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camente a la familia de enunciados
que la contienen: su verdad y su
realidad estAn tejidas en el len-
guaje y no pueden excederlo. De allf
que el capftulo IV se dirija al anA-
lisis de los discursos que la con-
temporaneidad ha producido sobre
la la empresa aguirretia: la pelfcu-
la Aguirre, la ira de Dios y la nove-
la Aguirre, principe de la libertad.

Los hallazgos, los conflictos y los
instrumentos de analisis que apa-
recen en Arqueologia de Omagua y
Dorado tambien han empezado a
ser parte integrante del comporta-
miento intelectual latinoameri ca-
no. Y la intenci6n que transita en
ellos y que se presenta inicialmente
como estricta revisi6n de las for-
mas de conocimiento de la historia,
debe ser prevista tambien como un
medio que paulatinamente repre-
sentara la tradici6n latinoameri-
cana como una construcci6n dis-
cursiva que si en el pasado sirvi6 a
la cohesi6n e integraci6n social-na-
cional, disminuye ahora la reali-
zaci6n de un presente que ha de
crear nuevas formas de cohesi6n.
Porque parece obvio pensar que la
utilizaci6n de estos recursos inte-
lectuales responde a un contexto la-
tinoamericano en donde los enun-
ciados sociales muestran serios
procesos de deterioro.

Dado todo ello, es posible preveer
que la busqueda de la identidad lati -
noamericana, que sigue siendo el
objeto central de los estudios crfti-
cos, continuara desarrollandose pe-
ro ahora en base a la reconversi6n
de lo real en discursivo y en base a
la disoluci6n de todos los discursos
que hasta el presente han repre-
sentado la imagen de Latinoame-
rica.

Amelia Mondrag6n
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Jose Lezama Lima: Paradiso Edi -
cion critica. Cintio Vitier, coordi -
nador. Coleccion Archivos, Pa nWS/
Madrid, 1988.

Larga trayectoria han recorrido las
ediciones crfticas desde las menos
presuntuosas versiones diplomati-
cas o los meros registros de va-
riantes, a las suntuosas ediciones
variorum que aspiran a un elevado
grado de totalidad. Desde que par-
tieron del campo de los estudios
clasicos y medievales hasta recalar
en las letras contemporaneas, estas
se han visto tempranamente be-
neficiadas con una sapiencia de
larga data, que ha contribufdo en
poco tiempo a perfeccionar y diver-
sificar con sus tOcnicas, nuevos
criterios editoriales y academicos.

La critica textual mas reciente
ha incorporado a las tradicionales
herramientas proporcionadas por
la Textkritik y la Textgeschichte los
nuevos avances de la crftica gene-
tica, filol6gica y ecd6tica. Los bene-
ficiarios mas inmediatos y visibles:
autores y lectores de nuestro propio
siglo.

Dos objetivos crfticos general-
mente disociados: trasmitir e inter-
pretar, se adnan a los de descri-
bir y valorar -que, reunidos, han
conformado hasta ahora el cua-
drivium de la actividad crftica-,
para guiar los criterios generales
de la Colecci6n Archivos. Resul-
tado de acuerdos multilaterales ce-
lebrados durante 1983 y 1984 entre
cuatro pafses latinoamericanos
-Argentina, Brasil, Colombia y
Mexico- y cuatro europeos -Espa-
tia, Francia, Italia y Portugal-, la
'Colecci6n Archivos de la Litera-
tura Latinoamericana, del Caribe y
Africana del siglo XX", acaba de
completar la publicaci6n de los pri-
meros veinticinco volimenes, de
un total de ochenta y siete en la
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primera etapa -de un proyecto que
totalizara ciento veinte. Cuatro as-
pectos sintetizan sus criterios meto-
dol6gicos: 1) el estudio filol6gico y
lingijfstico de los manuscritos y las
ediciones aprobadas por los auto-
res, asf como la transcripci6n y
discusi6n de las variantes, a fin de
establecer el tex to y su evoluci6n
gen6tica de manera fidedigna e in-
tegral, 2) la compilaci6n de una do-
cumentaci6n exahustiva sobre el
autor y la obra, 3) un analisis de
texto y contexto por crfticos nacio-
nales, regionales e internacionales
y, 4) la aplicaci6n sistematica de
enfoques multidisciplinarios a cada
obra. Esta conjunci6n aleja notable-
mente a dicha colecci6n, de la ma-
yorfa de las ediciones crfticas de
literatura latinoamericana que cir-
culan actualmente.

En nuestros dfas, buena parte de
la crftica textual considera al "texto
final" como resultado acumulativo
de ponderaciones y combinaciones
selectivas de los Ilamados pre-tex-
to. Ello ha contribufdo a modificar
la visi6n unidimensional del texto
literario y de los criterios sustenta-
dos para las ediciones presunta-
mente "definitivas". La obra litera-
rna se examina pues como un pro-
ceso pluridimensional que nunca
se realiza con un criterio definitivo
deliberado, sino que se organiza
mediante transformaciones y va-
riantes sucesivas que constituyen
los pre-textos.

La exploraci6n y conocimiento
del vasto complejo e inestable uni-
verso de variantes descartadas y
restitufdas, de estructuras parcia-
les de la arquitectura textual des-
montadas y vueltas a montar, cons -
tituyen en el estudio de los ma-
nuscritos contemporaneos, una
disciplina muy diferente de los es-
tudios filol6gicos orientados a re-
componer y fijar textos clAsicos,

medievales y renacentistas. En la
tradici6n medieval, por ejemplo,
nos encontramos en presencia no
de un texto ni tampoco de pre-tex-
tos, sino de algunos manuscritos
ap6grafos cuyo conjunto constituye
unpostteto. Partiendo del anali-
sis y la confrontaci6n del material
post-textual se busca Ilegar a la
constituci6n de una hip6tesis tex-
tual que, diffcilmente, logra coinci-
dir con el texto original que resulta
inalcanzable.

Dicho de otro modo. Si uno de los
problemas principales en la prepa-
raci6n de la edici6n crftica de un
texto antiguo suele ser la carencia o
escasez de materiales textuales y la
ausencia casi absoluta de materia-
les para-textuales, la edici6n crftica
de textos contemporaneos nos si-
tuia, las mAs de las veces, ante una
superabundancia de materiales
textuales y para-textuales.

En la situaci6n textual de la ma-
yorfa de las obras contemporaneas
los lineamientos de la colecci6n
distinguen las siguientes modali-
dades: 1) testimonio uinico, manus-
crito -eventual men te aut6grafo- de
un texto in6dito, 2) testimonio tlnico
pero editado, disponible s6lo en
ejemplares comerciales, sin do-
cumentaci6n adicional, 3) testimo-
nio tinico, en ejemplar de autor,
con enmiendas -aut6grafas, au-
torizadas o garantizadas por el au-
tor- que, por diversas razones, no
han Ilegado a incorporarse a edi-
ciones posteriores, 4) testimonio
uInico e impreso de un texto, dispo-
nible en ejemplares comerciales,
sobre el cual existe una documen-
taci6n pre y/o para-textual asequi-
ble y adecuada, de utilidad para re -
construir los prop6sitos del autor y
sus intenciones de modificar el
texto, 5) testimonio manuscrito e
impreso anterior a la publicaci6n,
6) testimonios identicos al caso an-
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terior, pero posteriores a la edici6n,
7) testimonios plurales que presen-
tan modificaciones a lo largo de
ediciones comerciales sucesivas, 8)
caso similar al anterior, al que se
agregan ejemplares de autor y ga-
leradas con correcciones aut6gra-
fas, 9) testimonios impresos ml-
tiples, ademas de ejemplares de au-
tor, acompafiados por documenta-
ci6n adicional y, por iiltimo, una
pluralidad de testimonios en edi-
ciones sucesivas -o iinica-, ade-
mas de disponer de ejemplares de
autor corregidos, pre-textos sucesi-
vos, borradores y documentaci6n
adicional. Obviamente la interven-
ci6n del editor, en cada una de es -
tas modalidades de la tradici6n tex-
tual, es muy distinta.

Aquf interviene una de las re-
cientes derivaciones de la ecd6tica,
la manuscritologfa, que contribuye
al anAlisis estratigrafico del com -
plejo conjunto de materiales ori-
ginales sometidos a clasificaci6n.
El examen de los diferentes pape-
les, tintas, implementos de escritu-
ra, y caligraffa coadyuvan a la im-
prescindible reconstrucci6n crono-
16gica y la restituci6n de variantes.

Para preparar ediciones crfticas de
esta naturaleza, los investigadores
deben contar con un acceso irres-
tricto a los manuscritos y a toda la
documentaci6n pertinente del autor.
Este es, precisamente, el incompa-
rable punto de partida de la edici6n
del Paradiso de Jos6 Lezama Lima,
coordinada por Cintio Vitier y el
equipo integrado por Ciro Bianchi
Ross, Raquel Carri6 Mendfa, Rober-
to Friol, Julio Ortega, Benito Pele-
grin, Manuel Pereira, Jose Prats
Sariol y Severo Sarduy. A las puer-
tas del libro, un liminar de Marfa
Zambrano.

El escrutinio detallado de cada
palabra se confront6 con los ma-

nuscritos aut6grafos en el d
de Lezama que se halla en la Biblio-
teca Nacional Jose Martf. Estos se
utilizaron a modo de codex optimus
segiin la terminologfa tradicional.
Ademas de otros documentos ilu-
minadores, se recurri6 a los capf-
tulos publicados en Origenes -de
los que al parecer no sobreviven
manuscritos- y a las principales
ediciones en espafiol.

En 1949, los numeros 22 y 23 de
la revista Origenes daban a conocer
los primeros anticipos de Paradiso,
novela fundamental de nuestra
lengua y pilar del neobarroco cu-
bano. Con intermitencias, durante
1952, 1953 y hasta 1955, Lezama fue
publicando algunos fragmentos de
la obra en progreso. En 1966, edi-
ciones Uni6n public6 la novela en
La Habana. Al acusar recibo de su
libro, escribi6 Julio CortAzar a Le-
zama Lima el 28 de julio del mismo
aflo: "entre su libro y yo hubo un
contacto permanente, y cuando lo
termine me sentf feliz y triste a la
vez, frente a un vacfo ya sin Jose
Cemf, sin Fronesis, sin dofia Au-
gusta. Pero a la espalda, en la me-
moria, icuanta maravilla para
siempre!". [Consdltese la carta de
Julio CortAzar a Jose Lezama Lima
fechada en Saignon (Vaucluse), el
28 de julio de 1966 y recogida en el
dossier de la edici6n que comen-
tamos, a pAginas 715-717]. Deslum-
brado como estaba, le ofreci6 cuidar
personalmente la edici6n mexica-
na, cuya revisi6n finaliz6 el 23 de
marzo de 1968. Paradiso fue publi-
cado por Era de Mexico bajo el cui-
dado conjunto de Julio CortAzar y
Carlos Monsivais, con el apoyo de
Emmanuel Carballo y las inolvida-
bles ilustraciones de Rene Portoca-
rrero. A finales de septiembre, no
bien lleg6 a sus manos la edici6n
mexicana, Lezama escribfa alboro-
zado:
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Saboreo el Paradiso mexicano, en
su impecable edici6n, cuidada por
todos lados y hecha con una amistad
generosa. Enseflo el libro, y me ga-
na el gusto de todos. Es una edici6n
que a todos nos engendra placer, por
su artesanfa, por la cantidad del
mAs fino trabajo que atesora. La
portada muy bella, los tipos conve-
nientes, los mArgenes adecuados, la
deleitosa calidad del papel, todo ha
contribufdo a una edici6n donde estA
el verdadero Paradiso. Yo lo mues-
tro orgulloso y reviso mil veces sus
cuidados primores. [Carta de Jos6
Lezama Lima a Emmanuel Carba-
llo fechada en La Habana 'a finales
de septiembre" [sic] de 1968, recogi-
da tambi6n en el citado dossier, p.
7191.

Facil, rapida y err6neamente
cualquiera concluirfa que aquella
edici6n de Paradiso era ya el non
plus ultra de acuerdo con lo que el
propio autor opinaba. Nada mas
desacertado si tomamos en cuenta
que Lezama -como tantos escri-
tores-no revis6 ni confront6 esa
edici6n con sus propios manus-
critos. De hacerlo, hubiera adver-
tido los cambios de diversa natu-
raleza introducidos durante el pro-
ceso de edi ci6n y correcci6n. Ver Ia
carta que Cortazar dirigi6 desde
Nueva Delhi a Emmanuel Carballo
el 24 de marzo de 1968, da cuenta de
algunos de los numerosos cambios
que introdujo -por supresi6n, adi-
ci6n o modificaci6n- en las pruebas
de imprenta. Por cierto en la ya
mencionada carta del 28/VII/ 1966,
CortAzar llam6 la atenci6n de Le-
zama sobre su desgano ante la co-
rrecci6n puntillosa de textos y prue-
bas: "los lectores con quienes he
hablado (argentinos, algidn cubano,
algtin mexicano) tienden a no ver el
bosque por culpa de los arboles. Si
usted equivoca una cita, cae en

ortograffas caprichosas, o corrige
negligentemente las pruebas &
imprenta, esas bagatelas son in-
mediatamente puestas por delante
de lo que verdaderamente cuenta; y
eso sucede, como lo digo claramen-
te en mi trabajo, porque pocos son
capaces de bajar a aguas profun-
das, porque muy pocos merecen a
Jose Lezama Lima". [Carta de J.C.
a J.L.L. del 28/VII166. El enfasis es
nuestro.]

Los mAs abundantes tienen que
ver con la costumbre de Lezama de
puntuar segin criterios pros6dicos
vinculados con el ritmo respiratorio
y, asmAtico como era, sus pausas
parecen frecuentemente arbitra-
rias a la mayorfa de los lectores.
Esto lo advirti6 CortAzar de inme -
diato, quien admiti6 abiertamente
haber introducido cambios sustan-
ciales:

Lezama, con la complicidad de los
tip6grafos cubanos, conspira abier-
tamente contra sf mismo por la fre-
cuente insensatez de su puntuaci6n.
El principio dominante parece ser el
respiratorio (y esto no es broma, tra-
tandose de alguien que respira con
dificultad), es decir que las comas
se suceden mon6tonamente, con un
ritmo accesorio al verdadero ritmo
profundo del sentido y del sonido ...
Miren las galeras, y veran la can-
tidad de coma que he suprimido -
Creo que estas supresiones ventilan
la prosa (y la poesia) del texto, y lo
que es mas importante, restablecen
el sentido. Porque muchas veces Le-
zama deja caer comas que falsean
manifiestamente lo que estA que-
riendo decir (ibid).

En su rigurosa 'Nota filol6gica
preliminar" Cintio Vitier no s6lo
disiente con estos criterios, sino que
demuestra que Lezama efectu6 ape-
nas una "simple lectura de autor,
no de corrector" y que en ninguin
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momento confront6 la primera
edici6n cubana con sus originales
manuscritos. De ahf que se le es-
cap6 un 70% de los errores. Esta de-
ficiente 'edici6n corregida" sirvi6
de base a la edici6n mexicana sub-
secuente que, ni Cortazar (entonces
en Nueva

Delhi) ni MonsivAis (en Mexico),
pudieron confrontar con los ma-
nuscritos. Resultado: las lamenta-
bles 798 erratas de la edici6n cu-
bana aumentaron -con diferen-
cias, claro estA- a 892 en la edici6n
mexicana.

Lezama sabfa que su lectura no
fue excesivamente rigurosa. Ello se
advierte en su carta a Didier Coste,
traductor de Paradiso al frances:

Sf, la edici6n de Paradiso, hecha en
La Habana, esta llena de erratas.
Pero la que yo le envie a la casa
Seuil, esta revisada cuidadosamen-
te por mf. Despu6s, para obviar difi-
cultades, aconsej6 que se utilizase la
edici6n mexicana, la de la casa
ERA, que es, supongo, sobre la cual
usted trabaja. Yo creo que dado el
cuidado con que se hizo, sus erratas
deben ser pocas, aunque yo no la he
lefdo, pues la revisi6n de la misma
me fatigarfa. [Carta de Jos6 Lezama
Lima a Didier Coste, fechada en La
Habana el 25 de febrero de 1970 y
recogida en el dossier de la edici6n,
p. 7211.

Se entreteje asI un riguroso y do-
cumentado contrapunto entre lo
textual y lo documental que va en-
tramando, poco a poco, el desarrollo
gen6tico de la obra con la historia
del texto y sus vicisitudes. Esta-
blecida la base textual y consumada
la depuraci6n filol6gica, hasta de-
jar la obra en los puntos presumi-
blemente mas cercanos a la volun-
tad primigenia del autor, no puede
soslayarse la vastedad del aparato
crftico que sostiene a la edici6n.

En concordancia con las recomen-
daciones mas recientes en la ma-
teria que establecen el ITEM (Inst-
itut des Textes et Manuscrits Mo-
dernes) de Francia y la propia Co-
lecci6n Archivos, muy similares
por cierto -en algunos aspectos- a
lo propuesto por el Center for
Scholarly Editions de la Modern
Language Association que reco-
mienda las siguientes anotaciones
sine qua non en toda edici6n crf-
tica: 1) registro de cualquier en-
mienda -ortografica, mecanogra-
fica o de redacci6n- efectuada por el
editor, 2) registro puntual de las
variantes -en particular las refe-
rentes a redacci6n- en todos los
textos que aseguren autorfa tex-
tual, 3) la fundamentaci6n porme-
norizada de toda lectura que pueda
despertar interrogantes o dificulta-
des inexplicadas en instructivos
editoriales y, por tltimo, 4) la con-
signaci6n del material retenido -si
lo hay- en el nuevo texto editado y
siguiendo los lineamientos de la
colecci6n cuyos criterios editoriales
privilegian el biltimo texto entre-
gado a imprenta y controlado por el
autor, como texto base. En el caso
de un inedito u obras modificadas
despu6s de la iltima edici6n, el
texto base deberA coincidir con la
ultima versi6n aut6grafa o, en su
defecto, avalada por el autor. Las
variantes que difieran de ese texto
base, deben incluirse con las dis-
tinciones siguientes: a) variantes
extrafdas de estados anteriores que
precedieron al texto base, b) va-
riantes debidas a correcciones o
cambios del autor y por 6l sefia-
ladas, bien al margen del ejemplar
de trabajo de la uiltima edici6n, o
bien variantes en notas dispersas,
todo ello debidamente sefialado a
pie de pagina mediante notaci6n
alfanum6rica. Es claro que ningu-
na operaci6n crftica ulterior puede
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emprenderse -ni sostenerse- si el
texto de referencia resulta dudoso,
incompleto o ha sido manipulado.
El itinerario del proceso de escri-
tura y el estudio de las variantes
ofrece un apoyo inmejorable a la
comprensi6n del sentido y facilita
toda lectura posible del texto. El
equipo coordinado por Cintio Vitier
efectiia las anotaciones referentes a
divergencias textuales, variantes,
reposiciones, etc., conformando un
primer cuerpo a pie de pagina al
que sigue, espacio mediante, una
segunda secci6n de notas de tipo 16-
xico o que dan cuenta de singulari-
dades estilfsticas. A veces un asun-
to o peculiaridad concita la aten-
ci6n y reacci6n de dos o mas crf-
ticos. En esos casos, las anotacio-
nes de cada uno van seguidas por
las iniciales correspondientes. Fi-
nalmente el inconmensurable uni-
verso de alusiones culturales de Le-
zama, es perseguido, capftulo por
capftulo, en 75 densas paginas de
'Notas finales", donde se recogen
agrupadas.

El texto establecido y depurado se
presenta con la consabida numera-
ci6n de diez en diez. Lineamientos
adicionales de la colecci6n sugieren
atenerse a normas editoriales que
destaquen la preminencia del texto
literario situandolo en la primera
secci6n de la edici6n crftica, en tan-
to que las siguientes deben organi-
zarse en funci6n del mismo. Asf, al
evitar toda asfixia debida a un
exceso -o improcedencia- del ma-
terial para-textual, se destaca el
valor literario y, al tiempo, se ase-
gura el valor cientfflco de las opera-
ciones crfticas que, desde la contex-
tualizaci6n a la recepci6n, se apo-
yan continuamente en el dosser
documental de cada volumen. Por
cordura y fortuna, se privilegia asf
la creaci6n por sobre la edici6n fa-
voreciendo una lectura limpia, flui-

da y disfrutable del texto literario.
Entre las erratas mAs notables que
se subsanaron, es imposible dejar
de mencionar la de un excepcional
pasaje que, por su oscura lectura,
atrajo de inmediato la atenci6n de
su traductor al frances. Para colmo
de males Lezama, a quien resul -
taba sencillo reinventar cualquier
acontecimiento de la historia euro-
pea desde sus coordenadas haba-
neras, hizo declaraciones dispara-
tadas que confundieron aiun mas la
situaci6n. La lfnea 12 de la pagina
157 en la edici6n de Era que dice:
"los reflejos, los tonos intermedios,
que hacen que se retengan mAs" es
repetici6n por error de imprenta, de
la lfnea 30 de la misma pAgina.
Esto dio lugar a la siguiente cons-
trucci6n en la edici6n mexicana:
"Baldovina, Violante y Ceml pasa-
ban las mafianas; eran los1relejos,
los tonos intermedios, que hacen
que se retengan mas semanas de
vacaciones, en la azotea o en la pla-
ya". Consultado por Didier Coste
sobre este incongruente pasaje
-Ifneas 11 a 13 de la edici6n mexi-
cana-, Lezama respondi6 ex pli-
cando el error como si no lo fuera:
"Esos tonos intermedios, reflejos,
prolongan las vacaciones, llevtn-
donos a pasear por las playas o por
las azoteas".

Homenaje adicional al Maestro
que acul6 el concepto y vivi6 acorde
con su, al parecer, infalible f6r -
mula de 'el azar concurrente', el
equipo coordi nado por Cintio Vitier
nos obsequia con un lujoso agre-
gado no previsto por los lineamien-
tos de la colecci6n: los resiumenes
crfticos de cada capftulo de Para -
diso, desplegados tras el sugestivo
tftulo de "Lecturas concurrentes".
En efecto, el "esquema tipo' de la
colecci6n despliega la labor crftica
en diez secciones con las subdivi-
siones del caso: 1) introducci6n, 2)
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texto editado, 3) glosario, 4) docu-
mentos y anexos fotograficos e ico-
nograficos, 5) historia del texto, 6)
lecturas interdisciplinarias que
responden a enfoques miltiples, 7)
cuadros cronol6gicos contextuales y
comparativos, 8) dossier -general-
mente de recepci6n- de la obra, 9)
bibliograffas y, por dltimo, la de-
cima secci6n corresponde a los fn-
dices. Aquf se agregan a la secci6n
correspondiente a las lecturas del
texto, estas "concurrencias", que
proporcionan un magnffico apoyo
crftico adicional a toda lectura.

Memorable en mas de un as-
pecto, esta edici6n ejemplar por su
trasvase biunfvoco entre literatura
y lectores, sefiala una deuda de
gratitud hacia los editores de la co-
lecci6n y de la obra. Despues de eli -
minar toda impureza nos deja, se-
guramente, con el texto que Le-
zama hubiera querido. Cortazar
que tanto promovi6 su publicaci6n,
divulgaci6n y conocimiento, la hu-
biera denominado, acaso, "Todos
los Paradisos el Paradiso".

Samuel Gordon
University of Pittsburgh
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Rigas Kappatos inicia su "Intro-
ducci6n" a la Antologia del Cuento
Chileno diciendo que el interes del
pudblico lector griego por la litera-
tura latinoamericana va aumen-
tando desde hace diez afios y que
ello se debe tambien al interes por
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el aprendizaje del castellano en
Grecia. Nos parece importante que
el lector de estas resefias entienda
el doble fen6meno bastante reciente
respecto de la ensefianza del caste-
liano y de la aparici6n de una lite-
ratura latinoamericana en Grecia
(traducida al griego), para luego
comprender mejor el inter6s que
puede tener para el lector griego
una Antologfa de textos latinoame-
ricanos.

En Atenas principalmente, y
desde hace ya casi unos quince
afios, la ensefianza del castellano
(dnicamente en Institutos priva-
dos) conoce una difusi6n conside-
rable. Una de las caracterfsticas de
los griegos es su inter6s, su placer,
su facilidad por el aprendizaje de
varios idiomas extranjeros, y mu-
chas veces los aprenden al mismo
tiempo. Despues del frances, in-
gles, italiano, aleman, el castellano
Ilega a ser un idioma no s6lo de
afinidad cultural greco-latina, no
s6lo un idioma de relaciones di-
plomaticas en el seno de la Comu-
nidad Econ6mica Europea o de re-
laciones mercantiles con America
Latina, tampoco un idioma mas
por querer presumir lingufstica-
mente, sino una necesidad 'sui
generis" de aprender esta lengua.
El griego se siente bien cuando
puede comunicarse en el idioma
"del otro". Es una de sus necesi-
dades existenciales. Pero esta intro-
ducci6n no quiere ser un elogio
sociol6gico de las capacidades lin-
gtifstico - cerebrales - internaciona-
lizantes del griego. Vale decir de
todos modos que su inter6s va
todavfa mas alla del simple apren-
dizaje del idioma mismo. Una gran
mayorfa de griegos que aprende el
castellano suele solidarizarse polf-
tica, filos6fica y artfsticamente con
los mUiltiples contextos de las ci-
vilizaciones y culturas de estos paf-
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