sociedad de su 

tiempo el que el~ hubiera tenido el poder de retirar los libros que 

relajaron el sentido moral de ·sus lectores, 

11 Per·o;. ¿no es verdad que nos habríamos beneficiado con que el 

~ hubiera tenido el poder material de retirar de la circulaciÓn cuan

tos libros han minado entre los hombres el sentimiento de la obligaci6n 

de la verdad?"(ll) 

¿A qué llama la 11verdad11 Maeztu? En ellndice están muchos de 

los hombres más morales de la historia, 

No creemos beneficioso para ninguna clase de literatura el verse 

trabada por normas impuestas por el criterio de unos cuantos. Esto lle

va al escritor a· perder su libertad de expresi6n o a encerrarse en sl -

mismo, creando una literatura tan suya que no alcance a preceptos mo

rales. Por otro lado creemos que una verdadera obra de arte, en cuan-. 

to obra de arte, no es ni -moral ni inmoral, es amoral. La Divina Come

dia, en cuanto a las torturas que imagina Dante Alighieri .para sus ene

migos polÚicos, no es precisamente una lecci6n de moral, 

As{. con ese espíritu inquistorial característico de Maeztu excla-
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11).a: .."No cabe duda de que el mundo tiene que restaurar en breve los 

pr~ipios de la civiliza.ci6n cristiana, porque ya· no·_puede: seguir so

_.portando el pagan~smo, que se ha hecho duefto de la llteratura y las 

costumbres, de fa vida econ6mica y de la polltica internacional. " ( 12). 

El escritor como miembro de la sociedad en que vive, ha teni

do que enfrentarse con un grave problema: la constante preocupaci6n 

por la: exis~ncia material, Cuando ,sta se pr·esenta·en una forma des

J>iadada, impide al artista la absoluta concentraci6n en la producción 

de ~us obra.a artlstlcas. 

Pocos son.lo.e que dedicándose exclusivamente a·su arte hayan 

podido tener un modo desahogado. de supervivencia. Generalmente la 

sociedad DI> comprende nivaloriza las obras de arte que se producen 

en su seno. Son las generaciones futuras las que analizando y estudian-

. do las obras desde un plano m'8 objetivo llegan a la total comprensi6n 

de las mismas. 

El escritor. al ·ve~ que sus obras son ignoradas por el pbblico 

Jector inevitablemente se siente defraudado. Esto trae aparejado el que 

muchas almas nobles· se amarguen y muchos talentos privilegiados se 

desperdicien. 

Este problema, segbn dice Maeztu, existente en la mayorla. de 

los países civilizados, se hace ·más patente en Espafta. 

·11El. número de escritores que han conseguido hacerse público es 

pequei'l.o. Nuestro pueblo no es tampoco muy aficionado.a la lectura. 
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Para una docena de hombres que consiguen vivir medio decentemente 

con su pluma, hay miles que se mueren de hambre, algunos con posi

tivo talento. Mala consejera es la necesidad. Es inevitable que se -

agrien muchas almas y que esa amargura adopte la forma de ataques 

a lo.s pocos escritores que consiguen vivir sin demasiadas apreturas. 

Se me figura que la censura es tamb~n en buena parte responsable 

de esa actitud, en cuanto ha hecho que disminuya el interés del pfil>li

co hacia las páginas impresas. 11 ( 13) 

Aquí lVIaeztu cae en una contradicción al afirmar que la censu

ra es responsable de esta· actitud,puestó que en otra parte habla afir

mado que el Indice habría sido beneficioso para mantener en los hODl

bres el sentimie~to de la obligación de la verdad. Desde luego creemos 

que en ningfui pa{s es b~neficioso el que disminuya el interés del plibli

co por la -literatura. 

Maeztu halla en los.talentos de su tiempó una enorme descon

fianza en sl mismos que les hace llegar a dos puntos: o a creerse que 

son prc;,digios de la naturaleza desligados completamente del ambiente, 

o a pensar que todo esfuerzo será inútil y se frustrará en la sociedad. 

Cualquiera de las dos tendencias es desfavorable para la vida 

literaria de un pala. La primera porque crea genios solitarios perdi

dos en la soledad y la otra porque apaga el entusiasmo de los jÓ~enes 

~utores. 

Esta incomprensión ·del público lector hacia los escritores. les 
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iml»ide,' en: la ~ayoria de los caso13, tener una pósici6n económica ci

. 1;11enta4a. Muchos.son los autores que tlivi~ron que escribir ~u obra en 

el peri6dico. 

Entre ellos Maeztu,. much9s escritore~ publicaron magnificas 1 . . 

o~as ei:i artículos 1>4;triod(sti~o1;1. Ademú es uno de los medios de ma• 

Yf!r dif~t6n entre el p-6.blico ya que J.l,ega no s6lo a los.estudiosos !5ino 

alás masas. r . 

No.obs:tapte,. existe el inconveniente de la !alta de espacio y de 

~m¡,o. -~Todo ha de ·ser escrito con ¡,remura; no hay tiempo ·para· medi

~ ni esi,acio par~ extenderse. 

"La literatura es~ dominada por el periodismo.y el periodismo 

por la. publicidad. El arte del anuncio se rige por el principio de que el 

papel es caro y hay que decir lo más posible en el menor espacio. Este 

;principio se impone, mf.s o menos explícitamente, al escritor. Todo'ha 

de ser asunto en el periodismo. E!:! 16gtcQ q'!le se busque la distinci6n 

.~apiritual en el lema contrario: "todo ha de s.er forma11 • ( 14) 

Los verdaderos hombres de letr_as critican la prensa y es que a 

los talentos les es difÍCU resignarse a hacer del pensamiento una m!quina. 

Pa.ra Maeztu, un.·escritor encuentra su verdadera medida cuando 

·.toca los ~mas eternos de la raza. Estos son la muerte, el tiempo, el . ' 

honor, la iglesia, etc. 

Creemos que un a.utor alcanza la ~edida de su grandeza por la 

.manera original de presentar un tema, cualquiera que sea, y no por 
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haoerio con uno de esos temas que han existido y existirán siempre 

mientras permanezca no la "raza" sino el hombre. 

Los mismos acontecimientos p.ol!ticos o sociales nó afectan a. 

todos los escrit9res del.mismo modo. Influyen muchos factores como 

su car&.cter, su visl6n de la vida, su posici6n poi!tica, su.nacionali -

dad, la clase social a la que pertenece, ·etc. 

Es por ello que Maeztu rec_uerda que la visi6n de la Espalla ven

cida inspir6 a Rub~n Darlo sus Cantos·de_ vida y esperanza de tan dis

tinta emoci611 lh'ica a los que el Desastre suscit6 en. Espafta.. 

Y es que Darlo· pertenecla. a ~ escuela muy distinta a la de la 

Generaci6n, y la patria en desgracia no era la suya, lo que le hace ver 

el problema desde otro púnto de vista. 

Los escritores de la Generaci6n del 98 ven el proble:qia desde -

dentro y se sienten .con la obligaci6n ~e se:ftalar los defectos espa:ftoles. 

Aman a su tierra con un do.lor amargo que se hace patente en el "me 

duele Espafla" de Unamuno. 

Para qu~ un .talento florezca plenamente, necesita, además de 

la aceptaci6n del pfil>lico. que su obra se escriba en el momento preci

so y con un aprovechamiento absoluto. 

11 ¿ Cuántos talentds no se habrán malogrado por agitarse fuera 

de ia 6rbita de su posible-eficacia? al mostrar la necesidad de que el 

esplritu se adapte a las circunstancias de lugar y de tiempo, no digo que 

deba seguir la linea de menor resistencia, porque lo normal es q-qe el 
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esP.lritu ao se imponga sobre nosotros sino p9r alguna sacudida vio

lenta:, revolucionaria o reaccionaria, como quiera llamársele, pero 

_siempre a contrapelo del natural impulso, que desearía se contenta

se con servir a _la vida y a ~us instintos ·como un ministl'o dócil, No 

se contraría ese impulso, por punto general, sin un morir por si -

: mis~o y un nacer por un algo superior. que no suelen operarse sin 

dolores. Y cuando se trata 'de _que el esplritu reine en las soci~dades, 

no ~e acierta a lograr el ideal sino a fuerza de mártires. 11 (15) 

' 
Maeztu afirma que l~s pueblos modernos deben su cultura a la 

,1 

rivalidad que existe /entre sus distintas clases gobernantes. 

·"El tema central de la_ cultura es el gobierno de los pueblos. Es 

el tema central porque es el más sincrético."(16) 

Hablando de la literatura espaftola en particular, dice que ya ;ha

ce dos siglos que se siguen ciegamente las obras extranjeras, Esta a

firmacjbn de Maeztu es otra cara,;:terlstiea del falso nacionalismo fas

éista: despreciar las corrientes que llegan de otros países, Acaso no 

tiubo lnfluencia franpesa en los siglos XlI y xm, e italiana en los si -

gl~s de Oro, ese período 11 tradicional11 segÚn Maeztu, 

La literatura espaftola separada de la vid~ no registr6 en sus pá

ginas a la nueva Espafta que se había.for)ado, dice Maeztu, y par ello 

hacia 1936 se pregunta: 

11 ¿D6nde están en ellos toda esa Espáfta nueva de masas ap6sta

tas y revolucionarias, de pistoleros anarquistas, de técnicos y hombres 
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de negocios, de mujeres universitarias y de militares iegionarios ?11 ( 17) 

Maeztu omite en su descripción a los pistoleros falangistas del 

Tercio; a las ·tropas marroqu{es y la intervención alemana: e italiana. 

También se da cuenta de que ha surgido otra clase de ~scrito 

res:: los diputados. embajadores y :ministros de la Repfil>lica que se han 

transformado en. portavoces de la revolución. Ello se debe al momento 

cr{tico por el que. atraviesa ·el pals, La literatura se transtorma en po

l{tica durante una situación· inestable o de lucha. Y gente que de otra ma

nera ja.IQ.ás hubiera publicado sus escri~os. ante el calor de las luchas 

pollticas imprime sus ·ideales y polémicas. 

Es indudable la influenci;l de la sociedad en la literatura. Hace 

variar el rumbo de escritores de torre de marfil que ante un aconteci

miento social se deciden a participar activamente en la lucha. 

La,. sociedad.crea un cierto tipo de gusto literario al que el es

critor se ve las más de las veces obligado a ceftirse; aunque también 

se dan ca·sos de que un talento exc.epcional u original lance un tipo de. 

arte. Si es aceptado. por la sociedad. surgir~ seguidores del nuevo 

arte y se formar~ así las escuelas literarias. 

La sociedad tiene influencia también sobre los géneros que se 

producen. El escritor se·ve obligado. en cierta forma. a escribir sus 

obras en esos géneros que la aceptación general garantiza una parte del 

éxito, 

Probablemente si Maeztu hubiera vivido en otra época. su obra 
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hubiera: v~rsado sobre temas diametralmente opuestos a la política y 

la sociologla. P.ero el momento histórico que le toc·Ó ·vivir ~ido a o

tros fii.c.tores come;> la educación; hfoierón de su literatur.a una estra

da para defender· sus ideaies· y una voz que en· la inme~idaci de 1 pesi- · 
.. 

mis:r;no seflala los valores de·la·r~a y de la Espall¡i eterna que Maeztu 

nó lleg6-núnca a aclarar -cabalmente. 
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CAPITULO VII 

Sus ideas políticas 

González Ruano en sus Memorias dice acerca de Maeztu: "tenla 

una apreciación honrada y dramática de casi tcxias las cosas y una hon

da obsesión de los problemas políticos. Unas veces se coincidía con su 

manera de pensar y otras:. naturalmente, no; pero aun cuando as! fue-

ra se enco~traba uno influido de la voeaci,Ón que ponla en sus razones,"( 1) 

Sw. }Pft'C!)ttupad6n por la. eituaeiÓn p.ol{tica y eocial de Espa1la, pue

de decirse que nace con su obra misma. Sobre• &u- p8siciÓn de periodista 

predominó siempre la de pensador atento en buscar los valores eter -

nos, ,ticos e históricos, 

Una de las mayores cualidades de s~ pensamiento político es que 

sus ideales fueron sinceros, No importa si su idea sobre la situaciÓn-de 

su tiempo_fué justa, el caso es que sus convicciones no estuvieron movi

das por interés alguno, sino por la sola idea de que hacía un servicio a 

su patria, 

Probablemente lo que le indujo a adentrarse en estos problemas 

es el ver a su patria aquejada por tan terrible crisis, Esto es causa de 

que muchos hombres vean renacer su patriotismo y sientan la necesidad 

de participar en el conflicto, 

Don Antonio Ramos Oliveira en .el tercer tomo de su Historia de 

Espafta dice: "En Espafta, como en toda nación en crisis, se ha hecho 
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s~anera <iifk:il la compatibilídad del patriotismo con la inhibici6n 

~ la brega polltica; y por tratarse de una naci6n de tan hoi;Lda desi -

gualdád_social, todo .espatiol menor de sesenta afios que no sea un 

revolucionario es un inferior .• " (2) 

En sus ·at1os mozos., Maeztu .vivi6 en el propio escenario del de

sastre de la pérdida del Último reducto colonial. Ello dej6 en su áI_li -

JJl0 c~rta amargur·a, pero ~ué el germen que propici6 la profundidad 

caracterlstica de su obra. 

Antes que ninguno de los escritores de su generaci6n, Maeztu 

se cti6 clara cuenta, de la situaci6n y pudo vislumbrar el terrible futu

~o de Bspafla, 

11No ha habido nunc·a generaci6n menos política que la llamada 

del 98. No había en ella entonces más aficionado a los temas pollticos 

I . 
. que yo, y mi lema era el de Joaqum Costa: "Escuela y despensa", es 

decir, poÚtica de contenido y no de forma; ni derechas, ni izquierdas. 11 (3) 

. No podemos suscribir esta afirmaci6n de Maeztu. Los noventayo

~histas no hablaban directamente de política, pero las implicaciones po

lÍücas. de su pensamiento renovador eran excepcionales. Deben recor -

ciarse a Ga:nivet, Un.a.in.uno, Machado, Ortega y Gasset. 

Es después del Desastre cuando _su espíritu impresionado por sus 

recientes lecturas se rebela ante el atraso de Espafl.a, Habla de reformar 

las costumbres y renovar las instituciones y los principios, Se convierte 

en un voceador del estancamiento, lleno de amarga consideraci6n- de su 
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patria. 

Su pensamiento se hace parad6jico y exaltado, habla de la ne

cesidad de crear y de transformarlo todo, de hacer ir a Espafla, Ha

cia otra Espafla. 

Ados má.s-tarde, en 1905, Maeztu marchaba a Inglaterra en ca

lidad de corresponsal. Permaneció allí varios aftos, pero no ya como 

un simple ~xtranjero, sino que supo aclimatarse perfectamente a la tie

rra inglésa. Publica sus ensayos en inglés y. forma parte de los grupos 

intelectuales. 

A su regreso a Espafla, en el ano de 1912, estaba al dfa en to

das las ideas europeas. Participaba al igual que su madre y hermanos de 

un "espíritu progresivo y liberal, no directamente aparejado con el an

ticlericalismo de la época, muy latino, francés sobre todo, sino hecho 

de neutralidad protestante. Protestan~ismo no religioso, pero eon sus 

consecuencias lógicas al juzgar el pasado y el espíritu espaflol y tratar 

de moder~lo. "(4) 

Quien iba a decirle entonces del enorme cambio que sufrirla al 

pasar de aquellas f6rmulas moderadas a su radical posición cat61ico

tradicionalista, Y lo importante es intentar explicar los factores que 

influyeron en ese cambio~ 

Maeztu hubo de aplicarse entonc;ies con lo aprendido en Londres 

a la europeización de España. 

Don J. Félix de Lequerica en sus Recuerdos de Maeztu, c~taloga 
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de 'poco.'menos que catastr6fica esta actitud liberal a la inglesa que 

con serenidad, equilibrio y _sin rencores aparentes, han s"i<;to la causa 

de los· desastres que.han acosado a Espafla. 

"con premisas conservadoras o l~erales conservadoras en 

M)mchester, Leeds o Si~y .. -.dice el seflor Lequerica - difícilmente 

's~ pued~ fabricar en Espafla más que. una revoluci6n destructora y_ con

fusi6n. anárq_uica eri los esp~itus. Una met6dic·a tan rigurosa y tan asis

tida por ejemplos impresionantes fuera, s6lo conduce en ·Espafla a las 

mismas .disgregaciones acarreadas por ia más his_térica y deslavada 

reforma política latina. 11 (5) 

No creemos que tenga en ello raz6n, Espafla como cualquier pue

blo necesita de· la revoluci6n para cambiar y progresar. Las ideas libe

_rales o de cualquier género han de penetrar en el país que no puede en·

.cerrarse en sí mismo. Y no.pensamos que la fuiica forma de gobernár 

a Espafl.a sea sojuzgarla milita.x:m~nte • 

. Ma~ztu vuelve a Londres, donde permanece al estallar la prime

ra Guerra Mundial. Hace su campa.fla al lado de los aliados y ocupa su 

pensamiento político. en descjfrar sus puntos de vista sobre la libertad, 

la autoridad y la funci6n,. 

He aqu{ una de las concepciones que predicaba después de ter-

minada 1a,;guerra y en- la que hace gala de su liberalismo y moderaci6n. 

"No hay necesidad de tener que elegir entre el Estado unitario y 

.la anarquía. Hay otra alternativa: la de la pluralidad y el equilibrio de 
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poderes. no tan _sólo c;lentro de la nación, sino en la familia de nacio

nes. Este equilibrio de poderes es düfoil de alcanzar y de mantener 

porque cada uno de ellos aspira inevitablemente a la hegem.onfa. El e.

quilibrio sólo se mantiene al precio de eterna vigilancia. "(6) 

Con esta idea, Maeztu expresaba una verdadera teorfa liberal 

y en cierto modo profetizaba la solución· que sólo la rebelión armada 

de los.militares y la intervenciÓn·italoalemana harla.n imposible. 

Pero es entonces cuando Maeztu se da cuenta que todas estas 

fórmulas· eur·opeas no podían ser encajadas en el modo· de ser h~tó,. 

rico de Espafla. Comprende la düicultad de llevarlas a la práctica en 

su pala y asl, poco a poco, va renunciando a ellas. 

En esa é~ca acepta el cargo de embajador en Buenos Aires con 

la monarquía, durante el periodo de Primo de Rive1:'ª· 

El-Padre Félix Garcla dice qu~ Maeztu sirvió a la dictadura no 

por ambición ni conveniencia sino con la plena cónciencia de que ser -

vla a Espafta, Y a la dictadura rechazada por los hombres mis dignos 

de aquella época. 

El mismo Maeztu hace la confesión con la seguridad de quien es-. 

tá_convencido de la sinceridad de sus acciones. 

"Apoyé la Dictadura porque, en un balance de bienes y de males, 

me pareció beneficiosa para Espafta en.el momento en que se estable -

ció. 11 (7) 

M~s adelante encontramos en cierta forma una contradicción, pues 
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afirma que·el Estado tiene el deber de actuar con una pollticá positi

va, no represiva, cosa i:nuy düfuil si no es· que imposible e:n .un go -

biei'nó impuesto contra la voluntad del pueblo, 

11En general no soy partidario de la pol{tica represiva, porque 

prefiero· asegurar las esencias nacionales, que un Estado, tiene la o

~igaciÓn de conservar y fortaiecer, por medio- de una pol{tica activa, 

compulsiva, y no meramente· por una pol{tica negativa, represiva, "(8) 

Cuando las. consecuencias del liberalism:o tomarc>n carta de na

turaleza. Maeztu habla. perfilado ya su doctrina y defend!a las fÓrmu -

las tradicionales de la organización pol{tica espaflola, 

-Es entonces cuando su pensamiento y su alma sufren una con -

versión, ó mas b.ien una welta a la fe, ya que Mae~tu no se separó n~ 

~a de los dogmas de la religi6n católica, 

Mediante la refie~iÓn·que le caracteriza, se interroga, y escu-

. ' . ' drifta, y es as1 como llega a la -grandeza historica de Espaf1a y a los pos-

t:ulados políticos y J;"eligiosos que propiciaron su florecimiento en la an-

t,igüedad, 

Su pensamiento político se une a.su fe religiosa y llega a confun

. dirse, Unas veces parece que su patriotismo se encuentra sobre todas 

·1as .cosas~ aun sobre su fe, Otras, al cQntrario, se muestra como el 

mas leal de los servidores de la Iglesia; 

"Permanecía alejado de la Iglesia porque no ve!a sus remedios 

para los males de mi patria, y es probable que de no haberme puesto a 
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estudiar.Filosof!a: no hubiera.llegado nunca a preguntarme e·n, serio 

si era cat61ico o no lo era, porque el periodism·o es dispersi6n del al

ma, y a fuerz~ de ocuparme cada día de temas epis6dicos, se me pasa

ba el tiempo sin reflexionar nunca en los centrales, por lo que habr, 

tardado unos veinte anos en buscar el camino que San Agustín hizo de 

un welo en diez minutos. "(9) 

De aqul en adelante el pensamiento político de Maeztu adquiere 

firmeza e integridad. Se decl~a partidario de los valores tradiciona

les y por tanto acérrimo defensor de la monarqula.. 

Propone la monarqu{a parlamentaria, "una Monarqula. renova

da, es decir, una Monarqula. con una constituci6n distinta, inspirada en 

el espíritu _de nuestra tradici6n. " ( 10) 

Cree que el establecimiento de este régimen es el wico medio_ 

de arreglar todas las diferencias existentes en Espana. 

"Si no hay manera de evitar la diferencia. de las clases socia -

les, lo que baria falta es buscar un poder que -no dependa de ninguna de 

ellas, que pueda alzarse sobre todas, a fin de hacer justicia y solven

tar sus diferencias con un criterio de armonla, de bien común y de -

equidad. Y ésta fué la raz6n del establecimiento de las Moilarqula.s en 

el mundo," ( 11) 

Declara que no ha.y: ~s cuesti6n política que lo social y también 

su concepci6n de la monárqula. es social ya que busca la realizaci6n de la 

justicia y el servicio al bien. común. 
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·por otro lado esta idea se contradice al afirmar Maeztu que es

te régimen es e_i üclco medio de garantizar los Fueros y a~inistrar 

.la justicia satisfa~toriamente, 

En estas ·opiniones se ve claramente e-1 espíritu apasionado de

Ma~tu que no conoce ~rminos m~dios y .se m1,1estra sie~pre radical 

ea sus afirmaciones e irreductible en sus temores, 

No créemo1;1 que la monarquía cat61ica sea e1 ·<inico régimen que 

pueda administrar la justicia y solventar las diferencias de las clases 

soci,ales;. Es evidente que muchas naciones tienen ·regfrnenes democrá

ticos y no por ello.dejan de ser .justos, 

Durante los días que precedieron a la Repüblica, don Ramiro 

se dedica a profetizar los acontecimientos futuros. Habla del peligro 

~oxnunista, cuando nadie lo consideraba tal, del marxismo, que ·por 

-cierto influye bastante en algunas de sus ideas sociales, y del adveni

miento de ·la revoluci6n. Una de las mEcyores cualidades .de su obra po

'lÍtica es este poder. de p~ofetizar los ·sucesos. Maeztu se convierte en 

portavoz de la contrarrevoluci6n, En s6lo trece meses, él mismo de

clara haber pronunciado ciento un discursos pidiendo a sus oyentes 

. que organizaran la contr·arrevoluci6n ya que la revolucibn se les ecba

'ba encima. 

Gonzalo Fernfuidez de la Mora, prologuista de Maeztu dice: -

''En.la obr_a de Ramiro de Maeztu, ·oceánica por su vastedad y su fon

do, por su riqueza y su dificil abarcamiento, hay dos vocablos c¡úe son 

cardinales puntos de referencia y centros de polarizl!-ci6n ideol6gfoa: 
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Hispanidad y Contrarrevolución, Para descubrirlos no es preciso 

' . esforzarse en bucear, porque crecen con generosidad selvatica a lo 

ancho y a lo largo de los escritos del gran pensador. 11 (12) 

La Contrarrevolución "no .es una revolución de sentido contra

rio~ sino lo contrario de la Revoluc'i6n11 (13), seflala de Maistre, 

Es decir es una interrupción en la continuidad revolucionaria 

para enlaz~se con la tradici6n. 

Se düerenda. principalmente de las restauraciones. en que es

tas no utilizan para consolidar sus fines, métodos revolucionarios y 

respetan el desarrollo de los usos sociales. 

El ·contrarrevolucionario es un revolucionario pero de signo 

opuesto a una revoluci6n dada. 

FermÚldez de la Mora describe a los escritores de la contra -

rrevoluci6n a.si: "no son hombres il~iona.dos, sino prudentes: apelan 

a las instituciones, a las costumbres, a la experienéia y a la tradi -

ci6n; más que creadores de una filosoda. política, son fbrmuladores, 

y adaptadores al tiempo nuevo del acervo político tradicional, Su doc

trina. no es tanto un hallazgo y una ideologla. cuanto una restauraci6n y 

un método. "(14) 

Desde entonces, Maeztu no habla de abandonar, en sus obras ni 

en sus actos, esta idea de-organizar·la.Contrarrevoluci6n. 

Declara abiertamente pertenecer al partido de derechas, Lucha 

contra la democracia y la repÍiblica, 
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·se propone buscar un grupo de nuevos valores que düundir con 

el objeto de crear un n6cleo político e intelectual, 

Esa fue la idea inicial de "Acci6n Espanola" que en los anos de 

la Rep6blica habla de tomar.·aires de combate~ 

11 Acci.6n Espaflola". es la revista que sirvió de Órgano doctrinal 

de los partidos reaccionarios que actuaban contra la 2a, Rep6blica, 

Ap¡J;l'eci6 en 1933 pl'esidida, por Ramiro de Maeztu. Respondía 

a uno de los puntos trazados por los monárquicos en el programa de 

1931 y en ei que se estableda "que recogieran y divulgaran textos de 

los grandes pensadores sobre la legitimidad de una sublevación. "(15) 

"Acci6n Espaflola" tomaba su nombre y a vece& las ideal!f ft la. 

Acc.i6n Francesa;, q~e tan brillante papel de 1raidores debieran ·repre

sentar durante la recuperaci6n de Francia en la n Guerra Mundial, y 

. era la revista del TYRE, Tradicionalistas y Renovación Espaflola, 

partidos profundamente antiliber·ales, 

El partido ".Renovación Espaflola" fue fundado el 12 de enero de 

1933 bajo la db:'ecci6:n de Goicochea, Esta organizaci6n ''con plena le

galidad, cuando menos aparente, surgla para justüicar reuniones, 

. suscripciones y enlaces"(16) dice don Antonio Ramos Oliveira en el 

·tercer tomo de su Historia de Espafla, 

Este partido estaba respaldado por la suboligarqufa financiera 

y representaba intereses económicos que trataban de imponer a toda la 

nación. 
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La restauraci6n de la monarquía no era pues una necesidad 

capital, de momento, lo que todos deseaban era poner fin a la demo -

cracia mediante el establecimiento de la dictadura. 

As{ Maeztu, en su Defensa del espíritu, pocos meses antes de 

morir escribe: 

"En lo polltico, en lo social y en· La· jur-{dleo, la democracia eS' 

un dispara~. Ningful pueblo se ha gobernado nunca a sí mismo. Ningu

na economfu algo compleja ha sido dirigida popularmente. Ningfui pue

blo ha sabido legislarse a s{ mismo. La soluci6n de los problemas de 

cada pueblo no está al alcance sino de los más inteligentes. "(17) 

Coincide en este CGmepto con Plat6n, Nietzsche, Spengler., Or

teg;t:·y, ~ 'Y/ e&, cnr.:ui.émte· <ihr. pensadores reaccionarios que conscien

te e inconscienteme~ deff~ elll 1us ~nocidios de la Guerra Mun

dial. 

Atlos antes, en su D~fensa de la Hispanidad, Maeztu habla dicho: 

"Partamos del principio de que un buen r~gimen ha de ser mixto. Ha de 

haber en él unidad y continuidad en el mando, aristocracia directora, y 

el pueblo ha de participar en el Gobierno." ( 18) 

En estas dos citas se aprecia claramente e.1 cambio de. rumB,o 

que sufri6 el pensamiento de Maeztu, _ Del liber¡d-ismo inglés: &dluÍdo 

por sus lecturas europeas a su empeflo_restaurador de "A_cci6n É:spaftola11 • 

"Renovación Espaf1ola11 contaba en un principio con la aristocra

cia terrateniente y la ya mencionada oligarqula financiera, 
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Después se les anexó el partido Cal,'lista, wi movimiento polifü:o-=re

.ligioso que lleno de fanatismo y deseos de lucha s~po comunicar a "Re

novación· Espaflola"· nuevas energla.s, además de favorecer ·la adhesión 

·de la plutocracia. 

Esta participación de Maeztu en la publicac iÓn· de·,. Acción Espa

, A~la" es d~ suma importancia _en lo que se refiere a su pensamiento po

_ lltico. _En ella declara abiertamente sus-ideales, temores, odios y pen-

samiento. 

.. ' .• i 
~on Ramiro al hablar de II Accion Espaflola a ra1Z de _su clausu-

ra, niega terminantemente que sea una asociación política. 

"Acción Espaflola"es un centro de estudios, no una· sociedad po

lítica. Los estudios a que se dedica son principalmente de Derecho na

tural, de Derecho político y de Historia ·de Espafla. Los hombres de 

"Acci,bn Esp_aflola" abrigan la ilusión de aportar a estos estudios una. 

idea nueva, una hipótesis fecunda de trabajo. 11 ( 19) 

Non;,.bra entre ~os que pisaron su tribuna a don Antonio Goico

chea, don víctor Pr~dera, don Angel Herrera, don José Maria Pemán 

y Safuz Rodríguez. 

A lo largo de una. serie de articulos, Maeztu recalca el carác

ter puramente cultural de la asociación. Pero es evidente que está 

fortnada por hombres.de derechas entre. ellos el presidente de "Reno

vaciÓn.Espaftola11, don Antonio Goicochea. 

Ma.eztu dice que la sociedad está formada por hombres de _muy 
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diversas doctrinas pollticas aunque no nombra a ningÚn liberal o re

publicano. 

"fué posible unir en 11Acci6n Espanola" a hombres de muy di

versas procedencias: carlistas, primorriveristas, mauriatas, conser-

vadores, indüerentes a formas de Gobierno." (20) 

Por otro· lado no puede dejar de confesar el carácter tradicio

nalista y restaurador de la asociaci6n al afirmar: 

"La restauraci6n a que tiende con todo ~u ser Acci6n Espaftola 

es la de la conciencia de los valores hist6ricos de Espana. 11 (21) 

Maeztu, no obstante, no pierde oportunidad para atacar a sus 

enemigos politicos desde la tribuna de "Acci6n Espaftola11 • 

. , 
11Y digo a .los intelectuales de la izquierda: Os babeis pasado 

una generaci6n sin quitaros de los labios la palabra 11cultura1~ ¿ Que

ría.is realmente la cultura o los altos cargos que·os hab'is repartido? 

¿Amiba.is las ideas o el Poder? S~ bajo vuestra fé~a.·se cierran los 

centros de cultura superior. sin otro motivo que el de disentir de los 

principios que en ellos se defienden, estáis incurriendo en aquel peca

do de profunda hipocresla que no podrá ser perdonado ni en este mundo 

ni.en el otro. 11 (22) 

AquÍ Maeztu es injusto con sus enemigos. En primer lugar, por

que si alguna cualidad tuvo la RepÍlblica, fué la de preocuparse grande

mente por la cultura espaftola ·y la cuesti6n pedag6gica. 
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"El esfuerzo más noble de la Repüblica se centró sin duda, en 

el area pedagÓgica, y este honor resistirá en todo tiempo la ofusca.da 

critica de lps interesados, por espíritu sectario, en presentar al ré-
, . 
gime~ exento de. toda virtud y fecundidad~ "(23} 

_Son del conocimiento püblico los adelantos que la Repüblica hi

zo a este respecto. En el mismo ano 'de su nacimiento, creo siete ·mu 

escuelas que llegaron a funcionar; ·estableció después cinco mil biblio

tecas, duplicó el nfunero de institutos de segunda ensefl.anza, y elevó 

el présupuesto en algunos d~partaJI!,entos de Instrucción en un ocho -

cientos por ciento. 

·trn~ de sus mayores pecados fué su exceso de liberalismo y to

lerancia que permitió la existencia de centros, par,tidos y publicaciones 

contrarias al régimen. 

Además, el mismo Maeztu afirma varias veces que la libertad 

política favorece el desarrollo de las desigualdades • Dice que los que 

han triunfado con lá liber-tad son los preipagandistas de los vicios y los 

ap6stóles de los egolsmos. 

Niega pues el valor de.la libertad de todo tipo, tanto la de pren

sa, como la política, la de expresi6n etc. y quiere gozar de una liber

tad absoluta.para sus actos y sus asociaciones. 

"Hasta ahora el mundo no conoce sino dos reghnenes en materia 

de .Prensa: el de la libertad con algunas limitaciones, que autoriza in-
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düerentemente la publicación de la verdad y de la mentira, de la crí

tica justa y de la difamación o el de la intervención gubernativa que no 

permite sino la publicidad de lo que juzga conveniente. Este segundo 

régimen me repugna casi tanto como el primero" (24) 

Frente a l(U!I elecciones convocadas por la Repfiblica, Maeztu 

dice que el sufragio universal inorgánico es abominable y que debe su!_ 

tituirse. L;;1. ra~l>n es, que cuando en el mejor de los casos se vota por 

pasión, se envenenan Ios p~eblos y ahonda sus diferencias creando en 

cada elección·un connato de guerra eirvil~ 

Aunque ello fuera cierto, es mejor ahondar las d'ilerenclas en

tre los hombres por exceso de libertad a que estas mismas diferen -

etas sean ahogad~ por la represión de un gobierno dictatorial. 

A pesar de sus servicios a Primo de Rivera, su personal ad

miraci6n por Hitler y Mussolini, Mae_ztu declara· no pertenecer almo

vimiento falangista. 

. ' "Por lo demas, yo no pertenezco a la Falange Espaftolan ••• (25-) 

_Pero considera al ejército como la civilizaci6n, la jerarquía~ 

la disciplina y la unidad en torno a una bandera. 

Maeztu se muestra parcial en sus apreciaciones, ya que al cum

plir la Repfiblica su primer afio, habla de revueltas sociales, huelgas, 

falta de trabajo, baja en la cotizacibn de la moneda y de los v~ores en 

general, sin ver que muchos de. estos excesos eran causados por la 
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res~tencia de· la oligarquía y las 'derechas en contra del gobier~ • 

.Ádemú la·situaci6n. econ6mip~que dej6 en Espafta _la dicta

dur.a er~ desastrosa, habiendo la República de solventar el déficit 

'taoto ii)terior como· exterior. 

"La pet~ona meno~ h¡:1.bituada a pulsar ei movimiento econ6-

~ico y financiero espaftol -dice Ram9s Oliveira - se persuadla en. el 

veran~ de 1933 de t¡ue la República había ganado la batalla por el -

crédito y la cQnfianza 
:.:--·· 

en Espa.fla y fuera de Éspá.fla. 11 (26) 

Pero el pensamiento de -M~ztu permanecía firme, unido a su 

convicci6n religiosa, clamaba pidiendo.: ei apoyo a la cau13a común: 

"Dios,·, Patria; Fueros. Rey" (27) y asegurando que "El hombre ha de 

encontrar a Dios de nuevo para salir definitivamente de la revoluci6n. 11 
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CAPITULO VIII 

El Gusto Literario 

Cuando el artista crea .sus obras lo hace con su propia inspi

raci6n y sin responsabilidad ninguna ante el mundo exterior, Es un 

mome-mdfll) e absohita incHtpendemcta "j_ cte· unión del art-e y su creador, 

Pei:o la obra sale a la luz y ha de e13eoJ11:rarae con 1llll num.e»o

so pÚblico lector que será el que de la Última opini6n y con ello el éxi

to o el anonimato. 

El escritor deberá en cierta forma adaptarse al gusto que pre

valece en la época, EU,o ~o quiere decir1,que transforme su arte en ~ 

,. J ; 

mercaric1a -al aipaallo __ ~l! COJllllP-t'ador, ·Pero inconscientemente este- gus·-

to h~ d'e·irlflulr en ia obra, 

Además el artista necesita de~ reconocimiento püblico como una 

gratüicaciÓn a su esfuerzo y a su arte, .Aun aquéllos que quieren apa

recer desligados de la opinión püblica se sient~n defraudados si esta 

6.ltima les es aqversa, 

Arnold Benett1 celebrado novelia'la ingl.;s, aíirma que el es~ri

tor tiene la obligación de dar gusto a, su püblico, 

"La verdad es - dice - que un artista que exige que el. püblico 

lo aprecie tal como es y sólo tal como es, debe ser o un dios o ~ ne

cio engrefdo o alejado dei mundo; probablemente más lo segundo que 
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lo prun!'ro~ Exige demasiado. Todo negocio, incluso el artlstico, 

·tiene dos lados. Los artistas más fértiles y más poder.osos son los 

¡>rimeros en reconocerlo, ·puesto que tienen bien desarrollado el sen

'tido de la proporc;:i6n, que equivale a sentido del orden. La falta cie 

sentido de proporción es ~l rasgo destintivo del P.etit m3.itre. El ar

tieta sagaz, aunque se respete a sl mismo, respetará. también la i

diosincracia del pÚblico. Hacer ambas cosas a la vez es absoluta -

mente posi,ble. 11 ( 1) 

~bücking en El gusto literario, dice que aun aquellos escri

tores que hacen patente su d~sprecio por ·1a masa sufren ante el fra

caso de sus obras. 

Cita el caso de Shelley, un esplritu sumamente independ~ente 

que sigui6 su camiJ.u> en la soledad. con la conciencia de su misiÓn. -

_Esto tuvo gr:an influencia en !JU ánimo que se tornó sombrío y se dejó· 

ver en su c;>bra. 

"Nada es más dificil y más amargo que escribir sin la espe

ranza de hallar lectores. "(2) 

Muchos son los artis'(:a.s que·1anzan sus primeras obras dentro 

de ·la corriente tradicional y el gustb de la época. Una vez alcanzado 

-con ello el éxito son ya libres de elegir la corriente que prefieran y 

seguramente el pliblico los seguj.d. gustoso. 

-No obstante, hay ocasiones.que este intento no se puede reali

zar fácilmente y sin sacrificios y por ello muchos artistas, contra su 
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voluntad, han tenido que seguir la ruta que ellos se trazaron·en un 

principio. 

El camino ·de aquellos artistas que luchan contra la tradición 

y la corriente del gusto será doblemente dificil. 

Aunque sea un hombr·e de gran fortaleza espiritual, los confi.;. 

nuos fracasos y el desconocimiento de· s'us obras harán que su produc

ción se agqte antes de tiempo. 

11Ji.,a) lmea.eiÓn artística no es consecuencia de una meditación 

ro esta cristalización depende de condiciones exteriores. Los artis

tas son sensibles y viven, como los dioses, del incienso. Sin ~ien

so no hay dioses. La estimación de alas; a sus talentos; la imliferea

cia y el desconocimiento impiden con frecuencia un-vuelo elevado. 11(3)· 

El-~xito en la vida artística d~ un escritor depende de varios 

factores, 

M'uchos obtienen el favor del p6blico al ceflirse al gusto preva•. 

leciente, que ya vimos, tienen cierta influencia sobre el ártista. 
i / 

Pero esta sim~itud de gusto que hace que diversas obras ten-

gan rasgos semejantes, se debe a que una obra tiene ~xito. Inmedia

tamente y por la natural tendencia a la imitación surgen seguidores • 

Se forman as! escuelas de artistas que .traslucen en sus obras carac

terísticas comunes, Ello significa un incentivo Pat:ª la creación ar -

tlstica que mediante la competencia tiende a la superación y facilita 
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la labor. creadora, En todas las épocas puede verse esta formación 

.de grupos de artistas. que tienen gran importanc~ dentro del mun

do artlstico. 

Cuando los talentos tienen que andar solos el camino, la difi

cultad se agiga.nta, Los genios están diseminados y carecen de un e·s

tim.ulo que haga mejorar sus capacidades, . . 

Maeztu dice. en una de sus obras. que "el éxito es de Dios"(4) 

Quizá en muchos casos tenga raz~n pero los factores materiales no 

pueden ~sligarse de ~l. 

En ocasiones el éxito ha dependido de una sola persona que en 

un·momento ~do descubre lo que él considera una obra artística. La 

da a conocer y tiene éxito, Pero si esa persona no se hubiera intere

sado. la obra hubiera permanecido en la oscuridad y el mundo se hu 

biera visto privado de su valor, 

Escritores que nosotros consideramos talentos excepcionales. 

en su· tiem~ vivieron ~n el anonimato o en el fracaso, 

El artista. ~emá~ de su inspiración y la necesidad de crear, 

necesita de elementos exteriores que hagan posible la verdadera crea

ci6n. 

Por otro lado. autores que en su tiempo obtuvieron un triunfo 

apote6tico, hoy ya ni siquiera. se recuerdan sus nombres_. Un claro 

ejemplo es el del poeta Campoamor cuyos poemas tenían gran éxito 
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apenas publicados y hoy en d!a se consideran de poco valor. 

Las diferencias de gusto artístico entre una generaci6n y otra 

son extremadas y aun en los escritores llamados clásicos ee ve un -

c:onstante aumentar y disminuir en la popularidad al travlts de·los -

a.nos. 

Hasta cuando el entusiasmo por un autor perdura, ésté no va 

dirigido hacia los mismos objetos. Es indudable que la obra de Ce~

vantes tuJ apreciada en todo su valo:u en. Ea. c[poea de· s.w apari¡::tilin. P~ 

ro aquello que admiraban sus ecmte~os no es lo mismo que no

sotros apreciamos en ella. 

Ello se debe a que el gusto artístico predomina en cierta época 

y éste varia al través de las generii.ciones. 

El hablar del gusto de una época es, en cierta forma generali-

zar. pues es evidente que en un mismo pueblo y en un mismo momen

to las diferencias de ideas de una _clase social a otra son radicales. 

Las distancias creadas por .las distintas jerarquías dan por re

sultado· la formación en los individuos de difere~tes _ideales y ademá°s 

la mayorla de las veces están en contraposición unos con otros. La va

loracibn del mundo hecha por la burguesía naciente en el siglo xvm 

.no era la misma que la de la aristocracia, 

Existen pues, varios gustos, varios ideales que se al~jan má~ 

ante las diferentes posiciones socio1Ógicas1 religiosas y económicas y 



-129-

1 
se reflejan en la literatura que cada una produce, As( habrla que ha-

blar .de los gustos o espíritus de una época y habra qüe est~diar el gr~ 

po con que el arte .se relacione más estrechamente. 

La düusi6n de una obra literaria .se debe a vai:-io~ factores que 

pueden propiciar su éxito. El que más influye en la compra de un li

bro es el elogio de un conocido. Esto- muestra que el elemento perso

nal es· de gran importancia .en la formaci6n del gusto de una época. 

Siguiendo los círculos concéntricos de este hecho, llegamos 

hasta· lo$ amigos o conocidos personales del artista que han ·tenido 

contacto directo con .él. Ellos son los que inician la opini6n sobre la 

.obra·y aquella se va ampliando constantemente al pasar de una persona 

. ' ' a otra~ ~ste grupo se va aduetlando de mas y mas ~iembros hasta que 

t11e hace tan fuerte que puede absorber sin esfuerzo a la masa de aque-

· llos que carecen de opini6n propia. 

El ·segundo factor que interviene ~n la adquisici6n de una obra 

es el c¡ue los comprador~s hayan leído una resena en la que se le elo-

giaba. 

El lector al ver recomendada la obra por una persona· de ta

lento admite esta opini6n casi sin reservas. 

Ei conocer obras anteriores de~ -escritor hace también que el 

lector tenga cierta predilecci6n·y confianza por él. Pero ~s.to. s61o a

yudar{ a aquellos lectores á quienés les haya gustado la obra anterior. 

Y tiene el inconveniente de privar de su lectura a los descontentos que 
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' I • I I • pueden perderse as1, de una verdadera creac1on art1Stica. 

Además, muchos son los casos de grand.es éxitos obtenidos por 

libros pornográficos que atraen la atención de inteligencias insanas. O 

de libros políticos en cuyas páginas aparecen nombres verdaderos o 

datos secretos de uno u otro partido, as{ como novelas de "clave" y 

escándalo. 

Cu~do vemos que una obra literarla tiene éxito, generalmen

te creemos que lll!J: 1'la. obtenido· por· sf so!a "$ ¡pmr· s:u: va!c,r. ürtr&aeco. 

En: ali~ ca:sos as{ es, pero la mayoria .de las veces hay varios fac

tores extraliterarios que mtervienen en: este triunfo de un modo deter

minante, 

Estos son primeramente la importancia que- tiene- en: la, publica

ci6n de la obra el editor o el director de teatro. Ha habido editoriale~ 

que han cQnquistado gran renombre transform'1ulose por lo tanto. e& 

una especie de autoridades que garantizan el éxito de un libro. Aunque 

es cierto que las editoriales como casas comerciales que son, están 

pendientes del ~sto del pliblico, también lo es, que en ciertos casos, 

ejercen una influencia decisiva sobre el gusto de una época. 

Otro factor importante es el que el editor o el director de tea

tro esc.ogen ~ obra de 1:1n autor que tenga relaciones personáles con 

eseritores de renombre, conocidos por el pliblico. La recomendación 

de :stos ~s suficiente para allanar el camino, 

La propaganda, método usado desde hace varios siglos, es tam 



-131-

b~ de:eDQrme importancia. Es producida muchas veces por el mis

. ~o autor- que tra~ asl de ~troducir sus obras. E:l. peri6dico forma 

parte -~ortante dé itSte m/ttodo ya que consta de gran nfunero de 

Jeetores. 

La publicidad es F~ucida tamb~n por amigos del autor que 

tr~tan ~l-de qudarlo. Esto puede CQntribuir a elevar su significa.

~ión ante los ojos de quie~s carecen de opini6n propia y obliga a -

otros a imitar esta tendenc~ 

El crítico tiene un papel importante en la historia literaria, 

-·9u influencia en la·formaciÓn del gu~to en los Últimos ti~mpos es-de-

cisiva. 

El crítico que más-influencia ejerce es el que escribe en una 

revista o periódico y logra ~se la confianza de los lectores. Es

.tos se abandonan en cierta forma al gusto y tendencia del crítico, 

Habiendo escrito Maez~ ~ mayor parte de su obra literaria 

~n el peri.Ódicó, estuvo muy cerca de su pfüllico. Hizo critica litera

-~ Su visión generalmente es objetiva y acertada cuando se refiere 
1 

a los escritores defsiglo XIX. Escribe artículos sobre Larra, Pere-

da. Juan Valera, etc. Al hacerlo sobre escritores de su misma gene

·ración como Unamuno, su opinión se vu~lve mé.s apasionada y menos 

equilibrada. 

La literatura de Maeztu va constantemente ligada al acaecer so

cial y político de su ltpoca. 
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0urante la guerra coloni:a.l, la visi6n de una Espafta vencida . . 

le hace escribir obras en las que se habla de regeneración y de eu

ropeizaci6n. Se dirige a un público que conoce la labor de su patria 

pero no puede vislumbrar el desastre que se avecina. Para ellos 

escribe Maeztu, para despertarles el alma y hacerlos vivir de nue

vo intens~ente, preocupándose por la Qultura, la verdadera reli

gión y la patria. 

Durante la primera Gu~rra Mundial, al lado de los aliados, 

se dirige al pueblo espaftol para mantenerlo informado .de los acon

tecimientop relevantes. que sufrfu el mundo evopeo., 

no se halla oculta en ninguna clase de misterios. El lector la cono

ce suficientemente, y no creo que n~. cl!w de averigJlairiomes 

ulteriores altera substancialmente los hechos conocidos." (5) 

No pierde tiempo para hacer reflexiones sobre el problema y 

analizar la crisis de la guerra y la postguerra 

Su estancia en Buenos Aires permite a Maeztu publicar ~n -

"La Prensa" lo que ei"llamara "intentos de simpatizaci6n11 • Empezó 

a escribir en un principio a un público que lee diariamente· el perió

dico, Pero ,ate llegÓ a W esplendor que además de las noticias agre

gaba II las actualidades duraderas", Y es asl, en artículos periodlsti• 

cos, como fraguó uno de sus mejores ensayos literarios, 

De vuelta en su patria y una vez firmes sus ideales políticos, 

t 
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no, cesa· de dirigirse a un público de derechas pidiéndoles 9ue orga

niceil la contrarrevoluci6n. .Escribe en los -diarios reaccionarios y 

publica ahf muchos de lo_s átaques a la RepÚblica y a los integrantes 

del régimen.· Quiere hacer ver a los republicanos, socialistas, li-

t· berales,· etc, su error, para. que formen con él un s6lo partido que 

restaure la ·monarquía en Espáfia. 

Pero se dirige al pfi.blico de su pals hablándole de nombres y 
,, 

cosas que no hace falta explicar porque son del éonocimiénto de todos, 

No pierde de vista la 'importancia que el leetor adquiere ante 

~ obra que le interesa y d_ice que éste puede hacer que -renazca la 

~ eri lo que· s6io son letras y papel. 

"Lu~go es entonces el lector el que, con su dinámica anúnica, 

convierte en espíritu las ray~s y los aros de las letras. Pero ello de

;pende de que haya libro y de ·que viva y sepa leer quien lo maneja. 

Entonces es cuando saca el lector el contenido para convertirlo en -
~ 

P.roceso viV'o. Y si no lo sacare, tampoco se perderla el contenido del 

~ismo, y su verdad'o error, su nobleza u ordinariez, no dependerla 

de las muchas o pocas vece~- que se reprodujera en esplritus subjeti-

. vos, ni de que se entendiera o dejara de entender. Pues esta forma de 

·existencia tienen todos los contenidos religiosos o jurídicos, cientffi

cos o tradicionales, ,ticos o artlsticos. 11 (6) 

" · Maeztu muestra respeto hacia el pfil)lico y le tiene cierta con-

sideraci6n aun sabiendo que parte de éste lo forman ignorantes. Trata 
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de iniciarlos en los estudios y despertar en ellos el interés. Habla 

de filosorlas y concepciones jurídicas diciendo: i1Estos ruonamien

tos son algo confusos, y no ha de pretenderse que el lector no inicia

do los comprenda de primera intenci6n. "(7) 

Está consciente de la importancia que supone para un pueblo 

' la literatura. Cree que solo con la pluma, podrá llegar a reconquis-

t"ar a su p~blo y está seguro que su liter.atura despertará en las gen

tes la opmi6n y cada uno tomará partido, Ya que no h~ nada peor 

que la indiferencia, 

As{, dice que los escritores se proponen mostrar a aquellos 

espai'loles educados que la corriente hist6rica de Espa:l'la:. coliiwñie can 

el sentido de la cultura de los pueblos modernos. 

Se queja de que la aceptaci6n del pÍlblico no sea total para :los 

grandes talentos, Se aceptan d.cilme~te a aquellos que descuellan en la 

novela, en el teatro, en la poesfa o en la estilística, E~ cambio, aque

llos que muestran capacidad para las ideas generales no hallarán quieo. 

se los diga, 

Maeztu, sin perder de vista al lector, dice que es de gran im

portancia el que un libro despierte interés en su público, 

.Esto es contrario·a la perfecci6n, que requiere un' poder de con

ceniraci6n muy su¡e rior al normal, 

'A veces se me ha ocurrido teorizar que la perfecci6n y el inte-

rés son quizá incompatibles, ·porque no se debe obligar al lector a 
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concentrar la atenci6n sobre cada: uno de los párrafos, ya que no 

podrá intensificarla sobre los más interesantes, si no se le permi

te leer los demás medio distrai'.do. Esto es lo que no dejan hacer . . 

los escritores de.masiado perfectos. Por eso ~ansa su lectura, '1(8) 

La obra de Maeztu e~tá dirigida a un público determinado a 

q~en cons~era en cada momento. S~ visi6n de soci6logo le facilit~ 

entrever la relacibn indudable que existe entre la sociedad, el artis

ta y su p6blico. 
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CAPITULO IX 

sátira, caricatura e idealización romántica 

nEl amor sin· la fuerza no puede mover nada, y para medir 

bien la propia fuerza nos hal'á falta \Ter las cosas co~o son. Lá. ve

racidad es deber inexcusable. Tomar los molinos por gigantes no es 

meramente una alucinación, sino un pecado."( 1) 

Asl es como pensaba y actuaba el Maeztu juvenil, el Maeztu 

de Hacia otra Espafta. 

Dotado de un espíritu sensible que tiene que enfrentarse con la 

realidad más dura -el desastre de la patria - se siente en el deber de 

denunciar las causas de la decade-ncia y sus sfutomas. 

"agitador y_ foliculario, lleno de la amarga consideración de su 

patria, y sus qui,meras y desventuras, dejábase ir y venir por lás más 

·extremas pendientes. "(2) 
1· 
1 

Unas: véces se muestra humorista, campo que no solla cultivar. 

"Pero ·en eí ;Ministerio, d~ la Guerra,, o donde fuere, se hablan olvida
:-. ,. 

do de un detalle_:..,el de proveer de fusiles a lps nuev:os soldados. "(3) 
',"r 

Otras, la tensión m,;a:mática de los acontecimientos le hacen 

pronunciar párrafos llenos 9e.sarcasmo que exageran y abultan la rea

lidad. Ataca a la prensa en ¿·stas palabras: 

"¡ Cuando todo se haya hundido, tú te erguirás en'los escom

bros, arrojando, como Júpiter, rayos, inculpaciones y responsabilida

des sobre los supervivientes, •.•.• y los Últimos ahorros de las madres, 
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anhelosas de conocer el género de muerte de sus hijos, esas Úl

timas monedas de cobre, entrarán en tus arcas! 11 (4) 

Se duele de sus afanes románticos y un tantoutÓpicosy él mis

m01 r·te de ellos satirizando a los <;:omerciantes metalizados."llapenas 

si defendfumos en c;:u-r,a mm emalilefl¡Q¡., una. utopía"., Los. tenderos asegu

rlibanse "en el manejo de la vara de medir" para convertirla cuando 

llegase la ~ora, sin el menor· escrúpulo, en una "yarda americana" •11(5) 

Con la verdad aprendida en Cuba llega a la Espa.tla. del Desas

tre "poseído· de furia inconoclasta; debelador de- instituci~es y sagra

dos principios; reformador de las costumbres; voceador del atraso y 

el !'estancamiento nacional''; paladín de la cultura; mezcla de soflador 

y hOmhre de acci6n, de bohemio y educador de la voluntad. "(6) 

C.<m un realismo qU"e" ai. veces· llega a Sel" G:'.l!'"lllil!o,. ama].iiza Ula a 

una las fallas de su patria. 

Su visión de la realidad española es crítica y en algunos momen

tos pesimista, pero con grandes dosis de patriotismo. No es un patrio

tismo quehalagaa las masas hablándoles de apariencias, sino un bus

car los defectos, profundizando en ellos, y as{ poder denunciarlos sin 

faltar a la verdad, 

"En cuanto a la manera de enfrentarse con las causas y sfuto

mas de esa decadencia, Maeztu no tien~. como diría Baroja, el patrio

tismo de mentir, sino que, por el contrario, propugna un veraz enfren-
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ta.miento con la realidad. 11 (7) 

Presa del espíritu regeneracionista que flotaba en su tiempo, 

Maeztu pasa los ojos. por todo lo que le rodea. Lo critica todo, ins

tituciones, tradici6n, pueblo, gobernantes, intelectuales, periodis

tas, pero siempre con un diagn6stico certero y agudo. 

"¡ Responsabilidades •. TiéneJl].a los Gobiernos espafioles. ~. , 

los partidos de oposici6n, q.ue no han sabido mejorarlos; las clases 

directoras, que han conducido mal; las clases dirigidas, que se han 

d~jado llevar como rebaflos. 11 (8) 

Y luego: "T.iénenlas nuestros antepasados, que fundaron un 

imperio colonial tan grande· que para sostenerlo hubo de despoblar-

.se ei suelo patrio, el verdadero suelo patrio ••.. ¡ Responsabilidades! 

Las tiene nuestra desidia, nuestra pereza, el genero chico, las corrí

.das de toros, el garbanzo nacional, el suelo-· que pisamos y el agua que 

bebemos. 11(9) 

. Los· resultados· del D.esastre .iio,sorprenden a Maeztu quien ya 

l~s habla previsto. Aquella luchá sin objeto, falta de un. ideal para los 

que la Uevaban a cabo habla de terminar asl. 

El espectáculo le·causa una gran amargura y la visión de la re

·patriaciÓn de las tropas vencidas e inÚt~ente sacrificadas le inspiran 

párrafos coino éste: 

"Quiero al menos, como espaflol y como artista, que nuestra 

.caída sea bella; quiero al menos que, sin no hemos sabido decir sl a 
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la vida, sepamos dedrselo ·a la muerte, haciJndola gloriosa,. digna 

de Espafl.a. '1(10) 

Triste párrafo que quiere embellecer de inütil heroísmo la 

consumación efectiva de la decadencia. 

Sale a reluc.ir el Maeztu orgulloso, que ante la visión de la 

derrota adopta una actitud de viejo hidalgo que parece admirar lo a

margo. 

Cabe recordar aqu{ el poema de Antonio Mac.had'o A cmiJll.as del 

Duero de similar emoción lírica al párrafo de Maeztu. 

11Castilla miserable, ayer dominadora, 

e.nvuelt'ai en. sus andra.~ps desprecia. euanto ignora. 

¿Espera, duerme o suena? ¿La· s~ derramada 

recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada? 

Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira 

·Cambian la mar y el monte y el ojo que los mira 

¿Pasó? Sobre sus campos aün el fantasma yerra 

de un pueblo que ponla a Dios sobre la guerra. 11(11) 

Pero ante el desconcierto de opiniones que produce la catástro

fe, se oye claramente la voz de M,aeztu que rebuscando entre los es -

combros, saca a flote los valores con los que intenta reconstruir la 

patria. Entre tanto pesimismo, su juic~o es realista y lleno de espe-. 

ranzas en el futuro, Al hablar de reconstrucción no · lo hace con qui

meras sino con los elementos que existen y que es preciso que renazcan. 
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11Nos aguardan una tierra que ha quedado sin labrar •.• 1 

mil cosas que estin por hacer • • . • mejores alimentos, ~ejores vi

viendas, regar la tie.rra seca, inventar máquinas, crear obras bellas, 

mejorar la instrucci6n ••• ! ( 12) 

Esta, su primera actitud,fu, la que más tarde seguirla en parte 

la_ República. 

Ese entrafiable amor a la patria que le .hada criticar y anali

zar sus defectos, fu, causa tambi,n de su esperanza en que habría de 

cambiar. Su pesimismo hubo de transformarse en.el ideal del renaci

miento de Espafia. 

Quiere reconstruir el espíritu acabando con los malos hábitos , 

la per~za, la ramplonerla, el patrioterismo teatral y forjar una verda

dera voluntad de acci6n. 

"Es que ese ideal no era otro que el de alcanzar la ribera ven

turosa de \lila Espafta nueva, parti~ndo de una inconformidad sustancial 

con la Espafta heredada. 11 ( 13) 

Esto es, entonces Maeztu era decididamente antitrai:licionalista. 

Propone una reconstl'.ucci6n antipolltica de Espafta que empren

diera una obra hidráulica. agrlcola e industrializadora. 

Y para alcanzar esta meta el esfuerzo ha de venir no de los go

biernos ni de la política sino de la sociedad misma. Mas "no por vir

tud del desengafio y de la derrota, sino por la fuerza misma de las. co

sas, vamos hacia otra Espafia de suelo más fecundo y vida más feliz, 
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que han de crearnos los capitales muertos. 11 ( 14) 

Una de las cualidades mas re.levantes de· Maeztu es que escri

be con la sincera emoci6n del que dice cosas sentidas profundamente. 

Asl,uno de los hombres que mantuvo buenas relaciones con 

Maeztu, José Pla dice de él: 

"Maeztu, muchas veces, exager6, Concedido. Sirva de reivin

dicaci6n plena a su hiperestesia expresiva esta justa reflexi6n de Or -

tega y Gasset, su gran apadrinado: "Pensar es, quiérase o no, exage

rar. Quien prefiera no exagerar tiene que callarse; más a~: tiene que 

paralizar su intelecto y ver la manera de idiotizarse." ( 15) 

Una de las afirmaciones de M;aeztu en las qu se rmta:. esta ex.a

geraci6n es: "La muerte del peri6dico· madrileno es·. la muerte del es

plritu nacional. í,(16) 

Maeztu fué un hombre ligado siempre al acontecer polltico y so

cial. En ninguna é·poca de su vida puede decirse que haya ignorado la 

realidad, Fué un hombre de su tiempo que vivi6 la actualidad profunda

mente. Su labor periodlstica es un ejemplo de ello. 

A "Maeztu, ensayista puro, se le ve desde el primer momento 

apostado en esa primera llnea de la realidad espaftola que es el perio

dismo."( 17) 

El paso de los aftos fué limando asperezas y excesos y modif'i

c6 un tanto su esplritu juvenil que lo arrasaba todo, 

Estudi6 los hechos con más serenidad al mismo tiempo que sus 

t 
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fuentes ·se van ampliando. 

No por ello deja de i,er realista en sus apreciaciones ni de 

creer·radicalinente en las tesis que sustenta. 

"La verdad, sepn c~eemos los r_ealistas, es también un "uni

versal",. del que participap algunas percepciones y proposiciones, y 

otras, DP. ( 18) 

Su posici6n·pol{tica _tiene siempre raíz en la realidad. Estudia 

los valores un tanto abstractos como la autoridad, la libertad, la fun

ci6n y la fuerza. 

"Pero estoi, ideales, profund9s y generales, - dice José Pe

martln. en un articulo sobre-el peiµsamiento político de Maeztu -. se 

conc:;retaban para Maeztu en concepciones precisas y realistas, de un 

realismo que resultaba a veces crudo y disonante, " ( 19) 

Por otro lado los acontecimientos diarios, las fallas de los go

bernantes y de los gobernados, tambi~n pasan por el prisma de su ver

~ad. 

No fué un sOfládor que en busca de la realizaci6n de ·su ideal pa

sara p.or alto los medios para realizarlo. Estudia profundamente los 

. hechos que podrían conseguirlo y las causas que no lo hacen posible. 

Así afirma que "hay que tener el_ valor de decir a los hombres 

que,. sea cualquiera el r~gimen social, se ver1 siempre condenado a 

concebir ideales que no podr! realizar, porque ~sta es la prueba de to

que de su abnegaci6n y de su discernimiento. "(20) 
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Uno de sus grandes ideales era que el mundo pudiera formar 

un Estado universal. 

"Pero la realización de un Estado universal estaba erizado de 

dificultades. No se le ocultó esto a Maeztu, que no era un forjador de 

utoplas. 11 (21) 

Consciente del problema, limita intencionalmente sus razona

mientos y c;oncibe la futura humanidad como un equilibrio. 

"No hay necesidad de tener que elegir entre el Estado univer

sal y la anarquía. Hay otra alternativa: la de la· pluralidad y el equi

librio de poderes, no tan sólo dentro de la nación, sino en la familia 

de naciones. "(22) 

Limita su ideal pura y simplemente a una "sociedad de nacio

nes lo bastante fuerte para dominar a las más imperiosas. 11(23) 

Gonzalo Fernández de la Mor8: en un ensayo titulado Maeztu y 

la noción de humanidad, dice quepuedeafirmarsé que "la Hispanidad 

es un momento dialéctico de su noción de Humanidad. 11 (:24) 

Para Maeztu, Espafta ha sido la defensora del esph-itu univer-. 

sal contra el de secta y la que propugnó a la Humanidad fines generales. 

Este es el camino pues; para llegar a una total unión de la Hu

manidad, Resucitar los valores de la Espafta eterna, de la Espaffa tra

dicional. 

Su opinión, con esto, muda radicalmente, El realista se hace 

romántico al crear una 11 tradici6n11 antiguo gloriosa que no existe sino 

en su imaginación y la de los que creen como él. 
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?ropone un imperialismo moral de las virtudes hispanas. sin 

.pensar que ni siquiera en Am,rica tendr{a siinpat(a. su Hispanidad, 

El espíritu espatiol que floreci6 en toda su magnitud durante 

·1os siglos de Oro! es par~ Maeztu elldeal universal que necesita el 

mundo para salir de su crisis. 

"¿ Una causa universal? ~l dfa en que descubran nuestros Pº!. 

tas que Espafta es el ideal universal que·el mundo necesita para salir· 

de sus egoísmos de naei6n, de ra.za y de clase, habr,n hallado el es

píritu su~rior qué han menester para ennoblecer su inspira~i6n. por

que habr&n sonado las campanas de la Resurrecci6n. no s6lo para Es

pana sino par~ todos los hombres, cuyas guerras y crisis y calamida

des no tienen, en el fondo, m!s origen que haber desconocido el valor 

universal y eterno que habla en los principios jurídicos, humanos y re,. 

ligiosos de la Espafla tradicional y eterna. 11 (25) 

Aquí no s6lo se muestra ingenuo Maeztu, sino ignorante. La re

sonancia ~ las ideas impérialis.tas espaflolas no fueron tan grandes co

~o supone, y, ·por o~a parte Espafla no hada sino heredar-la idea im

per18: de Carlos V y la restauraci6n del Imperio. 

No dudamos del verdadero valor de los principios jur{dicos y 

. religiosos de la Espafla tradicional, pero nos parece un tanto ut6pico 

que· naciones de todo d mundo puedan b~sarse en ellas para encontrar 

un espµ-itu superior. 

No s6lo no borrarfut los cada dfa más tajantes nacionalismos, 

el racismo que a pesar de todos los esfuerzos hechos no puede evitarse 
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sino que lo estimulan, y por otro lado las distintas religione~ que son 

todavla una barrera infranqueable entre los hombres. 

Resucita Maeztu en su libro Defensa de la hispanidad, las vir

tudes que siriveron de gula a la Espafta eterna. 

Habla con afán de hacer justiciad~ los escritorés de valla que 

no han sabido ser reconocidos; de la perfecta organizaci6n política y 

judicial y trata de justificar .los hechos de esa Espaila atacando fuerte

mente la. leyenda negra. 

Maeztl,l es un gran tradicionalista. Después de la negaci6n juve

nil de estos valores, consagr6 su vida a defenderios. 

Sufre una profunda crisis religiosa que le hace volffr de sus -

estudios fÜos6ficos europeos a encontrar, por las vla.s del patriotis -

mo, la verdadera religi6n. 

Una vez que su ánúno sufre la conversil>n, su realismo un tan

to descarnado de sus aftos juveniles de crltica, se transforma; y en

tiende al través de la religil>n los valores eternos de Espada. 

Se erige en defensor de la tradicil>n espaftola con el afán de bus

car en el pasado un elemento para la resurrecci6n del presente. 

Se aferra para ello a tres concepcio~es polltico-hist6ricas que 

marcan cada una de ellas. un libro en su produccibn. El primero publi

cado es Defensa de la hi.spanidad; el segundo escrito en la cfu.cel y mo

mentos antes de morir es Defensa del espíritu y el tercero Defensa de 

la Monarqula que sl>lo lleg6 .ª ocupar apuntes y notas. 



-147-

La visi6n ac~alista de los. valores tradicionales exaltados 

.por-Maeztu, le permiten aplicándolos al momento h_ist6rico que le 

toc6·vivir, vaticinar la crisis presente. 

"Pero al mil:JmO tiempo fué un hombre de plena actualidad, 

un grán realis~a político que se encontraba obsesionado por la pose

si6n del p'?(ier: poder político, poder militar, poder econ6mico. (25) 

Maeztu s_e planteaba el problema. de averiguar como conseguir 

para el poder hist6rico y el poder ético superior, el del esplritu. 

Este probleu:ia fué una gran preocupaci6n para éi y la desa

rrollo en numerosos artlculos y escritos ·y di6 origen a su concepto 

del "sentido reverencial del dinero". Este fué mal interpretado cre

yéndose que era materialista el ideal de hacer dinero. Por ello -en 

I . ti H . 

un articulo publicado en La Prensa de Buenos Aires trata de explicar-. 

lo. 

"Muchas veces he tenido que repetir en estos meses que no es 

materialista el ideal de hacer dinero. Lo materialista es pensar en el 

dinero meramente P':):r los placeres y comodidades que proc.ura. El di

nero como placer. Esto es materialismo y culto de Mammon. El dine

ro ·.como poder, y el poder como esplritu, esto es, en c~bio, lo que 

_de un modo oscuro se piensa en los Estados Unidos, y lo que me pare-

" ce bien, aunque no la oscuridad con que se piensa. (27) 

En general la obra de Maeztu a pesar de su tradicionalismo y 

de su religiosidad rebosa actualidad. Es un escritor que no_ pierde 
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uno sola de los ~ontecimientos que le rodean. Vive intensamente esa 

actualidad y tiene siempre el valor de echarle en cara sus defectos, 
! . 

Su propia "verdad" aparece en su obra siempre; a algunos 

les parecerá falsa. a otros no, pero es una que el sinti6 con sinceri-

dad, 

Afronta su cainbio de doctrinas con la entereza del que actüa. 

con la seguridad de creer caqa una de esas ideas, 

A pesar de .sus ideales que no fueron ni pocos ni pequeftos, su

po ver 10· que de imposible tenlan, Los estudi6 con un afáir casi cientí

fico, analizándolos en to~s sus partes, 

El Padre F~lix Garda, Ó, S. A. en un articulo sobre Maeztu 

titulado La.hora de Ma.eztu$ dice: 

"Hay en Maeztu, como en Chesterton, una gran capacidad para; 

el sarcasmo y la ironla; pero Maeztu .dosific~ el sarcasmo y matiz~ 

de cierta emoci6n la ·tronla, aunq~e a veces se le convierte en rudeza. 

· Le faltaba, es cierto, la carcajada_ amplia y estrid~nte de Chestertoli;. 

prefería hacer pensar a hacer reír. "(28) 

Si bien es cierto que Maeztu utiliz6 algunas veces la ironla y 

el.sarcasmo no es una constante en su obra, Su espíritu no tiene la su

:ileza británica de saber relr, sino más bi~n la dureza vasca. Son sus 

atributos la claridad y .el estilo directo. 

En otro articulo, firmado por Ram6n Ledesma Miranda, apar.e

ce apoyada nues~a opini6n cuando afirma; 
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una arruga 1.lEn Maeztu Jio atece un ~olo frunce!: ironla, 

:de vejez o una maricha d e1:1cepticismo. "(29) 

I_l,laeztu se define a ·s·l mismo en su Autobiografia., y su aün de 

afta.lista. que -ex~ a· su ideal_ a.lgun,a.s condicio~es intelectuales. 

' 
"Hombre disperso µit~ri,ormente, Ma.eztu ha neéesitado reco-

~ de.~ manera. la unidad de s11 espíritu,. y, huyendo.de sí n:tis• 

:i:no,. s~ ha refugia.do en lo e~terior y coru;:.ebido·un ide.a.l ¿Religioso? 

¿Artístico? ¿Politi.co? ¿Socia.]...~- Maeztu hubiera. s_ido fraile de ha.-

~r .e~contrado un ·confesor inteligente. • . Además, Ma.eztu es un . 
. . 

analista.., algo intui~i~o, pero firme; en el naufragio de su v·olunta.d 

··~ per~iÓ',_u lógica, y exige a su. ideal ciertas condiciones intelec-

- I tuales; no •. ~Pl' ejemplo, que su verdad sea demostrable, pero s1 que 
·, no se Ql1e desamparada ante los argumentos de los enemigos. 11(-30) 
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Maeztu. apostado en las filas del periodismo que no abandona

rla a lo largo de toda su vida, supo ser un espejo de la realidad de su 

tiempo. Todos los acontecimientos políticos y sociales le afectaron de 

una manera directa. 

Su ~stancia en Cuba,·anos antes de que se desencadenara el -

Desastre, es de suma importancia en la formaci6n de su personalidad 

y de su pensamiento. Allí adquirirla esa visi6n crítica que analiza las 

situaciones futegramente y el gérmen de su pensamiento poÚtico y so

cial acerca de los problemas de Espaf1a. 

Un patriotismo profundamente sentido desgarra su personalidad 

haciéndolo cambiar de rumbo. 

Primero,la decadencia de Espaf1a después del 98., le lleva a 

producir su obra de regeneraci6n nacional. Habla de europeizaci6n, 

. falta de ideales. decadencia. Y busca entre los escombros de su patria 

algo que le sirva para reconstruirla. 

Es en este momento cuando se encuentra más unido a la gene

raci6n del 98. 

Propone regar las tierras, renovar la agricultura, industria

lizarse, reformar la ensenanza y pode~ asl nivelarse con Europa, e ir 

Hacia otra Espana. 

Sus anos juveniles están llenos de ardorosa fe en el futuro •. 
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Despreéia la tradición. el pasado, y habla de reconstruir y refor

·marlo todo. Su crítica mordaz y terrible llega hasta las clases di

rectoras y los gobernantes a quienes echa en cara sus faltas. 

En 1905, Maeztu se dirige a Londres ~n calidad de corr.espon

sa,l de"La·correspondenci~ de Espafla". En la capital britmica no 

s~ siente como un emigrado sin(? que .sabe adaptarse a la vida ingl~

sa y sentirse como en su propia casa. 

Pero su espíritu observador y analítico ·encontrarla all{ ma

~l'ial. suficiente p~a. seguir trabajando. Inicia su .doctrina acerca de 

la ti superioridad de los anglosajones" haciéndose mil preguntas Y tra

·ta de eontestulas una a una. 

Prosiguen sus lecturas filosóficas y europeas. Maeztu profesa 

una fuerte liberalismo ingl,s y un espírítu progresivo que juzga el pa-· 

.sacio espa:ftol y trata de modelarlo. Adopta también la serenidad y el 

equilibrio ante la historia nacional .• 

Estalla la primera guerra y Maeztu hace su campafla a favor 

~ los ~os. 

Se dedica despu,s al problema político tratando sobre la au~ 

. riciad, la libertad y la función que, publicados primeramente en inglés, 

· fueron difundidos en las universidades b_ritánicas. 

Maeztu comprendía la ineficacia·de las premisas liberales apli

cadi:i.s a los problemas espaitoles. Fué renunciando a ellas poco a poco 

y ahormando su pensamiento para defender las fórmulas tradicionales 

dé organización polltica espaitola. 



-154-

Se dedic6 a resucitar .los valores hist6ricos de la España de 

los Siglos de Oro y rebuscar entre eilos la r6rniula de la resurrec

ci6n de España. 

Poco antes habla aceptado _ya el cargo de embajador de Espatia 

en la República Argentina durante el perfodo de Primo de Rivera. 

Muestra as{ su adhesi6n a la dictadura y la defiende de los muchos 

enemigos que ten(a. 

Habla sufrido Maeztu una crisis de tipo espiritual que le hizo 

volver a la fe. be hecho no se trat6 de una conversi6n, puesto que -

nunca hab{a abandonado la religión católica • Pero imbui'.do de lectu

ras filos6ficas y con una intensa bÚS.queda refiexiva vuelve a la fe. 

Es entonces c1,1ando sus doctrinas políticas y sociales cambian 

de rumbo. 

Su pensamiento se vuelve reaccionario y tradicionalista. De

fiende una tradición que idealiza con una visi6n romántica, y conside

ra que es la única capaz de lograr la renovaci6n de España y del mun

do entero. 

Habla del ideal que existib en la España Imperial. Un perfecto 

equilibrio entre el poder temporal y el eterno. 

De la actuaci6n fundamental de Espana en el Concilio de Treñto 

que· hizo posible la salvación de todo .el. género humano gracias á sus 

méritos. 

Para Maeztu, España tiene una misión espiritual sobre la ':fierra 
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ya ·que pro:i;nulg6 el espíritu unive:rsal sobre el de secta y llev6 la re

. lj.gi.Ón a todos lós lugares conquistados. 

Él poder es·~ obi!lesi6n'po1Ítica de Maeztu y el eje de su con

cepci6n política no s6lo nacionaJ,,. sino mundi8:1. 

Este Poder unido 8:1 saber y al Amor han de ponerse al servi

cio del pregreso. Esta política agrega a 1~ tradición defendida por . ' . 

~aeztu, el dinamismo del progreso y le· da el nivel de actualidad. 

De este concepio nace su -teoría del "seQtido reverencial del 

~ro11 • Alaba el dinero como poder y _el poder c~mo esplritu, El 

pensar no sólo que el dinero es Útil sino que es bueno porque es un 

medio para realizar el bien. 

Y esta es la principal supremacla. que encuentra Maeztu. en 

los anglosajones; que consideran el dinero no s6lo Útil sino bueno, 

Maeztu suefla con ~ unüicaciÓn del género hwnano en una s·o

ciedad de paciones, pero concreta.sus ideales con los ~rminos: auto

ridad, .jer8l'qtila, hermandad y los m~s· abstractos de hispanidad y 

humanidad, 

A su vuelta á Espafta, el rey Alfonso XIII habla abandonado el 

trtjno y gobernaba ya la-segunda República, 

Es entonces cuando su pensamie!lto político toma aires de com

bate, Se vuelve reaccionario y IJ1ilitarista, lucha por la vuelta de la 

monarquía cat61ica, 
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Se funda la revista "Acci6n Espatlola" que él preside, Desde 

sus páginas lanza los más duros ataques contra la República y sus 

defensores, Y-no se cansa de pedir que se organice la Contrarrevo

luci6n. 

I . , . I , 
Maeztu fue un espll'itu desinteresado, pero fanatico y retro-

grado qu~-consagr6 su vida y su ingenio·a lo que él crela. soluci6n de 

los problei:µ.as de -su Espatla, 

Pocos escritores hay que hayan despreciado fama y dinero. 

por el estudio de los acontecimientos de su Patria. 

Maeztu equivoc6 el camino, Su claro talento que empezara re

novado y justo en la época del Desaatre, fué convirtiéndose en reac

cionario, conservador y estrecho con el paso de los afl.os. 

Pero no nos corresponde a nosotros juzgar el partido que hubo

de tomar en una Espatla desgarrada. 9-ue obliga a los hombres que 

produce a tomar partido. 

s610 admiraremos su tenacidad, su poder de penetraci6n y su 

desinterés al consagrar su vida a def~nder sus_ ideales que eran para 

él la salvaci6n de esa patria que am6 entratlablemente. 

Y terminemos esta relaci6n del pensamiento de Ramiro de Maez-tu 

con una cita de GaspM" G6mez de la Serna que nos da la visi6n de un 

Maeztu completo: 

"Maeztu super6 la pollt~ca en torno al patriotismo, se emancip6 
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· del pesimismo, venci6 la crisis religiosa, escap6 a la vfu del en

sueftQ, disciplin9 el lirismo, yugul6 el resentimiento 'y° la apiargu

:i;-a, ·subsumi6 el regionalismo en el humanismo y zanj6 ese proble-

• . I . 

~ de Espafla, que inexplicablemente, aun nos atormE:nta. En suma, 

Ramiro de Maeztu muri6 allende el 98. 11 ( 1) 
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