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D E S D E  haca algún tiem p o, la  
idea de aband onar d e fin itiv a 
m en te  el U ruguay es p ara  m í 

re fterad a  obsesión. D u ran te  noches y 
dias de in certid u m b re h e  d iscu rrid o  
la  necesidad consoladora de esa fu ga, 
buscando d istraer esta lastim osa  sen 
sación  d e a islam ien to  y soledad a que 
se  en cu en tra  in ev itab lem en te  red u ci
do m ucho escrito r n acion al. F á c il  r e 
su lta  com prender a c ierta  a ltu ra  el 
c a rá c te r  fan tasm al e ilu sorio  de c ie r 
tas  activ id ad es in te lectu a les que se 
e je rc e n  en el vacío, que sólo m ira n  a 
la  tenaz in d iferen cia  a je n a , a l m an 
ten id o d esin terés del m edio. E n  ia 
certeza  de soledad —  qu e otros 
p re fie re n  desp istar con -consagraciones 
d e ca p illa  o conversados b rillo s  de 
té s  sabatin os —  energías, tra b a jo s , 
am bicio n es im presionan «nton ces co 
mo m arg in ales y  gratu itas, com o m o
nedas que se acuñan sin  circulación, 
en  un desierto , com o escondidos ad e
m an es ensayados fre n te  a un esp e jo  
q u e  ig n o ra  n u estras m anos. A l fondo 
de las p a la b ra s -  echadas sobre  un 
p ap el está  por anticipad o la v islu m b ra  
d e una larg a  incom u nicación , son la 
zos tendidos a un com prom iso v ita l 
p ero  n au frag an  en  m itad  de ru ta : el 
m edio aco rra la  e l im pulso cread o r y 
lo  fu lm in a con sus ca ren cia s  esp iri
tu a les, co n  su renovada in e rc ia . P o r
qu e para el escrito r este  m edio no 
rep resen ta  n i siqu iera un sím bolo de 
lo enem igo o de lo ad v erso ; sim p le
m en te  se  su strae a sus p reo cu p acio 
nes, in v ita  a la  siesta , d isfraza con 
m in u cias, m ediocridades, postizos co
n o cim ien tos su cortedad in terio r, t i 
tu b e a  e n tre  la  v en eració n  f ila té lic a  
al cin e , a l  jazz, a l tea tro  y su d eso la
d ora ignoran cia  del pasado (h istó ri
co , cu ltu ra l) que le  acred ita  este  p re
se n te  a l a ire  lib re , un p resen te  ad e
m á s  engendrado p or m itades, p or dis
traccio n es , p or olvidos. E l  vuelo  de 
Una fra se  se  gasta o se co rro e  sin n in 
g ú n  estím u lo  en  la s  págin as de un 
lib ro  que n ad ie  le e  y , a s í tam b ién , el 
• scrito r nacional, esa en te leq u ia .

Q uizás no sea m uy ju s to  el tono 
m arcad am en te  confeso que ah o ra  u ti
lizo, quizás a l p árra fo  p reced en te  no 
d eb ió  ad ju d icarse  otro  destino que el 
de u n a dolida y  ca llad a  re fle x ió n . 
Pero este  desusado adem án su b je tiv o  
e s  m enos u na concesión a lo  p erson al 
que la  in sin u ación  de cóm o ha c re c i
do en  m i m e m o r ia ^  en  m i a fecto  la  
fig u ra  d e  R odó: vuelvo a m enudo a 
■ us lib ro s , subrayo v a ria s  de sus f r a 
ses.. repaso  su corresp on d en cia , e x a 
m in o  a ten tam en te  todo lo  q u e  se  ha 
e sc r ito  (bueno y  m alo) sobre su obra y  su p ersona. Y  e n  especial, atiendo 
a  la  ú ltim a  etapa d e su v id a , indago 
e n  su  d olor y su  soledad, busco los 
te stim o n io s  que docum entan  paso a 
p aso  la s  desazones y  fa tig as, esa c r i
s is  ín tim a  que lo condujo  a  a le ja rse  
d e  u n  m edio hostil, tr is tem en te  e n r i
quecido d e pequeñeces, enconos y  re n 
co res. E n  estos días ju sta m e n te  (m a
yo  1) s e  cum plieron  cu aren ta  y  dos 
años d e la  m u erte  de Jo s é  E n riq u e  
R o d ó  y  a  lo  largo  d e  esas cu atro  dé
ca d a s  su  nom bre fu e  u na h eren cia  
re p a rtid a  a  v ientos b ie n  d isp ares, co
n o ció  la  apoteosis porfiad a, la  devo-

cíón  ciega o d e estam p ita  p a trió tica , 
y  tam b ién , e l desvelo  de m ucho d e
tra c to r  in teresad o , los in fo rtu n io s  de 
la  n egación  im provisada, d e la  c e n 
su ra  no s iem p re  ju sta .

E n  los hechos, la s  ad m iracio n es de 
la  p rim era  h o ra  b a la n ce a ro n  d esco lo 
cad am en te  los v a lo res  de su obra , su s
titu y ero n  los dones de la  in te rp re ta 
ción y del an á lisis  por el d esp rop or
cionado p an eg írico , agotaron  tod as las  
m ayú scu las e h ic iero n  de R odó una 
im ag en  de días feriad os. L o s  años 
d isp ersarían  1 - e1 fe rv o r  de ese

ríodo —  del que es b u en  e jem p lo
e l volu m en .....................j  en 1920 p o r el
C en tro  de E stu d ian tes  Ariel —  y  la  
cen su ra cru zaría  sus h ilos co n d u cto 
res  p o r la s  p ág in as de v ario s  d e sus 
libros, d escu briend o o in v en tan d o  su 
p erfic ies  v is ib les  de d eb ilid ad . A R o 
dó se le  rep ro ch ó  en ton ces q u e  ig n o 
rase  en sus p lan team ien to s p ro b le 
m as de ord en  económ ico y  so cia l, que 
sostu v iera  un id ealism o de su p e rfi
cies, a ris to cra tiz a n te , qu e e sca m o te a 
ra  u na v isión  a ten ta  y am plia de lo  
re a l, del m undo c ircu n d an te , situando 
su p réd ica  a una a ltu ra  d e p lacid ez 
p eligro sam en te  cercan a  a l co n fo rm is
m o, a l o scu recim ien to  de toda r e b e l
d ía . S e  p rocu ró  d em o strar así q u e por 
d etrás de un estilo  la rg a m en te  t r a 
b a jad o , abu n d an te  en e x q u is ite ce s  y 
lu jo s  v erb a les , h ab ía  un id ea l señ a 
lad am en te  en v e jecid o , in cap az  de la  
in citac ió n  v iv a , del en tu siasm o del 
d escu b rim ien to . U n  ideal, com o e s c r i
bió  Zum  F e ld e  h a cia  1930, "carente 
de profundidad", "insuficiente para 
llenar las necesidades del espíritu con
temporáneo", y  cuyo fondo no era 
m ás que e l "armonioso divagar sobre 
tópicos literarios". L a  m ism a revista  
del C entro  Ariel adem ás, re cu e rd a  en 
m uchos de sus núm eros con o b je c io 
n es, con rep aro s, con  re se rv a s  el n om 
b re  de R od ó y  en tre  3927 y  1929 p u e
den lee rse  con cep tos s im ilares  a l que 
ah o ra  tra n scrib o : "La doctrina del
maestro está ajena a nuestra fervo
rosa participación en el sentido his
tórico del tiempo que vivimos. La uni
dad de vivencia que Rodó suscitara 
en nosotros, notamos hoy que consis
tía en una penetrante sugestión es
tética y en una emoción de vaga idea
lidad".

L a  rép lica  a estas ad v ersid ad es t a r 
d aría  tiem p o en  co b rar v id a, en ad 
q u ir ir  a ltu ra  y  Rodó p a rec ió  o sc ila r  
d urante u n  largo  período e n tre  las 
desm ayadas con m em oracion es o fic ia 
les  y  ías  fa tig as  d e qu ienes no lo  l e 
yeron  co rrecta m en te  o lo  in te rp re ta 
ro n  a in ed ias o le  ex ig iero n  a c titu 
des qu e es ta b a n  m ás a llá  de su co n 
d u cta y  d e su tem p eram en to , d e lo  
que p erm itía  e x ig ir  su p rop ia o b ra . 
E s re c ié n  en  la  ú ltim a d écad a q u e  se 
en say aría  u na v erd ad era  rev isió n  del 
escrito r, desechánd ose los d ictám en es 
apurados, las fáciles re c u rre n c ia s  a l 
elogio o la  d ia trib a , los v a rio s  e scru 
tin io s qu e o lv id aban  u n a  rig u ro sa  
com pulsa de sus lib ro s . R e p re se n ta 
tiv as  de ese  ren u n ciam ien to  al e rro r , 
a la s  s im p lificacio n es son  estas pa
la b ra s  que E m ilio  O rib e  escrib e  p or 
1944: "Hay un Rodó que implaca
blemente el tiempo va destruyendo:
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hay un Rodó fijado o que permanece 
inalterable como las figuras ya in
mutables de las consagraciones uni
versitarias: hay por fin un Rodó que 
va continuamente viviendo, rehaci;n- 
dose, creándose a través de una ener
gía inagotable de espíritu y belleza. 
No nos in te re sa  el Rodó que ha sido 
origen de tantos libros, que se destru
ye al mismo ritmo de las ideologías y 
los lemas de su tiempo; tampoco nos 
interesa el Rodó inmóvil en la fije 
za de las adoraciones oficiales o de 
los descuidos analíticos". O tro s  te x to s  
y  otros lib ro s  fo r ta le c e rá n  lu eg o  el 
nuevo im pu lso , traslad an d o  s in  r e g a 
teos una im ag en  en teriz a , ca b a l del 
e sc r ito r  y  d e l h o m b re , la  qu e su  p ro 
p ia  o b ra  a u to riz a b a . E n  lo s  b o rd e s  de 
esa  ev id en cia  se in c lu y e n  los t r a b a 
jo s  o los lib ro s  de A rtu ro  A rd ao  y 
G il S a lg u ero , d e R od rígu ez M o n eg a l 
y  Jo s é  P e d ro  Segu nd o, de R e a l de 
A zúa y  h a s ta  d e R o b e rto  I'oáñez.

E se  re sc a te  de R od ó no co n o ce  el 
escrú p u lo , no v a c ila  en  a d m itir  d e 
b ilid ad es o lim ita c io n e s  en  p a r te  d e su 
o b ra , pero se  n ieg a  a e x ig ir  d e R od ó  
lo  que no es, lo  q u e no está  e n  sus l i 
bros, lo q u e  no con ced e. S e  n ie g a  a 
o lv id ar p re c isa m e n te  esta  in d ica c ió n  
ta n  ju s ta  que el p rop io  a u to r  de Ariel 
estam p ara  un d ía d e 1916: "Una per
sonalidad literaria verdadera es indi
visible. No se la recompone sin des
caracterizarla. No se la juzga pen
sando que podría parecerse más a 
nosotros: se la juzga esfozándonos por 
adaptarnos y parecemos a ella mien
tras la juzgamos; y no es otro el prin
cipio de simpatía critica que asegura 
la eficacia del juicio literario". A sí se 
reco n o ció  q u e  q u izás no fu e r a  un f i 
lósofo  au n qu e sí tin  e scr ito r , q u e  su 
id ea lism o  podía se r  de a lg ú n  m odo 
p eriférico  pero e s ta b a  m u y le jo s  de 
d iv o rc ia rse  de la  acció n  o de im p o r
ta r  un sacrificio  de la  re a lid a d , que 
esa to le ra n c ia  o ese  op tim ism o v iv ie n 
te  en sus escrito s  poco te n ía  q u e  v e r  
con "las incertidumbres que nacen 
de la flojedad de convicción", q u e  su  
ap reciación _ de la s  cosas y  lo s h o m 
b res  desd eñó "limitarse a los exclu
sivismos del gusto personal o a las 
intolerancias de escuela", corno él m is m o  e sc r ib ie ra  a p rop ósito  d e J u a n  
M aría  G u tié rre z  y  con p a la b ra s  q u e 
pueden a p lic a rse  s in  re se rv a s  a su 
caso . S e  co m p ren d ió  ta m b ién  la  n a 
tu ra leza  d e su s co n cep cio n es, de su  
e n tra ñ a b le  id ea l a m e rica n ista , la  a m 
p litu d  co n  q u e en lazab a  a u n  m ism o 
tiem p o lo  é tico  y  lo  esté tico , e n te n 
diendo q u e  e l p rin cip io  de tod a a c 
ció n  y todo co n o cim ien to  e s ta b a  e n  
e l ind iv id uo, en  ese  "ejemplar no 
mutilado de la humanidad". L o s  r e 
su ltad os d e esta  re v is ió n , d e  esa  re -  
e le c tu ra  q u e a cu ñ ab a  a n te  todo la  
p ro lijid ad  y  el cu id ado, d iero n  la  m e 
dida del e sc r ito r , re stitu y e ro n  su ver
dadero ro s tro , a s im ila ro n  lo  que e ra  
aú n  v ig en te  en  sus p la n tea m ien to s , 
rep legan d o  a l o lv id o  ese  R od ó  e s ta 
tu ario  y  de solapa, frío y  d is ta n te , 
q u e o b lig ab a  a  co n fu n d ir su  n o m b re  
con la s  d esm esu ras del b ro n ce , d el 
tém p ano.

Su obra fue una larga fatiga, un 
trabajo ímprobo y dramático, hecho

de muchos tanteos y repetidos borra- 
dores; pero más que esa pugna len
tísima y tenaz por conquistar la ex
presión, el ritmo de una frase o dt 
una metáfora, el lujo de un estilo, 
asombra que sus tareas se cumplie
ran en constante disputa con las di
ficultades, con las penurias de la vi
da corriente. En tanto el escritor m 
hunde en las fatigas de la creacióiy 
del trabajo sin pausa, de las infinitas 
tachaduras y prolijidades a cada vueR 
ta de hoja, el hombre lucha a brazo 
partido con la adversidad, se ve de» 
guarnecido, inconcluso para la tran-; 
quilidad o el reposo, careciendo do 
ios recursos económicos indispensables 
y asediados por legiones de usureros 
y acreedores. Un descreimiento qm¡ 
excitan las muchas pequeñeces y hos
tilidades del medio, de la vida polí
tica local, empieza a cubrir los cas-- 
tados de su voluntad y de su ánimo 
hasta inducirlo al doloroso exilio. Enl 
1904 escribe a Juan Francisco Piquet: 
"Qué esfuerzos de voluntad y de per
severancia fengo que hacer sobre ni 
mismo para tomar la pluma y seguir 
trabajando en este ambiente de tedio- 
y de tristeza! Lo que me estimula, «f 
precisamente la esperanza de dejai 
esta atmósfera. Si supiera que habría 
de permanecer en el país, le assgó* 
ro a usted que no escribiría una lí
nea y optaría por abandonarme a .la 
corriente general, matándome intelee-r 
lualm~nte". _.

Parte de la correspondencia diri*' gida a Piquet testimonia paso a pa-} 
so las caídas y los disgustos de Rodó̂ . 
pero también su disciplina interior,  ̂
su envidiable tenacidad para sostener* 
se y no  ca er derrotado. "Yo concibo: 
— escribe en otra carta — la vida j '  
la producción del escritor como uná: 
perpetua victoria sobre sí mismo".; O casionalm ente , u n  solitario  impulso- 
hace al escritor trasponer el desáni
mo, distraer su desazón interna con 
la ilusión, de otros proyectos y ten? 
tativas, y  así escribe: "el ideal de la; 
vida está en tener una choza propia: 
en constituir una familia: en espe
rar en santa paz el desvanecimiento: 
de esta gran ilusión que llamamooL- 
vida al abrigo de la borrasca, junto: 
al fuego del hogar tranquilo y ale
gre". Aunque el impulso dura poco, 
y se oscurece ante la visión del des
mantel amiento íntimo, del desampa
ro que proporciona a sus días una; 
única y oprimente sustancia. La ne-
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N O V E L A  Y T E A T R O
Tt4Mí45 m e  hubiesen, preocupado las. relaciones 

entura - am bo* géneros, a  n o  ser e l  rcquevi-miento- ífe  m i  fin o  in terlocu tor. L a  historia  de todos los géneros literarios v iene  a. ser, bastante, prim ero , la  h istoria  d e  u n a  m archa  h a d a  una ultima cristalización a teucaliukTad, y  de  ahí hacia u n a  progresiva  vnforrealización e in- raxatividad. H o y  y a  n o  im porta  saber donde acaba la poesía y. com ienza 1a  prosa, o al revés — y  aunque im portara , lo cierto es que los poetas cu ltiva n  u n a  poesía en  la que no im
porta q u e  encuadre o no en inveterados m arcos.De las re laciones en tre  la  novela y  teatro  apenas quisiera decir  — tem a in fin ito— que los veo a una  d istancia  reciproca cada v e z  m ás  corta, aunque n o  creo que jam ás llegue a ser posible cegar e l  abism o  que los separa, y  que tiene  ciertos con tam os sagrados. La novela se había ido  en  Vos ú ltim os años dem asiado lejos en dirección opuesta  a la. dirección fundam enta l del tea tro : se había ido dem asiado lejos en la divagación*9, en e l d iám etro , en  la pretensión  de abarcadura hondura. E n la introspección y  en la panoram idad.Se llegó a hablar de la  novela-rio; pero en  realidad se tra taba  de la novela  inundación  (d iluv io ). E l novelista  no cuenta con el espacio y e l tiem po  dentro- y fuera  de la novela , de modo que puede, perm itirse traslaciones y  dilaciones sin  térm ino , paréntesis in fin ito s, feriados y asuetos ad g u stu m ;  sólo  se trata al f in  para  él de poder pasar a la página siguiente, y , para el lector, de poder quedarse en  cualquier pá
gina, con u n a  m arqueta  para retom ar o no la tarea e n  otro  m om ento .E l tea tro  no  puede jam ás ser- río  n i  m enos inundación;, debe com enzar por ser dique, represa, “obra de arte99 en  e l  sen tido  de  la ingen iería  hidráulica ,  o sea  arquitectura  funciona l

U'

rigurosa. Y  esto  no coma en s i form al, solam ente, sino como m edia para  poner en  juego ciertos elem entos m u y  concretos: personajes encarnados. E l tea tro  es, como  la novela , un  arte da fantasm as, pero a diferencia  de ésta* de fantas- m as que piden, y  tien ta n  la  encarnación; antes de alcanzar este escañor el teatro  no es m ás que literatura; para acabar de ser teatro tiene que alcanzar aquel espesor concreto, la encum ación,  personal, ob jetiva . E sta  instancia  le im pone u n  lím ite  sagrado, lim ite  insuperable  —que a  la novela  no le atañe en proporción al hecho de que no necesita contar con “la representación  encam ada”.Todo esto es obvio. Y  nada excluye la tentó* ción perm anente del novelista de correrse al teatro, y  del dramaturgo de correrse a la novela, en  los afanes de sus respectivos géneros.(Y  creo — diré de paso— que el cine ha surgido de la necesidad de m oderar y resolver,  en un  plano de virtualización absoluta,  am bas tentaciones. E l c ine es t i  puen te  tendido sobre él abism o que separa y separará siem pre ambos géneros).Podría, decirse que  las prim eras novelas  — pienso en las de Caballería—, con la prevalen* cia de la acción, insum ían el teatro.
La Celestina es novela instalada en él teatro. 

La Dorotea es teatro corrién dose a  la novela.La tentación del tea tro  acertó en  óptim os im pactos en e l m ayor de los novelistas de España;  
el autor del Q uijote es e l autor de la  Niimancia y los Entremeses inmortales.El m ayor de los novelisias franceses del siglo X I X  llam ó  La Comedie Humaine a la concepción del ciclo novelístico m ás grande de todos los 
tiem pos.¿ Y  en nuestra  América? No podemos dejar de recordar q u e  casi sim ultáneam ente con las pri
meros novelas populares nace é l  teatro m ás pro

p io , y  en, relocióncense m ide e l  pasa de la novela  al novelista, y  dram aturgo, realizó  la novata tá  pidiendo escenario. Hay q ue están cediendo  al 
Malle«, Murena, V iñ as...

Crea que ei procesa futuro inmediato en el desenvolvim iento  de estos doe géneros e n  nuestro pa ís, los irá  aproxim ando  —las irá  aproad- 
mando en la  medida, en. que asabas se acerquen
más pro fundam ente al problem a de la verdadera tem ática argentina  — y  americana—. La cita9, a m i ju icio , com prom ete todavía m ás a la acción, a los hechos, a la dramática propiam ente dicha , 
que a una re flex ió n  pura  a meramente filosófica  Todavía tenem os m ucho  que hacer  —“hacer, bien o m al, pero hacer”— antes de abandonam os a trascendentalism os da  cualquier especie, c contem placiones sim plem ente especulativas. Y este program a p ide  una literatura como la que perm itía  a  C ervantes poner u n  pie en el Quijote y  el otro en  la Numancia. Como en aquella época, adem ás, aquí ahora todavía  siguen dom inando ciertos va lores o categorías de plano colectivo o social, los que sólo pueden ser enfocados, en el campo de las artes, dentro de  requisistos 
que hacen a una novelística  de acción, o a un teatro específicam ente teatral.N a  creo que convenga la  confusión de los géneros; no sé  si, en v e z  de enriquecerlos, una extensión correlativa no resultará empobrecedora. Pero creo que h ay  u n  m om ento  de verdadera  p len itud  en ambos que los muestra, conjugando  en una cima de asunciones com unes, a  veces a través d e  u n  m ism o autor, a veces a  tra vés  de  dis
tintos. Ya quiero para mi país una- grmm. novelística , porque sé que esto supondrá u n  gran- teatro  auténtico. D el arte m e im porta en p rim er  y  di* 
timo térm ino, la autenticidad.

LA VICTORIA SOBRE SI MISMO
(Vrciw de pág. anterior) ^

cesid ad ' consoladora de la huida 
sucita entonces, protege ese costado 
del- sufrimiento y  la desesperanza 
que apenas puede apaciguan al en 
tregarse- a la- creación», a la redacción 
de Proteo, ese libro con el- que se ima
gina saliendo del país "para, empeñar 
una nueva etapa en (su) vida, para 
iniciar (su)- marcha de Judía Erran
te por las. sendas del mundo" y  co
mo una de "esas- pelusas de cardo 
que- revolotean en el aire, has:

Y  “

GARCIA. LU PO  D E JA ...
CViene de la  pág. 7)

l movimiento que lo tuvo —y muy 
concreto— liquida pera siempre una 
gran posibilidad para el país. Ese 

i es el golpe que/cuenta y es el golpe 
que para dañe« se apoya en el etro. 

í el golpe folklórico de 
, ros de voz espesa que toi

Si yo fuera argentino o chileno ha
bría ido a  Europa veinte veces, por
que en esas- vecindades se cotiza un 
poco más la representación de cier
tos nombres, reflexiona por I t l l  y 
éstas palabras- son de una certidum
bre desoladora. Durante doce años balanceó- R e d ó  e l  proyecta de su via
je  al viejo mundo, durante doce años 
borroneó la ilusión de la partida mien
tras libraba patética, desgarrad ora- 
mente una lucha consigo mismo, en 
ese obligado contacto con su ambi
ción y  los reiterados- sufrimientos ín
timos, y ' l a  sensación de angustia 
qvre ya no lia cabra «  el pecho** y

a la  
1 puede

él. en la  
que r í  país 
etapa de nación

todos

nunca.". Recién, en 1916 y gracias a la 
revista argentina Caras y  Caretas que 
lo  designa com o  % corresponsal, puede 
poner en práctica su porfiado sueño, 
desdeñando el favor de ciertas ges
tiones que ante le  insólito de ver par
tir al m ejor escritor uruguayo en ca
lidad de periodista, de mero redactor 
de una publicación extranjera, bus
ca ofrecerle una Cátedra de Confe
rencias. Rodo no acepta, no puede 
aceptar e i tardío descubrimiento de 
su persona, y de su nombre. Quiere 
partir, quiere renovarse (renovarse es

los atributos ca tranquilizar su espfaritn aterido y 
olvidar los años de dolor que lo for-

ese desconocido y  extraña envuelta 
en un jaquet raido, ese misántropo 
que excita Ja curiosidad a  d  fastidia 
de quienes conviven, cerca de él y
día a d ia Ió descubren oscuro indi-

ds

dición do quo « l gobierna

del a£o
o* 2

pasado. A 
indirecta y  otras con la

y  la  muer
te : en mayo 1® de 1917 cerraba los o jo s  a i  im im do, a i éfoior; a  esta gran

cribió una vez, con. tristeza y verdad*.

Para la  redacción de esta evocación

Luis G& Salgueros i, Tfrn í Hn Oribe: Prólogo al P

les Real 

negalr

conciencia filosófica dé Redó. Car
de Azúa: Prólogo a  los Mo

lo ProSeo. Em ir Rodríguez Mo- 
PrfibflD a las Obras Completas, 

del Centro Ariel 1927-29. 
Nacional de Literatura y  

1892-95. Distribuidor en Uruguay: Barrefru y  Ramas


