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¿)i'ir> •

r?J-e^o á>«.^jiu^cr^ ylj^a^o

(la ^aJI

CAAJ^^C^O
^
^ Aiuûu> dk U c^ nuu^ Ucu^cu,^

•f^u¿^ cíe /o „ 'toLiAju^M^^^ "

L. -r 7 ^>^4» o-c

A 'vAAí2^fci£a^ e)ct;;A^<u^AJ2_

a„-Éo 4.-.^
ULC^ 4

^ av,.,.|exA A ^ ^ QcJUsu. (
r^ - d-^"-- - " "^440,0

.i., ^,F,^ ^
__ y„ ^^3^

^ '"M -T/V O^dÉAjt ^ lo J,^

^ Gi U
. gj^.^ ^

o.' 2cp '¿XOTO'O (jUA^ca /At^yUn
j^t, çAov, /tM^e,. /^ gií^^o -Ti^ O To'^^^j ^
A il A 4», aJL^ioJSUo

^ Uûv^ iA^Q-X^Cx^Ol^

j,



Jgf /yi^Jt_ e\ v.lJ>/-o ^'tMrk/^O íhJ^

V\cí?
.

fi-'», sà-j, 5./»^IL·I-
,o^ ),'·&ec,c,^

^ . r¿^
-r^pVip __

cv^ 0!va,¿íu.c.tr»>, ^ ^Vo,

<v / A. UUA'OÍÍX^ ¿Í»'->TCX¿'Ó^ •

yU«U> P'cu^.^ JUL .^-

ux,
^
A ^ >4,^^ <eV<.C£^ ^(Í,'CA^

^O,
->,» dUy^ u <^vy'-«-^/1u¿:._
^ ^ A

_—
_ ^0,

-J-û-l*. .4^

)^\ íte <vyxilJ2 U<K

U^ido^ djJl^ í^í-l^CWo '^oL·J^ ¿. (Z,'^fc^
-V u«=. a^^l·Lt^cU ·,.ií^Jl^^,eJi_
^-»|v^^'í<^ /A,^ ^ ^X«-u^«ir-> ^

^ ^ cx^'et^·o^
o^«j£4.cûA.(e—

^ ^uvwfl^ «>A«v. lu-^

/T-i/i^
jrJU^/\û^^ y <)^/i_ lü <yu^ zí)i'0)
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bUL.
-C-i^ jiJOS

iol^b^—-

'VVC.U-,C^A/V

7

-»-, Ua^£\. UU^AA

^ ^ cSUuui^J^
>■%

vw. -"K^, ^ "T^û^

a^â,, ^
^

^ Wo u«
^

c» vvW^O.·'O^ \^ct\'L\Xcil/ioS^ ,
; 'Vi'oiO

llXt^^Vnr, o->^a^^'cc^^ •ex'2^^,.v^ e¿í

^ M^a,^ G^jUÇ.^
'^g-i^ctA'ce^—. íf^^·ydo^
lAviav

h

^ t><¿sL_ le,

^IXÍL'UÍLÍL. y y
iZ^^y^^duâo e&Q_ ûmJ,(2»^c|Clv\I9

erltJLCÎAJÙyxiW 'ViO -a-i U-w.

OL-U^c»^cuL «-f'/«>, jutr^^ecu^ \£ Ji>UuU
/•ev—ÎU2j2

^ -ttucv C«'^^CX€X^·C»^ it^'L^ca_

/i^ <W,^ ^ 51.. fef.5^ .-^
5/«, A,

"^^'ûuvsO . Ct-vW^wv^^L». u>vvi,_
C/CXan



->^0.., ^ U^ l,^^(^S¿^-K^ ^ ^a.o^ A.

■u^ ; /<^)k <««. A
^

a /
e^ ££Ü¿ on'^

cHjlSxa^ iv4¿2-»^^)Cyt--iyt ^yu^la^
Volu^il·l^ íle. ^<"Cr> tw

o tKC-Ct^o •^CtrQu.J^r'úL· A fí
^ -i. ^y^o cui-x. rOt^íQ.^ '^/ljuí. ->£ ->0?^

-vt^o^e yuvfi. 1^ ^ ]^J^cU^Cu^ ^ AJ2.

^•'" - ' '*^ <-^—^-y/t.^Vu e¿*ecÍAjú^

Cí>^

Q'^»ú(^uz.wíí-v.í2e_^ ¡ot^ uJuP-^> •«*^'ev\'c>> -c-

£\. o1>^0.«.t^O<7 >56 '>m3«-i-i^Cí>/v4^#'^g/^-<A^ Uy^xa^—,

OHo(2é^t-, ^/Wû_ oi-(U a>yx/\e><Q^CâytMaLrx <^^^trxdL€yv'^C^Ouîy>iayy\J^^
U^/vyJtCiyi tt<<<4^-^^Cc« ®»x /\

yo lA^y.^-tyJ^JL /L·^CUkí üx t Ay
^

JL^

SjyKt^ -■
- >*«*■ OkJyn^i AwC y\yi/JL- '7C<¿t<CWCr"^

O CaSL(As>^K>^ <0 9'«.0S o/ ¿íy^UAA^>^0 A. ^/-cr>^ >Q^ ^
0»^yVn^C

^ ^ pCt^O^ ¿¿<2^ o,c0Uovt^fc»^'

^ ^>9^ '7'â^ . ¿Jc>.w tf^Cxyy j\ûJ2ciJhy\ty-~t / ^^yCX-C-t^
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tA/v^o(«v U
^ n-L. à*^cc, íH rv,'

_

'W/t ^c?/<H
^ ,e ^X^c^iA^'oc^,

A/VOv— ''V^V/,
■

T -C-V «»-v-, «k__,
_

J),.J,

-KOVO^-C/JU^
uXuaÍLO^ ^

^jw'^'íu ^ j,íuc. -ycJlucu,.

e¿i«.dLijC> «ii^4x^

a^<2,-^ 1,^^ dU;yU,^^
C ciy'ûux^,^ ^dUüc^

^ ^
-- k Jk. Icr^

Lty\ CjL·t/i/wfL·llAAJU^^C*^ O k
.¿^1 Im^A^'^ÍOS dlJl_ ©¿le^lLttJUcio—, 0-, /a^

í^|lb^'tAV^ ^w^7^ecA·c^, iÛL ->iAc?>uJ,^ ¿Êe_ ©¿jfi^Vxi/o. cv

'Vwv^/vww^ ¿fic^ JjI\¿AÍL^ <tu— o-û-vi^o—,
^ e6»v\'^^-v<*.c-,'Di>, cC^. J/CC»^

^ Wto |icuc, oJiS-^ Jle^c^
*~

^ Kvi^

4fi.CAV ^
^ '^*' -«1 ^ »Ci>>.Uk

/i^ <>u.oJL,"ot^^~' ííxfí^ n^<:vvio¿úi/i2vV¿d^

ív oe^,

^ í"r



/eut?-

oo/» t^UtcÜJUJí 4Í¿ ïuv^ld^
do, ov dU_u<; AJL '^c<íie^c.,^^U, tAye(2,,^^

A Uu^'lolSò
y
L

^

¿fie|<2-ud3tw«i^'û^

¿-í"»-pLcA^<ío» ^ ^ ^ú,PtL·i'A^
^ O ^

^<-y'-^c¿^^*\ ^U\JL C7¿i« cí^cC?
ÏVVv"' -»*» i>vûv ií^íwOo «V yil^Ay^0^0^ -Cvv A

ci/^aa'jL^^ -^7^ UX^GMJQS

C^'IA.'V A cé<_ JÈ^íA. CCsha4.XÍ'CAo liû^te ^2>i/)A A,

^2- ^ jo¿lA.Ov ^C^)-«£-v. L, jyx^c*-. llcL^Cty^lcx <X^

coÍmD o(ju¿cibL&Ajú^*:> -^JiyjXOJUL^ í<\ ^aCví\
0<. •'MÍHÍAA^ jjJdtiStíL OÓ^IAÚCMA- Tt-vÀ ÛLtcXl'^/'o

it?¿u£^o. 1 iws«^5A__ <¿¿_ í2)r¿3^



0

^ cou,/ 4^ 3v^ 4^cx^-^

ax í£r> :í/i'uxu,t>^ |pou^*l-x'e<v|,¿tvi"/x-> ; „ 5o ée <h.cu<í$^o et»v^ V^i |j¡,i;
- >. .^ ot'^CC^^^ ^ x^vwcx,

i»
^ ^ „.^w,ai «í^ou.·a,.

->\» ■oaow -ao-ce uaaov ^O'^'TVUJÍA^
o á« cíu-yfioa^cxca-<x.^ ^ ^ a.,.vy>ul ^oj2,

4,^-<0l aa
, u ot^yoa-vcab"oa-i . e 'vo' 1 »<.

^^aa-^jiax^ la. o<^¿^£4'>vv>io>.ba'aaa

oaa ».c

etx ^t!tJi\eti

^ I /■««A'^^\jLnfluvvv»víVo WZt'-VíO 7»« CÜíaÁA..
«>. cxm^ xaa wtfaaaw, ^ ^ la^ rdA^ ^ <íxy¡L,o>be. «£i2o

:ía,t*^"fa3-«3 0¿u uvv oajíi--/o cowv,<24 ev,

eí).«l..'.:„, .^«^«1, ,„)j2ur ^ ^o
«a.0 a.,^ .. ^i. Ju, ^^9^

va.
...

^ 1^ .,

^

í».,4t oa auo'.ííjía^'+a,
^
ií. ^ ■aí)^<uv.a«■0>,

ju. u ^0^0^ cía. ^U^lo
^ ^ to^ut^)^ <Í4.^0,Ç^

^«sacn aa.tuu!)-ú waa jnftam4<aaa/i"aaavo ¿oaw xj2. «afl^ -wvfl. ú^í/a

dx. O^UJUU^Û ,



Si é4. <U*^ceío7^ cu. )oi -wouvte^o^.

.cUVcí, oÉA oi^/aw.0^^ o¿»eQv^·v,o.^ ^ i^4-UjVa^ /^

wwWi, ■la. ^■i^J^^·» ; V,W&
CO«^|JÎWvvHaAA-0 j^a^O. câí^AA^.r^ UAJlJloa. t«,^» o*

AÍ^ O *. tD^l'gAA*. -ViAû^ft. UA\ dU'^ASL «fí.

«*Q. -ftA^o/^. tO/i^o •«->^ '^<»·^"'.^t<—i"gci¿c¿u..>cg.—e^ ¿O.Í-tJL^<K. yAJU^a^ „

vxw foevurtbaiAoRio o^^í»oÉ4^/v^o . í?. lo o^ûJ, /í^. ôutUi^ e«-vJ3ia. -♦-£ -ftuio/u

|»i5«ftuV C0Av-^a>ieu-0-«. tuiA 'fio^iy^o '»^flti¿i/»oJ2^ xJ2. ^t>i^

ÛA'<w^-0 ^
CVV AC ^ o«, ■^O'VíCÍUlv^ /«-^ cifi. ^Ol íai>0t£^c^í/a9-~

'j AÀ. l(\, |^{3^ "axAc*'.-»^o«-, ûêt^ ituxwo ^ <-vholCO

oioÛo
^ Lo>1^^J■^h^. •Ow a^'<j;^'/aui^^

V,^ua«. «kc/o-c, ^ oU ^ ^ 4*,.;^

t«^<5nou.^'0 ,or^0 ^ c«^jifl.Aíui2o ee^ ou. cis.vu^^^.^'^au^'^
€-0. «^A^J^ ^ uuw^ix uiU«¿fcV- dU. 1<K etAaJi. ^Jsu^

^ ftAAOA. |vaWLCÎI. A^OA ^0^^ U ujuciaV-^- jouo A,o oo.eb /a.
^<k^iA^e&uJU. An. I«. ^^uJi. ^ ôiAiT-^ -i^o y>aJÎ^:U^o^^ 'W'v.o I<K,

vAûAoleJ^ uU'^otv^aA^iU- -SA^ <^AAÎ. «<>IOA. '•«. tcu,o>. ^ O-Î c*yj\o^a.
""■^soio -O^ao/U -O-Î AJÍ. Q<A(ÍIÀ^O ^jjl -t-û <wiOkS2. ^"v ufi-voia.^ 'Ê"-^

AAAUA OlJÊtAOÛlA^'O

t-iAo Kû».v*. WA-^ ^ÍAA 'AO OoCo ■ft-, /p0o'£û«wvAi<u^
c-w«.^^6'^^o¿2utJaA^^ yAJUJwCfeiA_ ¿AT^OCÊ^OV OJ2. thi^dUL UÍUO^A^
tOoAio «>% ■íA^v UA.^ 'wuuo'vue ^s£cui^o^ 'v»''vio JMA '•O o».céû-t<ueJ,

'>o«A.^a-p^^'V^'CCu·oAtAAA'í. a^AAAVAOtfc^O ,

a-»<i.



1.1 otyà'·í du. to-vw-iio ¿A ^\¿<vU.^eu\, JÍ^ •*-'^

«íafi <ÍUaOA. ^ÛUO- WJ'Wa^uU'wÍÍ-, cor^o Ucv ^-oi^ L·'^'òJji^
\jift^<Xn CA/rT'W^X^'

<JL. CO^yL tc^ ^ o^ ^y^jJuJi. yx^CK cU uAÍí^c?.;
^ «¿<.

Ka

Mo

]paA>^t^ uv.0. 0 UCOV oyfio ^ ^ lo^
c4í.

U ^<xUô«l k Uu,^Êufl^ôv ^ ^dU^Oí&^kAfi^ -a-VN A^ "v-M^p d¿£ /û».

l·lx^ith. a^ l^e. ^oÁ^AÍki dJ¿ IA4^(/J^ -j CL·L Aueo. ««-vv^o

-euxv'^íaj^aw^y cu.aÁ^ lo. X^'c^
<«*^'JU.O«. t.yU^jJlo . 'jpJLvO eou,o '^O^ ^UASUJA.^
^ U ^cUo. oeü ao^ oy^'o^ ^ ^ Je^

«-%„Q. it «.^a.
^ ^ dl

1 "<a<^

e,^-^ J, áa,<íe Jo, p 4. k

áA /<x (^Wti^rt toiv^HíiL'ol^ e> (Qe /« "CuxcCûpuvça'ûs, ífit ^»v
^

Û, ^U,,¿t,v«A >^0. COíUíklc^
^ uJLui ot \.o, olu^-dtâ^ ^ Cí^o/o^'/.ra, . //a^
^ ^ UJUt<A^ COv,

j^ojvA^CU OA'W^OO^ tü^e lití^ (fi¿u'-\-,A.^ oi'^o t»>v /oo 'vtAoAcJc-, .

0.0 O^I^Oao.^ ÍU -M^O O^Wfio
^ CLUO^CUv

^ co^ .xil AoaÛpV,.^-^ C^ Q^O.WC^'Û^ . 0^<K |dJ).úvU'o¿. Avt Ajg Cew|vO
«t-vAvw;^ "y-*-*, O C^/W Qoáo a^M.'|tO ^ /cv t^'t'fooofl^



^ ^
j , /C ^ n«/o ^ /«iii'Jnt^o

CO'V, Ajl^t/JUM-XA <*. «-Ky^i^i-viJ^ -VvuJ^/wiJ-^

^ c^^ycSL, ^ .ucAí'cÉujeo o&co^-

fi-AV a„ ^ ^cy-o c<^ , Ojú^c . C^ 1 „j^,^
. ^0 -^o o^ísuv-vvs^ c¿e ,^' ^ ^cu£k_ V\íK£a, o^olo^

<^V>*e(\y j^£AO "«A Aiêêw eto
J ^ n^" c^i'go ç*a4 IÜ

U<V«^ -«« no^ nt^UJ^o . /lie WtlMS uw»0, tUoL -vw£vv"/ÍJ2.
^
JC^

'juOn. 0Vi\>^>û.
^

•Vi·'VíO *VI /í^ AÉJÍ. 'n·vu»" -f-Jd¿icÍo. 7" 'WO ÍQ C.O'WylpíJ^Alí'

&Si^diSL. l»<. ^ ¿Lü-^á^ <vv\f\ £ûi-vvv,^jO . ^Q> (a. ywe.íit<w*Oi <><0^1.01*. • '^ü^o 'v^ c.O'^/v /a^

^ft_ nu- y^êX^ûnAO . Co-v, Li/v>t«( "^4. A,lsdU'C^^ cti tc^ '\C^,^f^
<n-M /ow Ka. 'V'nnO ^«jÍ. /C». uVl'Â'j^ûi— ítS^TnnO Mvní^.UnnnXv»'^^ CC>'»-»-iO

cuv\c>')^Cs <n-vici-, al^o "Í-È^IAX0\ 0 .



> L l'cÛJHa^CX^

'335-

OOs,

UA

^ ^)^?U0o 1^ lUJÎU^^
. 7®^"^ ^ ^ y«^ . '^cy . \/c¿. cee^^cdi

la^ ><&La^
^ itt^ <u>^c«.0<. i:e^<^c^iSo K^Jxcr.i^xu^'o^ ^ ^

<ux<. l/¿^. ^«V ^lUtuyc^^o^
\c A

^
A Cl ^

pN
'

** ^

^ ^f*-*^Ov jiXH-^AU^ (&(y^ ¿JÍ^ /oi^

O CLL4^ céci^ \ crt
^

Ot'-^o
^^UJl, Cil-i<3vc?^^ oi^

iÔJL /a^ Îdkex^ y Q-O^^ cÙijQcuJ^ c¿ji A) ^'<J) /v.

■^'Cexc^ <\ (At /"^ l'eÉla^^ ixv)Aj) tiA>^

^
-<-^ ^cLf cbi A ^0^'0i^a,û\ _

V^. j^M.iacj^ù^ Ao UAytO^
^ ^ 4l(^

^ acjja^'c^o
7^ (U^ oJ^Y^Cy^ .

CoSiiKdiCLi^U
^ io ^ Cu, ^(Uuk. Uc^jM.,u.^CU, 00. ju^io dij.

tcCA^<cV CCUwv '-TAAA^O

'^*' '•^-®-*-
/ U^i>t '-t-«^^'^c,'A

UU. ^
^ A ^J^.



CckÍ^o/Í^COk

e-i'i AOC ¿StA ojm' fVIA'£*V> ^
^

Val- o.to Cc<JL n^cUo ^cJ:

'^(L'^c^-o^ ^¿Uûv ^ c¿e

I' '^i-^e.^Jj^ u^ lo

'hjLv^A^ o
A,

^V:f- ->,„ cu^ ^ oalu^yo^
^jliï^'^ikAA^·o, du A- ^^'(ItAK/oJy, ^,uou.<^9o 1^ /o

no^crx

j JbCc ^ O /k-e

^WtA ^ A
^ <v»<x^ CíACi^O jjjdja^

¿¿e^iT) d^^jlA/Â&Ja. ^ ùuuCdaJlti^
^ íxÍ,-i^ci^A_

A. Uvs, As '~'^/r'»-»ú¿ OÉ^ / ÍV •-Hft.'A^o.

¿X^Cs IvCvwíWA ÍuaJUac^ <^((lc¿ Ax

«e^T^fr» ^¿Jn/kvAcí-»^ 'VUAJÍ.^^Cí '^^*"^JÉÍ''>3 . ^ ^Ò-*A^, ÍA-t^c^

i*vr.^'^2-tAC/»'c»-v^ ^UCuLÓU'cx^a, (¿J¿ A MX2-,c¿aí^ ^nA

^(L. ^ k txiuctc!^rO^ etc -îev ">4^
'^p noAr^<^ j<<lo-^ <^0 ¿Hi ex^

• tA^C^-xCAgfe-sO^ ^N¿-tA^ívO—. .«-tv 0^«r\ 'Vtt4^<!,Uo\ •T/x (2-x'Ü\ potJk^
Acu^o -e-vs ^ — ^¿) ^^J-^uj£^Cv ^a¿x"'2o .

/W^A ^ca^-x ^ IvcxvMÍW^ ^ ^o/ww^bîîro^ de»^ i'dÍAúJ^ ^
(Zta-t!<a^ '^míjcA ÍAA^.^xaíUA^^C^ yc^ twy

CJÍAI^Aaaíía. (Sil C'*'tX->>"'*-\ (ylM^ 'VtUAcUu^ ÍAJL-LÍ^ .-i^o A°vC£-x^



Q

lA.4oV^u

-,,•^0 OAJLtyv"->T-^-«-^î^o -J
^ <^cu^ollo <h. UA^<\ ctuiQ^

Vt^ '^"l·o onyAÍ/i/^o dU_ UA,<íuwvvw/v,o : ¡
-¿i/tr^ n>jijf/v<L l'\ to'wii'^-ixvív, noJhyCo^

y c*-l^ÇÏ\'<x^o^
-a-^ "j-oolct^ <30^ Ln^\'h'^Ci^ lo^

P

^^Jí^aJ2tA/t'Ce^^-f^ y
^cct^o n e> ¿ev»v t-*-^ of-Q^t^c^ ■^'*-^^«s. ^

^¿i¿t ^-tA'tr>, dÚJi B-^Pc^Oxí
y

tu^ cÊ4yuJUb cJb^

• _AcvV^ ^ Cou,^\^o^ A/t.

.¿■T /vc ÍUjl^Q^
e.//^ ^ ^ o^(L(L.^^o^aSU^c^^. .>^tr> oc^;/o

^/IAA. /A. M^^Û-U£/I'C-W (L\,c^S^ )^«e'wAxÁv. A. ú2a-,.»'c¿¿£j2/,-^axi
lU,. .ce, »3, Q^ ^
^ <2.-^ ^ u^

9— 1,

cs/. (Lt^ ^
- 9^

^

^ u^ íg^«,c.o ^ ^ --eyL.v^„
^ ^ ÍÈg^/on -vil ^dc^ Ic^ a¿a£u^ ^>4^ ^
oe,c^.^.„ dUÍ<^ ^ U

■li-/„ 4jlu^c.UO^
y^ /.^ áe ,.^0^ ^
na u..„w .íi .■·&»i ^<L -.^ uj,&.^

^
^ ue,ü^^ U A 4



/
/-vu Ao 4 '/• f

foh co^ .

)A^ iàU.û>^ -ft-iViW» -e^tcA/i^iQoi-v ^ lo^ lufyy^^UxtJt-^ la^ kc

iA/\'\Aii^ '~y^le^'i1X^K At- Ick^ tM/->0^li^C/»'c»'V-4-> ^-»^o oo/is» JieiAe\ ¡itKte^/g^

y -tu^ytu T'È- ¿fic^ CiA^Uyl^O dic. 1*-i_ \AoJ2\eAj¿^ ^ ^

i^wwsÉu,. ^(Tt Cci-»^{i7-i -t-wv /*r> ^4xl '-»'-o

G^ûiSl^
y
U rcétc^

^ '^UJo^o^C, U^y OAo^i/^'a,
^

IV. CCTJ2ciaÎ.ouA£<. .

n^ff oic^ ooU '>u-<jc¿^ Ú^ ^ I(\ ,-(¿ea^

t^^xy-c ^ k l^û^cjU^dJi, o^ûJ, 'yJljoJidd^^
^ -.u^ OX^T^!^ ^ ^k^£x£^Qo OU^ 74 ^ u^ ¿^
¡Ato. ^ ^ <xe™« <& ^-JUiLt^o.;. U O^^-ca^
Ovx kx^C* £/»0\CA'OX -WMXC^^A*^ , CX^ /Í£¿CK ¿¿A. U^VA ¿ía^

/< c^dlvi^w y 'K /oy
^ du tlio.. I7y

yM Y^-oo A «.. '-é.

^
■ s-ti. /o v« ^^.(2,

C-A Cl>v)
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-><w ^ lùx^ JUL

k «uWu.^
« u a)„,^A

^ /A,
cêjlSI_

Oeo/.'j,.,» d.-^S,'c^
^ j^Jl^ ^

u^e^io, cfoi^cr^ Aeuej^A^U, o^/AK. ^^)Í0c*x âù>^o í\eu'o^o^ «02,

jvAC^^oCy ^ ííL«li2xo.cJ,

^OUaaCvx 0!et./o^Vo a^ /¿,Qo
>"/^l(ac'/>«o

^ JuT-, (t^vt>uji/su,/ûe^

Iqn

tCA-V U%/N i

^cr> «xxAg^-J /a jfo A P^ Í-M.lí>\ cí^^CA_ , A QLa-víLa».,

^ X^*^<WCc_ ^VA>^ i<V lAitLcci'tfi^ (¿)o^y^&—. , p

<^f/M¿KSí. <ÍÍ_ /c. 7?eucí2ovt^'<A
^ t^lc^Cot^c^oA M.<&U.<JC^ CK U^

t|/^<^,,v«JUZ^^lN2—^ LA^^^'vicjl, Cí»^Xt'cA o2e^



ft- -phi'MíXAj^o.o.-ü-v^
t./^«.^(lu«^ o^ftA uí^JjijÇg^Jc^ y ccj^a,t^
áu. ^t)u^/vCtA^o> ft-iU t^fWecciV^ ^ ,MAAJ«-,Qia ^uu^'iU a^|^',ak.

Cj ÍJ^o 'Ky^'^ '^o T-c. (Ze-i,w-t-J»c»^ /«^ ^>I^VVA'(/^

«®-í- /íSv ^^~f)'
^ tyAJL. ftAy ¿ <-»*«> -e-v .o-i'i-to A»

Ax. o^£7^ oéo^

^^'Cuuvtíxjjlyy/t ¿\ /ci O-n^lX-o /o^X^'CSjíjlj^^C*

O^' . 4ÍLC.^^ uXZ-ft/ftCc/'eA, JuT)
^ j^ ^ û^AîU, e>i^-0^d^

lo. (^u«^ovc>»í?-v>^ x^^c>\ ^o i-« -«-«^ c.v.^'foy.è^ f.,^

él V^^^Axx.
^ û.y^/o^ qf^/o

(i>^".<>Mav^ |\AiLi-úciyMAí^/t4i2_ UAA. n^je^iiJL·x'oto.
o/, (ÍA^W.-:. _ ^ ^

«Juclc^^
^ ^ ^dipue^cx^

^tN
^ no.jjl/'o ^ U lA. Cv u^ OC^^jJÍA^

o ÍX u-w |,«^o d¿iJ,(LtJ^l^ ^ /^

/' ft-^ co-vo -ftx

7 TA-- ^ l-Jk^ ^ y^ U

j/\/^U^ Ct^^^vX^Jls^ de^tuJUAJt^^o |\l>) [cy
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^ dia.

<Aa /«- ^^ILzc^Ííá^ oj'^^^L'y ^
twic^ 4û_ la

y^«_ lAJU l<a (2xüü2oEC.e^
^

VloiB— ¡^

''

^ >l£ 9¿ ^
K ÍÍ/vveAaíí_

C>*'t?--v.^ 0\0 ilA. O-^'^-O

(-ty^v-^cCd^O^j

íKcíujU^O^ ^ tci^£ WJL«<IA«^^ÎX ^ ^U^ Yi<\

^ ^ ^ . l^
^ •ih^i^/,^ ^«eoicF, ^

^

'*/'*\iLtWU jlÛU.'V lM«-vt4£uj(_ UA'íWc¿Cw(2a^
ol*S^^ i^k2ta i^V-OÎQ^

//c?^ u^jagicci^ dU. (^CMÎud^
^y^'iAJiy^io du /a-, «tn jv«SAtA'(;.v^ ^ CUl^'cUi hu^^ct^oJ^ J^.¡2^,^ d!a.uxCo^ U e,(L^^

^ ^^iAde^y^ o^dizu^câyy <X_ k e^Îu^Ac^
Po\cQ^'CCy cJU a4juji^(L<j .



wv»

^d.

/¿\
'MX^uuxe^ t-<-.

//íc*v«x. /)'l£^lí»i2. ^ tp/U^ n*- cíCvte?^»^-v>("^o, jÇv\^^H:íjio/o<^^<<
ooíeaj¿iaía'í^k/toj2__ .

oi t» -®n. m<v\ 1^pu. *Jk.lMJD dül^

\AU^d(A^ ^ lol^ ocfe 1o.j2.tao.t..'o^t,
^

te^ v/ó luk

i'»n 'ka. ¿e¿u^ yA^UUJL. ^ ^cy ejlo
ct^ce^ cv5_ uí,.vvtiuj»_ ¿»cy'c> e,yc^ '^tflujd^Jh^oSi oía^^'c?^,

o/c^ *.g-aq. oca^taûi^^ CjJiAJJLKÜ^ açûft^'^laa/^

CK/jj^i^oÁ'ca^ ^ fvie» ai^ omaa.^L^ 'Ci'e^j ^^AJL· -ft-,

tia'vmae/wtxovu^v^v»^^ a£.v^u>-»-uj cu^ul" ^ '^¡/'^

ûta.v<ê0a.w?~^ yL^ -*-^ CjCI*U>I>X>^ o '

CUXa^ lu^ <-wm.ctlj ■ **>.

0^ ula.

^
la ^^í'-vwo -q/y^ci^ ^v» jíccv'^^-i c/ia.x\

s!d»<5^ ao^ôd o't 'la.cr, ^iaaj2ol_ ''ujuuíJL·o U^ÍJL^.C)^V
i^ijic (L·y Í^^cíe^ , c7 ¿aiaacctû^

¿^ -jl oal jm»^^.^ ju^ ¿.ccaaa^-^o

^ ica^ta^»

^v^/ót(?un 2^!^^. •

y' o^·'vlo y <sa^ 'vva-fca'wto

^j^y» A "tLÍA. ,j2a

^Í¿d,'tO— ^ «..«..ql »j2 u..vxoi. yxs_

^ < «bren «)•€_ -wcn ^^.ujl^o,. ^
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/cT^ y^e^Xj^ 4^ pF>wCr>
'j;/i^FUtAli (^Q^ysJ^cc*^ ^ )c

^ C^ -excfít^l^ -M.» C^
lUv^ ^ deJhu^a^^ [^ ¡fl/ll^á,'cc^
^

-J .0^0 ^
/^ 0^ t^íoj^

^ CLt^VCÀû— Cl ^ÍXÉ. /t>>

ÍFv.^ta^ k y^U kF.v«íu^ Ljg.

^
^ JA^ /i^ kl*^u^^û<AJ^ c^Q_ *^

, /«V ^ OA-fii, £^ OCtyJU'ct^X. cÁ, ^L
^jvUcr ft /c=^ -.Ci^Q^'o/^ hQ ^L·.àU.
-í^cc'k, oSe^ We4«&Cl ^ A

dÁ j n^r^O <^AfUJ_ 0U/vX*^Ol'C,^O
^

jWexLCl'c^vï o£t^ (2uc,êtj3!e
<^u2_ Lao^^O (^^AAaG¡u:¿(»

/

v-v»4.l>^

*-lO /Í\. — *MO JuuaJIÍÍ 'Î -ût

^ •)€.Cft_ CA^uvCA'ft, ¿£c_
'Vt·'Vio^x^

**^c\ OCcct-^/viofti^'CA , '~¡^X\CÍUaju\<\ Mr»(í¿.yjc_Q^



M. -^oíÍaIIa-,
y <t^UA.clic^ oJI^ ^I\r>t (¡ZutíLvii^

U. tPw Wí>Maa'/Í3^Í^—
y

U. ¿UyxC^ CJtt^ ^ÙLOt>

^ JH j^^^íJUÁûuu^yyJuJU ^

v* / /•> '^-1^(3 ^iSlc^Ouùi O J¿s. í*^ ehf^din^ díaíjLJL Ct>/t>tOLO\ Si,^

iûA Uil^ûtA(Û2^t^
^ OjjL^Èi'cc, Sjyolo^'Î'co.

^CviAAÍL·i/vítc. ^■^*13/** ^-txÀvAvJt. ^-iw(\. O'ivi'/vi'fliV)

^^AAJÎ_ tU4.vk>^-2^ Ov Ut^o 1 <>> Q-AiL^ ^/fi^JD
I^«v D-jii ym itn^'isL, o^ ct^Ji^c^ecí^
¿kAg^W4.u^ ^ A«.íU^Ct^ f;¿|^(U^í7^ OC.OvV.W,JZ(>^ ^

C^íLv'íW^^^ . (y'í, f^Yolt,y¿(Lt^co^ dU2i^

l\A9^ aÇ /ku/eA^-o ^ /5w)-^ ^ Wui^

^ 'Ha. M^c^cct'c^ kcuÚ<K (K.y(Aú¡¡0\ <yML auux

d 'AVucè^i^Otj » ¿£jC . t^o<e.<AuQ^-a^^^
SiaOxsL^ iÇ^wv^ccj ¿¿Ca<£e-i^ictA <^U^(-e.*'JU^ }(\

4.C-> /a. CÈCa CCfcv\ 0?--^^ 'TC\C-\ J^O OvO «-xtj /A

olu^dcxxn^
^ .4.^ O

ttf>ux^¿3^£^C¿,
^ ¿^ U^ictjL^ C&yUAOïA^

^jldt^Ctyi^^ ltP>i CUyVUX^O^ ,

t-y.
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i'-'vu-e'ut^rctv., de^iQt. ¿T^ov O^tc-Lo^ (Lc

dl L· tt/^o Uvvf-fc¿¿¿cOUu> COU>.'

VA/<-l/'¿Ub-.tUcuu*^ !o
^

-y\ axt*^

✓>VH ¿£¿^ 'Vl-C. rtcJljLO>, kt'f'-'2^t>oto)/LO .

o/S^
^vioJl ¿üi J),.¿^ ^ yj¿ Un/.'tuu^o^ ¿j2e,c£¿ CÍU uyK^
t^LÁA/V^O

^ ¿t*/vv -AJ^ F->-^/^x-^^v-w^·o íU^/'-C^'o £íívi

^ ^ At-Ù^ y
/o- / A- ÍAA.^'VL't»^

^ 5-tv ^ /c^^ ¿2e,rieL ^ ^QZi^Vgivu^

-J> e -xu 'itíoL» ÚÍ2^ cxeli^^ ce-AA4^Lvwfe,cú,
/a-v ooníx^Lc¿,í^*co«-, Í3¿<J^ ^\(Lm^cut C4x?/O^\O , ^/' '?« iy-wy((2__
Ia. J C\ í (:?'Vvc^AAje-t4/,ri^TO^ --^ -A^ UlQo

^Uhi /a \XSUcl^Ò-^ cêû-,/VU^^-O,™ '>vt>> Wcl(^ ^ êujL^lcOy^Js^
àjL lo» 'yj^JL·. ry\lO VlCt^ TAjfiui-ûto AC-lAC-í^i'-n-C, eCg SíPPrí_

^
•C-vi íltí-t/vUi^

|l>JLC4y\<XA
tu^a^c^ ps lAAAi^i/LLVO-wfl-^ OU^ iXZolc\

J r¡iZ^ ÉXí'^ÚAyLC^V^^ ^

Si o-e j^íltív Ct^S^c^ 2a . o-,'

-VWLÍ^O-IO i¿.ÍjJUá^ JU^CXXKJ^ cJl 0A^«y2vv ^ 'VCCUL5Í,A

^ Í:"k «A^cíecíe 'viMA^a^



CA¥v>ifMAj^SLo ^í-o/o'^'co oao ^^aasjcsl
CU^^< ; ja^ 4^'A.Qw Jüi T«-x 0«-^'X^Mrt ^ ¿1^

/nív-y CÍQQ^' ovt^^xt», y<Unû^ ^Jloíd'^^to^ 'M'/^o u-HCt.

UÍAJlIUOJL·. i»A_ <^£ÊÈ^Ctev, fío j\M>jüy^'c/a^
l^íViíLu dlSi l/UUûto j\Mi^u^'yCk^ ^ ¿CiV^Í¡2f^'c^^ 1U^6A^t><ix^^jO.^,

/VÍCLO «LUAA
,

/<\ ^ CÊÉ? /û^
^ «íí^Cv 4< Y*0,aJL^ o-a-v Ua^

^<íO\eK

c, cacfc^uñ^^ .ew

O^cSLn^'a^ y^ YSÍ^^^<IU -vc^C^y—,^ er-s

^ aa o I x2<__.

^/ yU. «lA ló^'co ÍAAAC.

re^í/O /£?(
^ ldu^:0<'ltu;c. ^ Ua^ CCÍWía'O cGÍ PO^S^

^VUAjêa^^^ ^ P (aJ (p-i^ LLa^C^

^ .0Ébâw^^ W<v,

j^íA. .Íí, l<^„ ,■ A ClàL^a^^ Jts^

t^^oj^/c^ ^ 9-e -^CO^a^ CiAun

dii U >CVíxí2,V>¿^~-—^ ^
'^5'Wc£44aa.í-va.Í<— i^^viaA^o cHot^Jll^ cQi Ic
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c^oJ2_^ exv/*¿UvsíL<P^ tevvwi-e^w, ou_

^ 'vu,

i£<^ yleu/t«sv. iUtp/à^'co
a-MAO->

^ -J exr^A- a^A<H IM'ÍS^C, «xoZuaw»,^
9^U/^e>J¿__ Uini-JZA^Ct— iouyujLujU^ ^y\Á^ÁjSí, eA-^lAû^^xï
Lcuoí.A¿íe^o <£e j)au^flLa_ ^

-

^ ^ eSe

'ViiStA «7 ¿¿t Oí\COc<» OUU*yjJlp~^ ttf*^tShjL·^''Cy>/^S~, <-V\ 7o

T í<. e. au. /e< ,

'v^eifl-.OLA/.'e*. jíítA"^ auvu^l^CM
•^^ct\'o dis /«I

(jUuv jvM» jldn/i'l^e TMXVÊ^O
J« .«JL-d^^ ^ /t^d oCa

^ ^ AiS. oewi,.^
tA/íoíc,^ ^ U.IW evu U 2:^pci^'c^^fho.y^Í4Í^^O J JJUaO

'J^twQe ^ MX ia^Lcc/'c»vi , ^

^CAaícLUO,^ y (U^£U^ a.
•'A^tAíXUl·OVÍ^ o. ¡Cy

^ 3)/^0-)y y!j2A<p ^
.^ccie/Jy^ ^

o 't·^Ciyi ax<3v
e^ \yu*Jl_^ 9«M<,u-i CUL(^it{

rt^L^ ^fíTTü'^ c£<j?



CO-vi/1 «. Ov'i . uq- eQvCi c/eUyiA4A^)'< JíAijíjiúi ^
tA'evwiJÎ », íe\ —' u,X /''•Í^¿2.C^W<_ OÉÍJ2. Qío/O^jO

^/■C. cíx-cUo
j /wo -¡Ct^t^Ly 1U

^^O-ivCo O ,

o£'·^ »-V^ ~*^ I^Vl^'úío 0¿^ /"V -ACjSxûtW^^.

'ilixji l^cíe^ 4^ U^í-Oi. ¡\ -^cxe^i¿áy
^UAtOiU tí^CUA* lí&ey^ cU 1<4. c< CÍ»^0UA^ jUt^^'e^

^ €-
^ CKCCU.O yv<U^y¿u, UM^

tüvv(^j/UAfivtc^o\ cLi oJhJl^'co^Jf ^^JUio p/Oll^ oe Q.(^'<Vvv íí¿ /c, AC¿xÉ,¿^¿[^
//p 'j\.bi&i^ eJuty ¡''^■■ytcc'tfvx^c^á^éíy

~J O^CÇ^oJLL^ ¿¿^ (3^ CtM)'t»wje, Ç^/o'^'cc^ €^^-^1/1'¿2^
^ l^O^Oo- È^' Ctí^y^^AA^ dl Ip>, tuJ,C'cwit>)
->.« oUue^ Wo,

D /il
(J X

o*vi ^^'íioCoviíÉ^-t/i.^Vsi o>c. 'mxhQsi__ diQJ^^ ^€ao -*-Q^
¿CMO ^ ^Ou^to U'e^*a^ y o, ¡a, juj^íjui^
oe 0«»W ^oJZ. ^U^aÉiíS^

^ vSe lùilA^ jfJLu^AjLlûl^ j\AolL&2*/\nCi^
j\Aj2íÈCo^^''>^Cxt<,· ^ 'VI*.--VluO 1"€. K<!». ^ C-KCfyl^UUÍ^ tCrv^lcji^Q
dj¿ CKC^ÍÁJíllo^ j<ÀhUQ2yt/uA^ n-K

.

^
«De. p»-*JS_ n IaQ-I*/^Cc^ XOIljUI ^2

Ae k Q,¿W^OVL^lo^ia/M-CACK t/," cz-vo -O-T^A 'íe-i Ctf^ÀÜcJA'^C <íe le*

Ad- k è'-^tûtxoj ^
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¿lio O^O ^ "-to- -eXA^'/W-Vi

-wo yju.í£¿ví)t^ ->0444^ Í4A I <\ vj,i^y€.ccra>^ 'T^4«o/^«4yi'0

£y«X4jeJUlLvN ' -SUU-aa-I/vtCXA,
.
i ^-ê i€Lctl'i>4o í^ytAJL, ,

<Ax. Ia. ^d^Újí^Ci Í£ÍLQ, CXA/\0\1t^^ '-yiyxCU} CS-KJÍ¿_ lo.c'/I^O

'^l|mJÍ-'/'V£44fi ^ ^Q-CL* ^l^'lAtJ yuut^ á¡Üt_ \o\ OCtgi>vo ^
i^ajLuiVo--.

o/** eucíFV*.^/i^toi^ ®^6«jFyvi

^^^222—? 2/'A,4-v»it4Á¿, V44/V<\ ^0¿1CV ÍÍ<L ^^£Uûv ^LXÍA /Û>_

-«-Vi "^4À -e<y^C«A^C\.tA"C»-VT (Î&olé^'C^ TO^M/ /o^

O-HtAiWiAa^FiS/o^, ^luA, C^pU4,4^-io ^ TVi>e oluyy^cLt:) cftC^ a (4 ce».-w^c.x^'t»il

Clc^^O
^ o

^ VM.

^
co^ n€^4JUjC^^y~~^

you. 0< £XQNOVU/,0uiO, rVUUe,Qcv Ji2^ lUJUtiJ^'-c^-vOu,
¿3^£VV>Í.V,OK

^ iAot4^^^ . i:^/ <ísíj2sjí..

lo^ M12 ]o^
àn. Icv Wvviûcfiaa'oÎ^^ ~

y ^yiTi ^SCvU'cA (¡¿a^LAA^CT) : ^Û4^CtUFkv



SíSi J*W-iCv ^ -rtu

CÈ8. '-i-v»4,'^<»^^,^"co«w. .

^ Xxx, fee». I»», tOv,^X4»»¿o ¿íjp ^Tv--l.»l£3l-» r)4, e,'AjQî, £j2^_

M»<feA'UA'££</»<afi2-,^ tfec AJi<\CC.l'e>-l^ ^JUys.l»^aJÒl^ ^ <!ti_ Jirt p oz-f-v

y í«e. /o,
. (V^ zi^te»^e,íé^ JU^oui^A^^ U*. -vi-Po

'^ÉAAg^c»_C. e.'êi^ co\^^ e», ^h'vuf/x^ ^ iut^^ ^w»u> c\.j^if-tjo
A.P^^i^A»»QO ^

IAA'UA'-fcviOo /<0t\ o -P âJjL^n A O

^ ¿é^'ttAVviCÍ-W "XO "S

aJ^oMln~f'a>^ , iXvv C-itAy\'Ç^^ rvsJUMj TÎ-tiA-Êu» 9 c.Ov\t*A^ei^<K

J
•'€- ÎÎA-,(IÛHA<X0U<X <€Î ^ '»9to O¿L-,'>4ví¿e.

Ct>^->·%^AJ,^I^JI^ CK. 1-e.^aAJl~y -J cl¿^'<^^0~>^ y 9g.CiA^ ■

¿■û>^>v*0 H*v\

NJ p dL( u^éu, ^

¿.(J-VMjB^t^V-V> dbd^ <-»»ce<z»i^C tA-fzlû— ^'Cû—. C¿< ^^AÛ»<v^^ ^
zvt-f'

^

cÎA'UJ(l>i^<gl_ /*-S.^«,vvie-i^ ¿£jC. LKy\Ú¿(\ ^A^LIAÍÍí. 'TA·'Vto £XCi2í-t-vi'''*^t*«AeM^SL^

¿Lfi- 1/^-^ ^CTTVVIA^ i'yt^dX C>'·^·2-izvitto^ ÍA ¿(aTAtA'>"u£>iA<x«>«^
^

(Poí^Ot'acu^Ch, Oí'/'ct-v Ux^ct^ •

0/0.3 9-ecuJ?(XAJL,

oÓí^Í'UaC^^^ 'VMAfll.^Ct^ /ûu-» zVX^ÍJ^A^ÍXAe, o, /i, '\A¿>^')sWo<^. )0^
«Oui,. fc( oí-í-íA^a^ Vv\ -eO^^í» -o-Tiaí^o y/tr) /4r) (\jco·v\ú^oirvxi^'Ov^¿

) AXoSL-d^- LUz, nxxeíodo e£^Q*^¿io
^ T lA^et-MA^^Cü«

'•OÍA Í¿IA txA ^ ZIACU.CÍA0
OCAw UtA

^W4_ AJ2- Ut?/»v»-íxA*_, VlA zvwaaJZ»^*^ AQ. rv-iAAt-^^TCJ >?z9)^0



1ûl«^ yjL U
^ 7eciA^ ^Vi®. ^C¿, Ig^

<-vt^ífc-nía¿ov.ó^
^

a..Q_ ^A®<7.-viiAo Jbd^ » _

, è/

^U/k"/waî-AA» Í't t.í>-><\, ílAM^ J -cÇ; <»tt» OIUA^C¿CU%¿1 '''****tO^

Ax. ruA^ uA ai^A.<a&t-, ^ ^ ^ e^ u¿^A'
Z'l.

AiS^. <v-e_t-t*-€.oi^ ua-^a /a. o\(Se^ y /a a.íÁ¿t»^'c^^~~'ct^
^M^IíajIU^*'^^'0\ .

^t\ tAAX>J2,<pt^t.<^ o c».tZ2t'M/\vq5^^— >«-Q_

'ML·C^uJía^ ^Xy\<ë&-,D* It^OU-S^ A c¿d <»' 'TtyU^^yt^O
^
A

t^O,. Te ^^r^'yiAJi-J oe-CJUJ^Oi^ CO-«-ww^o 7€ e>ltAy\i(pi^ ^(h.tjll>VAaJk^
Jii, -e-,/©-) -e.MjÎ*^£Wva_ Gue^jjo^ oJQí^íx. cx^

MA-e. /-V
<Ar> ûûc^ c^'cf-vX-^ c¿t-j ^ic-v, / ût-7, tcn^ ^ 'A7¿í>->^iAAtx<t¿^

oÇ^tK^ etji^Qnûv/^x?-vïC--i'c«T-» j-v Z<>^ ^^>^i·*'*QettAjeA.b^^^
^ Icy AJ^X-I'ittï . ^

fri^ ''J^^·ya^o ^
^
4j? oecui'a^

e.:^e cû<.u:, ^

<fiA-2«txe 'ietMÊe;^ oc^' /^ , .C^ /' ' t4-u\*acevîr- (g oOva o-V^AV-vi/^
^fcJ^vA^voJi. «-Û.

A UKV»_ 4M.U^O 6<yl0vj2^/t<Uja^Ck_
•>«.Ma56C\_ r»ç_ j^AAX>tlAj\CLAcl OtAyJ¡í¿ '^oeiff flÊcQ^

^ tA^O^io
^ í¿U-<n«^

^ ¿Jtfi atl^

o.0í^-,^ » 4e v-t



Ci

'\l\wc<v0 ■Mm A<vwt'>n>sO O^A. JjIA^UMO»^
yf- ^*M.

<K i-uv^

au^ UVA ^ -e/Zo ÎI ^ cu^^ufo^
C¡^ ^ ^é>-^'cCuJ¿L. Ct,^ uuvift oaO>V ÛÊ<.

iuga, ce^ •at^po.ac vw..áo u^.,^ ^ ^

i'etâ-r S,- na^ W(*.WV¿íaa. MJ¿ n^'^ ?^«^eUou,a,' ^
AAfi.«e^«v^o «te ^O^'-^Ao ^ ^ ^^ûu, ^ juM-.w^o J, uuw

vv*^(IHA<W.O .



dtû.
J ^ rwe »«*«. eu*4.j\/ijùth»

<U jdlo , OSÍ2. ^ iujuut^o^ o..t<-Qsuv,o . ^0 oe'

^ (Ui. *JL
n.

' /t^ ^ ^
^ n J r\

Cf ^CIum' ^ 'vi.vM^
^ 1^ jj2^ tu.

acou,O o
^ éUAeu^ ^ 'V.o ^ -dL

too->v>«r) Aiucv ote lo

"*^ 'VV\-Uvûo .

<vuwt A. '•^^8- fit,! et^Q^
<5^ 'i'vui.S^Woy •X'O'^O •*. ^tAi. noj >v*/*vu2wdi_

^
^/ /, ' / ,
-

-y— ^
(hyc^. 'i·Jk·Uo,^ ct,^ ttr^CL^ ^

^ '^•e^-^ .«vx^
'^"Tc Ki íÍa'íÍvo Qui«.Oc€-, Ul¿ci-i lyPtP^ »KM*t.

/«>, A di, -^>«^04

5A>t. ,c
,,

^

íu;/w.'<ít ^ t
^ ^

^ <»J-^ÍL,·ouv^<r^ Lb Uet^ tO'^A^^juUsâUi^,QtJuvvUufl^ /p ^ /«.
^ UsMi^ p A

^ toJ^ler---' - Iv^ IAAÛM-, dUUL S^""
^ <i. u,^ ^ ,e (U. ^

ll^VAfi^t '. l>Q<s.O I <Xw>/<(Ait^ Q<fi. CÍAli Q«l vJ (T)/
yuJt^ c.a^T>uu^o> r^uuji^a

5«âJ2^'WjU^a^, M^ft^Qo lpû^fl.^0^ Ov 0^ ^tí^UA'tA'O.

p, ~. éa,^^J^O^ .



^o ~^'l(ô-ç^ "-«. Wt « 1^ a-w ^ «,1 .

7o -ML^'o U^caCO ^ ^«í«;», A l·-lu^Oe.,^

"7^= o.» ^ 5^
)v\^^0 (toyo

I ^ f) y «^*4^ 'iuU
^ I- ^■f·.^'-v « Q4_^ í^ ^

Ctó ^ U^ «te ^
(L

^ ccu^-^B-^
h'^u. yu. o«. U<y«^ ^ u», ^ ^ ^^./,.^

, ^l^'^-ih,^. lU

^ íiíWvA. « ^ ^S¿o y ^ ^o .,£ le oeUM4 ULÍ^
íUíJDc. &£u. ^•L·.i U^ ^uÀS^^ c^h^cú,^

, ^O^oÉw/vvvA. ¿uè^ ^ ¿e. üM^xtAjÈ. Ufixixl, y^ 04XAxÍ»e ,4^

to-v^lí. <5^ /«^o^ OU^ ^âeui»û^^2p^ " '>vt4Í2^«t»^
«,

^ Uu,. A-Jl,

>iA«, 5Íl cu^JU^ UAÍM^ 0 íc^ ¿^¿w/2e. o, 2Í4Í
(L-n ^ 6^ (Hu uj^J àil^tcu^'o^ Q^íW^í^ cec^e^Jl/L. A^

Qax, U(9—<1^ <1^
,

«
. O-^^cécJtM. <y Itr^ ^

AÛ. c.»^^o flfi^ tat^^cLÔ-- tfet-ui-^O
'

aítg Oe^tí^



/ÀY /

TELÉFONO 23 48 7Î

CABLES: PANIKER

P, O. BOX. 797

BARCELONA

, . TV AJÍ. Ò>'^
uuJ^ <«- H)

Co n^o día^tiAYUjL-, .a o

e^i*. o-e^Cio-^o 1 QLil·i.

-vi'
^ Qvcôon^ L·y cu\0^ o

í£<. ^ dÍ£,^AAYj,U'o^ uí.a^o^ tûttv,a_

' Laûv <-«-v» ^-ttwOo ¿Bg_ «. >( \ '
« / '

' -»VT«,,.Txa^>o J,cu./s Ajttuu^ dUi^iudL,
o. e//o^ ct^^ÇUt^Y^ A '>^'»v.c, ct^

«>. /'«v ww-èu^'^^· -,

UA-T^ Oto Q^Uaj^^ n-e^c^ O(íi^^o^

ty\'(^ CXA^íV— i-v»,./!, 'VIA?^-«-I<!VJ2bj^ •^j\YnY^4^e>,JZ . (2títviQo
OÍ-^

—. •>■«. i-iXc£x-C. «=v-
^
Qi'JlS^ kí\tYc. ^

-vvu^; -»»,«> ULt. é£>-vvic-t4^(^ <2ÊÛ»^ «n ^hu**£íÀ^ ÍAO^0ÍS^
cft*-, /o O-ÍVC^OTt» . ^^-*^0 Off

^
vsíca.,^^

(L'Y. __ .jtCux'>\,
mauSK O ttt^o ^(X^^'u/Jlùy^,

UC?-Ê^)!S^ ÀlMviCvvtOv. -l^/o £»,vx^M4^ ^-UÍL

^ cuoSX> -MO C«»>xíC^ (uv-v,aX>, -vmoÓ (yj^
<2^ty. .-T-yuX^O-,

^ juA^ttí ¿í^
I /

It> aA^e. U. ¿^a- A /<Í2¿xJ2 , x. Qí,^ ,„
™

7^0^^ / «-Ví^uu, ^
^ ^

<^:LÍ-Cyyy\0 • /4^v.7^t/v^^A-, ¡Cy. iMA-^LUuy^^^ ^

^o o£ í--|"í3^
y O-lO



Ov/L flg^lLïi lo cyu^ CY¿USI_(^^ n^^■^'Ub^cia^^j . „.^íuJS>- «h /,

¿:^'/(^KA^ ^O -Í-Vbt_ --v»*^-^C^^ o««-^JUCiv*<y^(í-i'a-x É>
^

^ ^ ûtXA^Q? <»-l ^'Luj»^ <T*V*-Í2^
■^e^cox í»^e ^(íft rxxOxQu^cJ^i^ h'utrtt ic^

KlÍ>UtUc.
J

«u,
^ 4

^ ^ ^ /í>^
0,. í.^A9», '3

/^
jûx )·e^í^)a_ rH<.c^ ¿vcZ-o-, O OxCi^^oU jun*^ A
-"^'LA^^-^^ l^eoxûL. '^>» |^<^. €.*-Íe^^o

^ ^.i^tJuvy dííi

y^íL ejcyAfl^.'O^ CU^(Lin(lUc^ cQQ^

UXfix

<¿¿^jl>ux4 </*^ ÍLi-bxOts Í»xw<»"^''»IA.Q___
ocfcífr <u*.Y^¿Ji>—^ a:CA ^

ííí. Wko
,
'>^&^ P«»-h^«w_ A GuAV«^^ «^c2)'¿>)

A ,.vtAJui^^ UU^LU-xibií) ^ 'MO àj^xàül ^AC^o Hiiíi
^

ítAO'i «¿JjêaV-î'Ï £Oi/uxC^ 9^ í^^a. Sui_ }í\ ^Cx.c^en, j[t;côlA'a
^ • ->t''v^o ,Í£JU_ c^aSUo ^COXOX, CtybxLUL^

H^+ià- ^ L ou^^;
OU^. L k (ÍQ_ UD c>.Ik.

0(^ ¿é¿, /A. lk> ^ í>t^o^

nxo^<. CO^i'^USL^ IuíVIVA. U l^uColo^ , «^íA,

jlAfiU/'Í ¿VMAJtw^€_ WjtJ0^ ' /^ Lt^'-Vi'c-V'x

'VI» je-.
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CXa uamW iêt |<H
ne.

An V^a nnnOunne^ix., la. te)-J^'nnnn'^iní>¿, ^C\U<3,
1 tv> Av«a/¿ cXa. c^ -a-, l^o^v» £cÒL Uaab u/uvWisn^i cu-»-, la

-. r>u<.voi^ —,
^ n..-^,

^ ¡<^ £kn.CCA'on^ JlnSl
^ cvxaâi» «,Va' LutJ^ ^

vm>¿U^QC5^ ^ Oi-:"/^ ax«^Qí? ^icüQe.JX. dbudbi MJK>

^ ^
^-maIÍ^ ^ ^ ^ p.4ce,-^ ^eJlJ

I0 Qaajl Gu^ o <íaaaju><SY r~> ^û^a- - A

-wvCt^

yí h c^>»
^ ^/e.?ii^ ¡U^^CK^ U^AJX U |uAfi¿£to ¿ÉiLtc; A-¿tA€.

^ tAo.j2ix,,,$!<^-(L wAJa, /^ Q;^ V¿eu„iS^
^'u.-^»_

^
^ ^ w ^ U»v^^

^ CtUy^'Oj tÉ?'v. uC-»Í^ Qo
ní¿ <n k jiuo (^(íla^oj,

'V<H,-¿.*iO C¿i2. <-fyty\ ^>-»»í,<^ ''Wntí^ Un-^f, ^ ,,(/ '^'^O

O/l'oiU ^^A. 'VM-ÍOovi® ¿5^' U^M/i a_ tA^

|A«yÊui/.Vû-, ^ÍLílv ^
/ \ '

r^ , -■'>.» ^y. ^
C^'ÍUie., ^ /o . 1

U-t,»C\

'V'^ ^e ^y***^i:> : )» o^ Qu y>cctolo ^



¿Ss.

JbL

CL
o/o ov^tXAA·'to^^,

/-«•Mvueuje. ^
/» Cj^UJUi^0 , -«-v r>ût-«A

CX^ /I <Ê£ /tr^ cíi c2)''^ ot»^ ·»·^

Í-·'VH/"^VJ«_ Cl\cui^ /Vi**«-Q,<x. t-e )i<V a. /«» C¿^ <Z)y >^
"<. ctt /a Û*-9>4>.

^ COJU^ÍOi—. (£fl. j<\ /r¿teO^^^ " tJuù\Q^'C3uvyeX_^
^CèûMA* y«-ti¥ct-v 4i-iCtyt'¿tuÍ /«_

kÍ^ Û-» l'·^^-íha'n*->et/nr¿(/i''w'coAAtit^'o^
£J> ¿U^ ££<. Vev,>A.C^Vy-.-^ ii,Vo 0-«-

íVUUUty ¿ua^ ^w^otAVûuv,^ I·'ÍMJÍ. Uoâu«v%y«^^ llU44^íW»<K. cíje^

cluL
c>i<K h'UsLT^^^ (Aa /o-, 2)/J^ e, cujíia_

Q^do \Ji^íK Q^'UjUíh.L·A0'V^ ^ T-É. 1>1-%'«AÍI. Cía-Km, bt-v,a

h'LUL^ On^ ff-v^
^

Íta-VMO «-t-MO-, oL^ /íVi

Q!c-m/i'a*/* ouex. U^ Ai. Cinot-i -Tno

C£a->^0

<-X^I?7'"I*(AC~> .

oxcry ^T^t^^'tAví^ ¿£íí_ Q-A-u^ÍT^^ cytxH'-9.0^3^
1UA4AA*X(7~) <Vv\£^^'iaO>J ai^i'Isí^ ¿2^ 0»® ¿íacg^CA'í»-»-»^^

í)t£- fv»«. A/«A^¿-»A4-^
^

£¿Í2— fiy/W-l ÍL^XJU^ UM/iA. l't>VV/\.Oi

^•/ ífift,t>^yaA«.UU^
¡ÍK It'liO^CX ¡(ú^C^. .o-iAtfH-» l^'cT^ ,

TC^ le «-»-.0<a, /ct ft.cc,í'o-v\ lÀn't/v^ec^^oT^ dLf '>nan/tEKi__

we^/uü- -T^' Q ->vuu_ ejKyJ^i\jXji.
-ytM.. cLk. n <^^AXA^'a^è~y noiuJL. QtJoUx
ôv lAfioíi—, Afi^ /VH/C ^-w-u\-C^ l-^O ■O'·a-
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«Vto ¿fi-C. -I-M.-»'

y
CO'Vv -e^llo ^

'V»VA^'-y\"c;-v* £ÉC. rvKA' -C-a/LlA ?C-tA-o ,VQ^ -it,CLos'to| ■■€—a-

CU^'olûv^
^ A.^íox'íwíU^ dlû.

¿fi^ aXA'úlot, rvvsA cfiji^
-îaT'^*- e? CK.^yAlli2 €Xr)^0-

Ui,r,AA-e*-c«>^ vüe-vo¿a.ía(UcuAAX-^^ Q^'Cmj^

'■^V^ U« ^. ee_^ A,

^ paSh^~/o .

oJhn^t^o:
«'COI^VavsS^ cU ^

KVv<. •®^x- CJOlajl uvv\.

-s. ^ C«AV,.C.^ ^ ^ ^

Ot A)tA^J(MAa^ ^ -4-ÔH/^9O |7<!LA.ÛL ^cue. /É^
UÍA^c^Ut>U ,€ lAto, fOsL^isi. Ù-l CM Çi^ U^CX^
-C^L^VU UIVA^CILAÚ,,

^ ^-e,'lZ,-.A_ s

/vct- <ju^i>Lc^ ^ /liLuao^c^ tK CAA*, «^-xcto^'AwOo
UaacÊU/IO O€^ UuJU^ UujL iUxc?^ lA^Luind

À/flvQo
^ ^|ûw^<fi^lÎjL, tos^|£<^(4

4C. AvwC-ctoo"^ tOMS^-Ui^-e^ ¿4/^c. ,

OUI lio^cr^ ^ yjXvio
-ip^ oa_ <)-ecxi-^Av^V loin ncA.

^€AA,awl42 / £aJ»f.à^^o |w.Vo.cfe^
xZ.ie^^o^Kyv^cKQû^^ ^UpUh^a—,

o



^íxcttc^jo i-®vc» ÍcaMÀJ^
íí-UÚ-VkíX- jjiyyt> iio» )^0o ^}-&ciíKmA<K. jt^ UA^^cQ/i^ei ,

OViAxM£^a

ÍHQO <\, (KCyA^iio^ ^ tk.Kí>Jh:piuuJi^ '^'^ûlaa'CI'Î^/V»
ej2^ jyt^fUuilp Cty\eL ^dU> o«. 9^

/>ï Cïx^ <111^
^

A U
^ ¿e c^ yU« -«^

^ ^ /«, 9^^ ^
L.^a ^ lo U cc^udi^cíc

^cv^ívOt? a.1 ot/í-to-^o t-o^u^o ¿fie OM. u^oLo,^ />»6¿L¿e_

^ -^Új^íkQ-o yjJL o^eo
.

'ï ^?t«j8L.Auí_ /t>^ <V%'^^CÊA '<5^ o £71^3

tv/y%i>^ o-f -J ^^ÁAJL,K0_ OL €^^<, O^^C? ¿•'VktC^J^O^ ^l¿\y\X3<s^^tJp
-yo¡o frXXC- ^ ia*»C<X^
^VAJ^UC^ÚU, tOr^VMO t\

"J íol^jèn9^Ci^ A^Íxflw>'
fy^\A ^

OAÍ-, LuJÍ^^ ^nAfiíCe <y^
)wAA*/tA«. -VIo l^iTkex*. /a. í^ /f?>j //^'í>~j ¿¿¿ c2)''«^ , 'VI aVí;'

<!i ^hffcèo c^04 Àí_ £0\£í^ <vt' /A-, (yiAA^Uji^
JUÀA^ O4yt'*^^ay\0-^ Avn í3¿e ^^«AAAÍL^ L*»^y/sfi.o ot Áh'^yyio «»^¿/o
Í££ 'VIA. UAC^UVAVOS " /ov ^V-V4,íl,0^A lA«?

: <2->^<- /liíHAAAAe <pLA^uiA^ii__ OL oyudL^ o&i__

Ci^ CAJiJZ^ i^AoA—. ^ c2)/¿>^ / h^y^j!^
.«-,^6» AZ^ /e» ^,/t^ cZ)/cr>, yoUL·LAUL. ^

|j2ajO UaaCA. tO'V«A>^iAt7¿Ak.t>\ t>-v>^
tfie. ¿2cce C^iftvlAfl-VA í <\ \A/av^S—' ¿ÊA' tUxWSj

tlT)

tA-ce^

pcu^c,
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Ci>»0€-i ^4Ajt_ *M
'puuL·íAJ2_

'1 •^ol ciet-tA-j (>a
I<\ kaXd, "v

. |N( t> o €

o-e ^«J-, ík^vJL^ àisL- i>cxj^^ca^o\'u-^A^ ^ i-vvecíi'J)
^CÎL*a.«v «-vwtWiiT^ — ^ J^âû^■^o

«<jt io» ■^K'XflÜLv· 0Í.3 íVÍ^O í£< <^« 8- íV<-*-vvl^V*<_
L íi«"<3> A<ûuAÛv->^^-jv__

taSo
"J/X. í)i'J^7 0\^^-V\A CO\ JU. A»*A<A A.

"O"
o^O o

jjUUíCtL ^ CpuJtAJUlA^O Lo
y

û»>Lu> I
[\&l/\Cv 'V» tr<. oí2^ «.Q,

/
'V.·'.^íP <3a*·A- /o. Vpli.,^ ^3^

.Jil-.»-, ctlAída.AAAy^^cL-:'»^ oaÍu. lo Cp^AJÍ íTto^

oa^iA títpAv^^o eí-t^JUl Oft^. oma«^Í.<\ co-^-vAíéíUAtA'í?^
/lA <rviAUl-v9^«19 ÍIA

^ txAAJi'(/^ CCCA'iAA

¿lív'fUo
ee^^iPi

.ce*(Z.«ío
^ ^ o..¿aoJf^ ^(kouÇk^^

^

^ l,«4^íl„ Aícl» U«

J.C», c^to^oda^ /A-
oyA A ^

^ oluA^da^ ^ ijí^^
de,^£1,.^ ^ U

^
^

,i;'/i» CC'-.^oé^^oío 1X4^ u^
dLe^

^ÍÍA,^ \AM.e.. ^6tCCl*»-VN ílú. -O-IAA-À

I ir» )v»j *>1 dM. J) i'tr^ -->-« t*

Ít/'W

'''íukft-k ÍÍJX^^ ¡ 0-^cle%eúJU,í>^ -Q^t'CjutX^^
o •C-.^O-v^'o '>í^ Aoc/'^vv\o Cc-Vx

.^tí» <K. fX^KAxJi^O, ÍA^-A, a n4AAU^Qy<K ^^ÍP-VI A-^,^
tA'W'txío ^/Wí. 'Ut^í» 9; ÍOvt/, íJ!,
ú¿¿ ryUAjS^*^ exui ^CtA-CAíjy |ju«7 ÇyU< nAt7>^

A 1 ÁM. 1>U^ ' U^JLxAuJUxy^Jl^^ ÙS. U-tA c, A ÍA/»* í>S^ «v^O



K Cvvv ACC Í owxc^^i^ *>M-^o ^ <

6/ tct-.Q-» ot-i^-o //^*Av CíaXÍ^ -o-^O^
ot

^ |iO-5-<jç_^ Q^oía^
Oi- Wo» U^^V>vi O¿S^ ^ ^Jsa'^CU yju^ U |û^^·/--< /a^flu^
O. ^/A^ 9-i^<xo <=^ o^.^Ovo

/^<y^. ^^6^ oi>- /ít, j^dUû^ eSe. O^youí. JUL U Jr¿*ju^~ autjj2^cu,o,
^•>^0 '»»• íJ^/tA-i,«.A.*_ eÍJlt4^ rVio JxA^c^, I^OÜ&JL^

/"■ ¿)i'Ln ^/W-teAU. ^O UA-,.Cv. ÁAT) '»*0

<v»-t í>*A^tíní,' /í?i i>i^<a¿i'tr) Jii\A^ a^ toAvJ
—» Oio ^IAAJLÍ2ÍL J^>\/y^.o(X\ClA^4, <V «W»' «•€

U>0 lA-Ao OaAAXA^ Ct—. 1 t»¿UJt U (L'ÍAytO— . /ÎIA* Av

L^Ay^ . «-»e» OAJMM. Í<A«CV IA/ÍJCT) C-tfy^jLc,yiA/^ Cy

y
(> a«.vaAA<.I-0

✓»-«—iA-cT^tT^ ía£c. C-a<W

^

¿í<-»»(2^vo ¿£je O^CÇ-^'U^'^OIAÒ-^
y
^ ex.C,l^ccy^

Q^*Lu-,"/Sè—• jio'»·«A, i*«-«. «ío^ •«-i-.a-uw»'^
^ a^\»û^^c^e6tx^a^ : ^wvy»'

ttí^o aQ^ autyiJ)

^vj^'O -"n o-»Aíxx.í'vi/»o úía-i^e, OA-Co j\Cyy.u. AQ yLa»^Ajt.»o uXy«AA\>)
IM»-Cuaa"^ÍA^ j|\^oj^^'o^ OI- ^-t^dyxA tA'ex^ -C-ItU ¿?en»rtj

..^n. ey*ytít'yv·'^ 'V^.ifyxâit.KK. LAaaC^ O-»—<-À,>*ACV CA** <*« i ^tí2

y
/*A lA^JÒuyÍ^^^-' Ía«'^^*'ú_ 1 /a. A,^«»

tl^/v» trlc^A.'-eto d¿£ <VUXJ^y-i.o ^OaCaí-Í^ Í£ÉL <s¿A- **¿S¡luuyA^O)
¿Iji 0«A^

^
'

AA-U>(2<^^— ífií. MA^ OJU^OyyylLtUSÍv ^Vi*JUtjy
C4aM ^A\0 e-» ^Wj^'a nu3LQiL_

,-Ae.ao ¿
«w AA—.c» ¿fie }utAyJlJAÒ~ ¿Éí /o
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BARCELONA (jL®" nlM^ O CL 10>,
e^C\

n^'o^O U<\o.'A- IA oe^ciL^S^'^ ¿ÍÚ /^ U^'cfcs.

^ A ^ eycjoxASU^e^
■I UivMa a(¿aC

/ o^o tn U*.LCt<» ct»^vv»o /o^ J
o/o^ I'cSXA^ j^tf^'<*^ iiAut^ (yA^ Y O CjOn^tdÜbm^

^ lb O^O Co^o lb -vMCti tsjcit.uy<^o^ o /»
' jii^- '~.· ^ a^Wom

<u-¿vxí^'<^ L·o^^A '>W. ^coitiav,û__ ^

^ /v JUjo^
^ ax<^ l<UA^e\JL> Y Q·C^·.tSL· ojw'vv.'etvso,

<<£_ / «. /O-lAX-^/VV> fc, *U-C<v\û^

r^ (â^AÛ. ^ [e^c -*-,yoL_
//'íx^Vià .

oOnOu. Iy/^OaÍa^^ ^ ¿¿^^ JíaaSL . ciiuJ^ji^ce^ Y o

í*^ U \A*»^tx^ÍtSò-- dbi_ Çùl-<3r>, O ^ Córyv^JO JÍ^a^Qq
(¡£aalí̂ Aj jlM*^ A ¿¿e lòi'O^ Qo fi-, 'O

0<^ A«-^ ^ nù^JJlt Y (MAyÍKA4aeAJ
(Ux^y^ o-e-ÛL, ASL ¡e^ ¿¿4.^VÛ^ ct^ Ui^jjjuu^dc, ^ji^
<-^j\AAàû_ 1<PL FvwO^(r\ I^M/'^oiaa.ípU^^íS—■ -I'vulA^O /Iu^-CXATo
AJL CKJutI^ } IA tlttLcll^ o^

tC, k^-i^ hAta~^ -dl ¿ÉQ_

CO^ oiaxaÍXÍX-. Ue^u^VíVífli-,^ ,vt<^ j)A^ ^ ji0Av^Aju>4 ^
r¿WL<^c>^ It, TT-M^

y^fjL^ YY^juùlksi^
¿WtOA /A ¿)/i;^ £UM«_

^ )li^^ <^AA^ BI yuJL¡U<A JkdL JO TU_

u

V\C\,U/^



t'LAn *
O *"**V U-^Ov -tnnCA. cX*®-»*

to^ujdc. y^ •*»*-<- ^
^

;.{^a^(Ze. ^
-^"A —ya^., Ly^cQ.io 0,0 «,jí) ovt^^o —.

UA^Ov^C^ 0¿XjgcÉu¡;^^f^y^

Lu^

---Vi-tC?OtAC^ <->lO

.'-»-»^ utxe.,>vje,

«x

aC tA.Ck««>v\.|>> 5^ «""-•^íJu-vítA <fc4vir>a. tíÈr «//«V, 'vi^'

; -e
^

/v»''>tt> ot^/cf <K Cc^-'vi^úí/\£cc CÉ^»*-to

CÍWn·'ViC» ató. -ê^ àe-y/tSK^^— UuXQ^^tU^C^ .

C^tA filut^êti^oic^ ¿6'»*^ ÇA4/V«» ^O avvt-i

<s. /fil £Í-t.'tctvi<ï_ ^ joA /fil. ga^ia«*^\o.. 4<.^/tJu*- '««» ■->'**-*^
Uamco Ofi^ a\ (I)/^0). ^ U>i'UjCy /cy,olui.<£íe^ CA^Í^ cy*A juf^tkvJÍU. ^ '^C-v··e-t.frfiït^·'o.. aiC*. /•*« ,, t Ĵd^/'x Vpíu«»*/V^~" Í5È.Í

^ ôvx)^£#VtC«^ ¿-t/tfififitQt? U4,0 6*An.jlA^^Cy^A O-e, ¡¿y'ixAJí. .

0!¿''(uA.
^ <>%0 íO^SL^ A aOaO

^ oWLc6t'«'^ \M^y/::fcy J¿Ayex'*AAAyJ}ii^
, -â^y^ -e-v^■>fc-lH^lo/e»A«-, ^AAÍ\ yA/f. Jto t-«-l·i. ^itAl ^ ^*Ay. ^Af\ 'ï'IO ^

C-yy. }c\ 'Vvt-t<i-T»t<tA

eJ26,,<âc^j2o o-i'-Mo
^/-tó Ce "c-x O-vi^iA

■^'^Uaa^^SL·O ¿A-h<xJ2._ /fr Oy.<dfiU\a^Cy • y*^Cy j_l2cuv«\4i
VIA «J^AA ,-vAAiJudUO «-tCAA íuò

^ CO-»*!:) U^Vk.

JLA^^ÍU. CUoaSO IÍOax
^ ^Atóct ICAA /O

It. -Cotv^'t Ov e» l»
. LtuCA UuAaa.\T\ íjÍíS^'^JUxaaJU^

^U-^'fcUv /'v CPAV»etMC>iW xSi
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4^^ ^ **Uiiûu£^0 -TSI» /a. -«UÍ-h'/uflA o A.
^ koMuCu^ 'XCt^Xy'ejLo CH,CU'*M**ÍIA^

n^Jlo /ft.
^ -^'.vlO Q.a4^UlA^ ^ ev^'-v,'^^ Ic^ l^lUt^UÒh

•C4.C-H ii>. ^c¿dl^(U. ccci^o
^

-vto Jíut<£e cÊe.c(À ^

^ <U^
^ ¿),-^

....«x a>^xu^^(u. ^
^ L^ ^o,

>0^

aLjOj y It^ «aÍéU^^ ^J.AW41LA^ ,«. Ljl^¿Í^ £A-tiàp .e^ c^eê^Uu^x^
r*****y Lt^oj,ll,-^^ .

/^.vv.cA'vi.^o .e^u%^\^x4a 0^4fJt. t4<w .^jtfv^Ll^ô.lccc^t;'^AA^^, ^/
^ €^t\AcQsi..t,JÍe>uvuPi^^ u^

;A/iC, «AK^
V ^

i-yvxiidty
, r o™' /™ ""

€)C¿U4Afi.v,^ j^iAAC. UU^ ^íLé^'o^ CJUCXÛ^UUXSÙ^ ®.4=vjo'BVF. a (W,
, U^ ^^ ^~k»P

Cv 0«.'ÍÉS« ífic. Uaa\6s /k¿4><) . ■^o JiVX-eOx^ Ic. -Qt'Líl^^b—
dSL- It»» P^'\y~x CÉ¿ "í-e^Ci* jju^côvt^ (Se Ce>*,af/>_

tyo-v-a^^ (ÍU <^ouu^c^ ^

nv QA<X¿C^'<? 'V' í\,yjJL^(k^ Tvif? o-€ Vah . t-^ í-cL 0-»'í*^t> -Q à<(^
CCuJLx'Oy h A^^t^CUfií le HMO,

xSL %<*.'yj^ liO^A o2^'û»fit> <Se 1^ ^ n^dx'Q



JCÍ l»tcni

r'V'x^O

lt"V\

d!>^^ ÍlaA
^

*
í-V^ o ^yC*'*'C>% •» '-VA^^Û*

lo íj^/UA (^,uAftxs-i ^ t-tf-^o Qju. Lo
. /sQ <> / í»

lo y^e. fit*- y^íújí^ . y ait. i^o» CÍoa^^-ÍaJó., ^ ^, ^^^ ^

wx'í·'»' ^ yJLyiAJt^a^ : hTo ÍJ/iAAJt^O '-m·-vio /» <5^

^^^A-cÀ^Oo, cytM^e> la-Êta^ <-.V-o o /o -T-t'-Mo ^o ^aac.
Í<* ^*«Ae^ct^

ovo (^^IA^ jcLAO cèa.tc^ ^ IIaa '^JCV a.|uA'i«^ «» CíL·t'O '-W\''*-10 CC'-VMO

(££^£.Ae^^ -v^o «^/AA-t-wO >*%'/-<. /' ^O » OvJ^AAt-^ lfè->K> , 'V»"-vto ¿O^-VMO (2c.

J
"»■«» yAAJl^o «><--» ^ afee <^f>t.->t^ o

TlA^V><i UÀo C/VVl'ViA'C?^ .e.^0*^ o '%u^uA -*-''"^-v'Vv»<.o(^^^ /jtS^JS^
'VU» <Afl-í-tO ^IAA' «At..>^XA ^^CCcOt-v^ 0^'/>«.0 /í» yt^-CxCk^ rvro

íiAAA^ft-^ to ¿*'0'^ ^ íu»-vt^c.
/o, ^'^o /• «yíAíL ^MA¿,<A-, . k/^ a-^Ju'-.c Ce

'>»^'vio lo 5aa€_ Í^Ax -ÍÍAe m^ cCaUo «AJ^ CítA^,^ g

^ /«L ^ u^olcy o a, U. ^
o

uA A-
^ rv-i^-^O ¿;. ío yiAÍ. !k <^,íCXH'4L^Ci-^ ^ /k tWxrv

A\ l\AU^ U VPXUV^JS^ JÜÍ UA»e\ U^ ^
(AJ^

4£. Qaa.

A. o-e-v -Cv Íí-Aft. ¿4í. ^ocío^'^ rt-io |vi»j JA A*AAt^<u ÙuoÊjL^ ÍL^^ejK afjg Q^aCo
áú-jAOj OA'^VIO CAWlCv ^euti'cf-Kt jitht (¡M. VAÍAV.")¿^^
ÍL OUÍU^^ «^UAAVO,^

!
(ÍA'íM^C,

^ O^^^xAJtUlc^ dU . A-uv

1U>^ A

4,- Ví-ác^ Oa.
"(Po.^V ^

«a-,
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•"

yo i-»',-»M--tt,< j-Ç. Àx. ¿i/'CT)

7
,T^X tSx )\ ol^ti^'XAA. C¿4'UA'TV,O—^ •>!' y » COAA^CAjL,yhst^

JÜL IOA
^

il«. UFMA. Ts^ouiAA^va, te-w,.cA-t7<H^ /«j>^Cr\ ^ y o

-K, o eií.A-f5^a-s-K*».íZe^ •>,' lo <y^x. %x.

\a.ta^ JU. TvuiF»^ /o ^2-<^ iZe. Iicy

jvAojvwjtvÎo j)e*^9yy)^ (2u. 4^

J(j[Xjy,,y,t/yjt^ ja. MaT'<.g|^C4j2, eo<-i0-»'aAA<^^ ->1' Qxt.ux·*-,·i '*4a

O^CA^O p^/ ^ f^o ^io oifi COuunVs^^"—-
/>,a ^í3->-ia^íX. ^

yQx<yi^'a^
^

iy%io ^^JUjLA O.

o^etoA, FWA-J ca.«<4M''>t(?~)
^

OAO Uxc^eûtAyo^ fwia

,-F-tAJt. ta-, €-t MCt-u'a F-M.<^Os
, ^

-,tv% ÚCFI

y^etAt.'·A.
^ Jx-yo>\ S>' 'j b ca^-Mt, tcàjA,

aÛ. cfc^-v, ¿ía »y\' L (J <y*-x. tAjÎ^X cLo^ A». iJ^l'O^
^ yo 't^«a-»,i»_

CA*-^-t. '^•-tA
'

y F>«v,' ca.7'-^^e>-i/A'o._ ^
n^o ctA>iicloLAyo\. ^T'VAâAAûL'^OtAASo

^UlPtO CA 6CAOI^CU\CK^

ALAAa^I^
^

£L*«S*Â<A* ¿yi'S-v-'vC-l

\jA»^ *v otA^-vAi-, ¿tuA-Mûio ^ /VCÎOCP-V^' e,i!o •®-» -e^

t.wKJ^OLAO^^o^ 42. /a, ^osy d.^-^ JJJI. 'ty^ '>^' 00^ ,

Ymji^ ja OlUííCAíCflA.^. UACÍA OA-A^'Û-MC, -MO 41-, -M'-i-ia ^o, cC-M-M"«MQp
¿2/2 /CL UM'OÎCA jySj^ciUAto^lJLiL. .

4ÍPA. 4ü J)/·c^) UÍA«4 ^ , (2cc •

0^ -M-ut-À-MA o , ^fi- 0*A. ax oíose^'iAé.
^ Oía oU»^

í^íii Ov kt»AAw¿C*JL^ .



LU'VMi>cjt>i ÉNJL J)-e<icc*Kie» fc^'.

f/a^ u>wi cct-t-t-i^ -vjo ( IcK ¡¡Í. •c¿aJ2iO¿A^~~ eo'ivi^a-iH^
^ ^ Ipc^L^-a^ ^

£l Qcv iu^-ecLudS^
G 60/0 CCCvo-v^^ 4L«'^ (3f^

^

^\MJ6-i^O ^
«tz-rn*. y., o^c^iA-o-n m\ola^ ,vtA« O-Ca^xco <3LP^/-I

í?o/t>cat/t,vi/s-C ■^-«^

j «JLi ík u«,v |a»¿uj»^
W^-^vu^CU»-.

^
(V tOi, yjuUxe j^fl.Cíi£¿Oí Ov íi< Vl<H

^
V<v ^/W-K^

Oía liA/1 //¿Ia-ma Û-o -yf-t. ~y\f^>^*Jk*jL
^

ir<.c¡*^ Oás^^Ü ^ y Cj^ o>g ^ ^ua^tx.
e-l-> -J-í-A CuUdtylnK} A •'VA. '-»-XAj<aAAfc^O,^ -ÍA-» O ■^g-<A<t4iíj(í_ Cv It*, '"'^ü -«-1^

Jxe^CUy QM. Lm?-2U-v,^íh^--7- jjU/s.e\^ J^e^i^íTs ^ A^wA^ l«4aAAA¿Mje.

CAAJU OLAjt/fTkA Oi /t> "-y^cj^ «J-IAAAQ^ í/»-| O-e yLu«Q<k_ ^ C^j j\/i-,a^
ey )c ULUj-6CL*VI,/¿IZ| û__

^
ÍÁA (AJ^^JLULcK' i-OíOu-\ ■n^v^'K'jtySL,

Í^^*AA K(»/vi»A.*A Í<À^ aAAÍ2<^*UlL,e, ^AAC_(Uiolcxi^a^ (j^XAXjSí, 1^ ^ cuxX:;íc^_ . )AA. «A^^ovQO <-->-MAAíUí» -ft-lA TÍStAjtj
lo <puJi. Q-u, íyysuAo^ ^aac, y*íUsulia j¿J2

^ /¿i^o cCe Í^-~ jxuo
¿kSL cr-,t^J/o . tQ> ^/Uet/i«*- A£4AJUAA<XOI^ OV «ytMixA, . ^UAaj\/^a^
ysíASU U ^ k.

k4pc.<\ ry-^ ^ ítc '-WM'-··AW^ cíAJ^ -fiAifiAAvxAi _,

C ) ' C) A^aGG'd : i\ Cijjuuuji^ -NA, -tïJSín "I s ?-(^UAy fUos zTAAy/iAAeír^ ; Ví{ Cj^jLxjùa^ ^ ^ 9-í^

OCla^% ^ <).e, oaua - Í IACU, ccriAn '>vna-o
^ Oj<^ ^o

^
--»-t-»4A>

^
>>iAAA.tlKO --v-iaAo ^-O^O

'J
o Cj^UHJL^jO CAÀâ>

-j )cx ÇL 'ÍAAOi^ U"iA^k

^
/K . lit>.^„JL^e J^cjxolef) ^

^/íaíaao (juuAASyjJt <'^Afl 1 í OA-AC-VAOJ ÙA-ULvxo^ JO ÇA^cAy^)

|)AaA ÍÍ 'xo (^A^<k Ía Í" ^
^<XAC^ ^vjkA* *^<^llo Aoío 1» JiiM«<Êa, tWAA«^^LiOwjilLy ¿MO ^

-Aiaa'C^A de. ^ ^ o (^^UUL¿-v*> jlú^^ 9.- Av ovuJ^ 'Aaí^i
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/(J^4A4JLA.<!> tyMi. ÇLc A. -I-C^

Qte, ^ \<SaLjè^- t(7T>V O^vv /J-^O i<n,itAMj ^
^■yv^ 9c.

Ou ûluk^ -vlo /O £«-^vv.^U«2^i2e^

'^Z ^ ^ au,»c>»'û4^ ^ <->^aíSÍQ^ OVM'

u/IVJÎC. -^yi i/l cfp^ tuuJlo, ^ /o^

'O^LjuiL.-ev.^û, Îu. 'V^A^·ao.^ ¿ l^tLOxe^
1^ ^ cpc^'c^^

Ct^'^ ¿47^4. TV.O

(2L
I d O

^^^^UA(\> í\ Ue^OUy. Ctífy^n^Vi^'^
íicf^y*U<xa^

^
o/' n<L*^ oUan^uuu,^ D-g,-

-a^<¿L «stwv, —, Çk . £U^ ^
k e,¿^ ^ -h ^

^ )É«- a-tÊ-
^ie. dt>^ ^ ^ ^

ot;¿W k hu^c, jku^
'^k 4¡Fm OF^ ^<. 2^

fi^^UAo^ie. tK QL P ^ PiA pAAi' |u<J¡eu4^



^»-v> ^U.C0|/V^ ^ 9C. a.®<ÜWlL, O^

LC^ AÇ C.I»^>l-tO <V\' /o ÍV^tl/|' Kí^i Íí»lne7t-|"^D

CW-Wll? «O'MA

'I"

OIXC«A >wO Q^'A»a.I^ «ífia-to TU^'CAH^ íç^.^
J.

«2a
^ ^itu-o Í£JLI«.Í»-I'WJ2__^ C*-tA(2-, Ouv-io

» <IW4^ «-.O (U. AA^^UÍ»-, ^ céje-, rt^lAW 'VTl-C-i'WvO

^ ^^l^» «ï-xo ¿¿t-»-tAW'v-i<i-a tt-w-»i't»->o
^

£¿«-, ô^ûux'Q^ ^ <ai2^o/í»-»-«d¿)aÔî» ^liTy
-tj2. <w«.oA .'>^l^o /''V C./*6^"^ CLA^^-^-^íX^ Jv-tA-ViOv*!^^ 'Vx

Ctf'y^VLJUí^^Si-^ tyM. <Í)''C^ oCe

fyy^^n -»*»«? y
"TA' » «AA t« cva <.a 1- tA«.y -CA «AÍ. IA£A<X^ C.C£>A^O -£<^'0 - áa-^ ^

^U. d¿o UAA ^>4í-¿ ^ A.^
«A

^ j\lT\/'u.Q^ lyjJL

■«.AVA <?í

'N ttA'/jtvAO 'V "A-A. dHy^O)
a. }^ IACAA ¿fic^ C®«aaaa'/V-IC>^ <3xJ)íl^A_ /«>* »lc^O^CuJliJ>¡ ÚtíoLO) y

¿Lt ua-i<k^ ^
-«A «£<.UÓ níAA '\JL·yQAACe.l'e*v^^ 'Vl'-M

/U^SAIA^ ^ •AXA'/^WAXUIa. j\A^Jt■^/>^ -*^ íA-CtAO^

Ov^ tt*-vvC\ kti^ï"^ y^v. íAA'atv cT^a-x-vx»! •—• —

^ je

•9o

/íV OAXXÀ<X«Xx»x TCALAA'CA'O A. Í^6gaa'«X O '^· oJíl/vjO^

PJ^IAAcIOLÍíi'K ^ cLi'cluf olu^'do^iseK Síe. ^VÛXO
^¿Ci/^CKÍc^ A lAy^ >~»-iAJtiAy\'TJ

^
Ct>-n^i9 A --vk€£3¿I'O

|>£í(A<3x ACíV-fl-^Ct-x. 1*=' 7 --VMA' ,AA<>l"-TA't»-vx ^ <U4aa. ^<*—,

iaüJ^UAO^O^^—'. ^ £XXA )WA-A_€-*?7.^ «¿A OX CUvÀf(\y\ t O^ y jf^Ais CVlA/^j
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t'yv%'4^â^O Oic-/ f\ C)í

A«-^*c»-v-» --mo JtAA^eS^ *A/v\, <-w^<.o£i<\*ea j\QU\£\^
/<\ A cc i't»vs , 0> j^Ot^ iAc, rt-tjjlo . ^itXA-e-vo eAixj^ ->1.»

/^ 'vl-laAsO"» is. Lt>^yv\0 Ixaa. i>v,4.ot/»'0

CÍAÍ^ Oyt^Oy^
_

iv t.í»-iAs"i^eA·»·^r£^L·«'t».v^ *Ah'¡l'^^'OüLtA/'ú·^ oC CJLU<JLA,<. Co-yJ^e^
dU y A^.

^

U^eu
,

--»s,o
, ryx/\

HyA/^ o^ecc-n'/t» ^íUoi /vías" lAAx'eL^ o^J#jy/bA''ca^ o jj/ti'x
•v,'tí/cL o nAUi/t ^o cii/cf,

A ^^«7 ^ <^y l^yM.
IsJTfyüAÍ ^ J)f*>>i

a7AvsC7i^-->V.^Qo
¿£t Q^ ^

cUlL (lu cêff^ j^oj^'p o~ 'y^ u2^u Ua. iyiA4. (^^^aULa^
Qu ■''yyyA^ Ayy\ (k A·^yyp^é^t)<L. , hfo íç ^^¿c£e'ci0st^

cu

/

X^AAÍ^PAQ-, o/líL. .

K\/)CU,U^ 'ViO ^Lí.9Ctí-·n , j)i7'-»u,''VkC_ ^ ^
-e^ ktí^c,^ }^^/uuL 'Vw-,-

^ ^ ^ Lsc/uUs^^Jl JU. ^

^■dA, ^ .«LAAW.

/A V^-e.uos CUucuxa^L /t>, cuiert ^
UeilueJ, rtX^e»wûo 'Í<«aas' ^U^AJIQ— to-u.^© ¡a^ oc^JcUy
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--nuuuij CL4x<tir%0
^ ^ ^TMiAcUí^

^/iX. -C-Z/o a |F4<\(XA ííft F>vu-, Qll-vM^^Ci.,t,uXv»yo^
uÀu^^ícc^-o^ l,cjli'cu£cu^ y

k '>vvx;,^4^ 'te.xÊ.vô^ o^'

ttfLue Q. o«.a. V4^ couuC^o ¿£g aJSíKlaa^ < e>v%

o
¿ioUSt Ot^lt-*t dÍA. AAA/}e\0^OUi y «. /o^ 0-AOLíaa\'C^Ó~

^^0--w>e, -«-»
. 7^

»AP^ a ^v*ÍJUUÀ«AntA.yil·o^ /Vi'^MO ^«X. /tW «.*í"a-»^íí«y>-C loloAA^M.-vd'A ^tJjAJL
.

yuxfiAi*i2*'^e -frw 'Vi" iixji/b O'l ¡A. ca'íaí^^—» O /tr» o

■JU QA-UI '«VO/V^P^-QL. <? AÇ \/A^^'0Í-I«0
^ /'1-A ^'C'-v»

^ Cúv|j<i^/ Cl |Ae6kCc»-CA'ü-Vl cÒC-VA'tPjZ «^CAïfvQS— O n lAA^j^^jtAAAM^QA, -t^ CUfvUu^'VfíÍiL^
ntfn^ciytno . ^^4^-va44&. *^A> jtCKA.A Ç)-\A e>Ca^O'V\ .

■»Jua^(^~l! i cvAA^j^otr» il·ly A. Jku^ ^ -eJ^ e* Lua^X» O ^ ^oJ3o %

-vto

LM?y
^ /"ZVkcVtdt^ <í^ UACU'V^ CCcUaCa^

^
A.

'>.0 V«Ztoâ2,'^o
cÍACUJO^ -e^^lAeto.UAA. O'VIA-U^X» A^ü^o ^FvvXw¿>^ VA/I^ TWUi-Oo AAA4^UI^ eloloAJí^<£«. ^ouv^o ^ •aSa.Í^ají̂ íXgo'wíCh» ^ (SA^C^ le AítAiL.AAAPfri o oaaêaaO,^ A^o oe jtx^ ícviO-, «L /o

Ql¿gl'CC ^ 'VM o<. jua^Ov A /o» A.££É^0^CA'T>vtA-O^ tt.yitr^n£A'A^ .oía" íWUACUO ^^-tAE-LtO^
UA<pa4A<^f\ .

*•—
^Ci,t*éscK lAtA J\AO¿íjQupuxj

TTTOuy o-eiAÍ^' ^ n^AjujLj (^CvUAa j t7\ <^*aA -vxo ¿Cúneo Oulu/>ûk.
o ^-CC^vA/v■ctS^ A ^O. íjtu. o«e. 'wvíÁ



<UAud-<x >J No ^^0 Vy>
^ A. ^'ywiK.'jO^ 0CAJ6_jo

^ -t^ ^iVwUSl-»*© neMlxAAté^ ^/i/Cl'^Vl'^i (

CCc^CA/»'ÍU^ ^ ifia-i ea-c/»"ft. oyxAmwiJajs. d^ l*^/ka^

^SL.
(^(3^->-v« ût, /' o^JLiCt, '7-<-WLw^^ '

•

-ÔSnM'^«vhu*âe .>t*M.ei.ûn iicuiAv ''« cc^ji)U
y

„ _

''A,

C«.ftj0 ûCû, OAJIM^ tA^<\ cÉoÜJl^ COtU^OL— ^ /«c
o«<je-»^'<s^^~ o(#^¿»^<^. i^Ok. ^ 'vt^a^Aj2

^
ÂA- «-yia—

-.t)íua^úíA/icví2 .

in/
CVA AAA'^W^O, Cfltti-iâ-

^ yb*>«*r—U-t» v!e*»JÍ2^_^

•ûj U-VM3V O-Mdt-tt^ —

-^1-,^ Ca'Ot^ ^ J ^Jt/t'^'OuojQ €. LÍ>\/í¿&g_¿(][(j,ptf^
o-€ íX^iAfl.w^'^ A. <-»ve> CittÛ-n'tAO, nX^liï'vjtiui/·^'o, /a-j C-fV^

o«
Ai(>v>(2dcxi û^J^tJt$x» .

/^Tk C.t#--v\^to ^GCA^A ^
'-T'lA JdLyjQ

^[AAIX> C^€^>LU»ÛU, ^*Ae lo^~~f\A(yiclUc^ 010^0-10 nAiUA^j^

élSLn^ ^ ^^tf·^ClxíL·y uX^-iUtt,¿Jit .
Na^A

,

tOV^ÍO. \AaIAÍ_ Ce?^o c6'^^"-'W»^«"«M3 . ^'.¿-»y. Çlct^ii-C\^ '''>*^Í7>^
í5 t/C^Ov ííC*n-€

«¿de* jíUA/CuiMÀ Ji.Mt> oe.

(xjJlxcc^ CVUUA ccf^ (2^a .
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k -c-,
^4AA_ -a^

y ^ oeu.^0 . ^ -MO

ficto ^Kc j}C, /^(P^'e\ tp Lí^c, i nPj /x.OiCP^ ^ ^ É» y4>> Lí^c, <Ac^jlí,^-c^i^^ oíe /(X.

^^i^OKA/^d^O^AXÁCX., ^ ictoOi y ^c^í-vo'-fe-i/i <^/C*jIL 'vi^^tfv

OCvt'c? C-Cfiíoo fiy-^o
^ íJttl·» (Íto/ò^^tKT^ jípSUo^ ¿^^Uoo-e -EAÙÇU. LlF»,*fli

.

CÀ'pLÀJÍ^. i(pUJÍ. 'T.-vA-o'új
0€o CCl/yiU^'\ k^Uc^ «XA. ^<2-jFyiAx|''0-,^ <'ytAJüt,J^¿Ly .-<J^

cMA-^uecto «-VllAAc/tíV llfiXtAVv fTU, F>V,C)4^ ne

COA. Cé>»oací''X X> kAOiysAcJ^JL^J^^ [t> ¿Ohyx

|W7Ux''V\'t^'Vví)>J2_ ^ /o l')^l'^^Ot^¿^ Jj^ QúioaA-Í-WxQC?^ ¿iúiyO&tSi

y ¿úl^'^(L'i^ ^ iUAtT^ y Jio^ex. Jit,tjb ¿"filxoi^í
^

¿!tw^ .

-í-^yo OAO «vi'^pck'^Vcv CTce.j,^'uA<KvTt, o '^SíQ.M̂ -

lxX>>r^^O ■ Tin^ OCVCAV t>» fjptOAA'C, IA/V\<^ o·v^U^'Ze

<XÊlowÛ*V^I^ÛI„,Ç cxyM-llcL, jitr»
WWTT fiCÍJCv^ -, .(k «>» «vxo CA£Í2AA IaaaO") OBUA €o<yL(l-.ViX Q./ / K/^/ f>So«> o¿kc,c>v^.

-eu'í-oa ^ jm cÈe. J2eo.

tbxttiA- t&£^O^y^n^clety (Se. O^AOtAA^qiQ—: ^/^ rxvC ^iC^o ^ //¿c,,
ÍÍckQ^'o^

^
^ «XA «VTtPUÍ^ft

FVOXO

^ ^ixL Ct^^JxApJk-.
^ pUèivJX ^

o



CKXJC. (piiAÍL lAy\. CUteL^

CXA-U-ve»
^

tiAAÛ^v^O ^ 'Vv» Q^lxKli. © y«flAO fVn'^jCU^X^O
o»^ exM-^o . ^ î<&ÎO\

y /v IuJ^)Lyîc^
^ /cv to^ ^ ÛLU^A UAÍq^f^ ¿££ /sy -^^^û-n'cy Î^'£<xie_,
\xv\ /\ii\\iyv\0 y tvA/\ ^-u^lfoT^o A.Ui.ûi^Oo t>

^
ikCCaa'A-^-SI?. 0-€^jCt-^

-WiA^lu» a^P^í^^o © \'>^nryxx^\)ûJUU_ ^ ¿Cc. ^UMQ^IK (XCCÍO^

y^L^ /Vi "Îî-WiO
^ ¿)(J^ CAMO .

o Jy/ua.^ ->-<1^ <aâe.^^ue. o

.vWt/a^to/i Cû-^^ 6Xûi/yftS7~Q_^ o VA «u )^Uioo¿» * ia,o
'

j 1 I oo ^
<l*Vvv fiyiyv lrC\. Cñt^t^/yj O-GAÛ-^ÎX.

^ C£»>|0 L¿^ M>ÍC|^,è^OQ-\Ci^Ua\ ^4A«, <)•«- O^cQùy,^ cL^/Jû-^ ^ e ù^uj^/^c
Oc TtQ^o, coùui Ck e> A ci^O L·KyiOy^à^O puAÍi (g l>t\ O ¿e_
Wv y ^Cajo *îu^ ^4U.Slx nOA)f^e^ )cy n o\jl^

jvîHA 0^lK/\ofcu\i^ yuij(_ TG^W >y\AM^ U^tOA-vytaeq^

)rA^a>l€^ ; A /û-, -vio jla^A^Ouyi y e^y» o-e</i'A j^e&2^ /e^
¡t> ô^o A^ ^«-UAvy (Jft-ito ¿É¿ /a-,

-^vy^ y^eo^o .

A /A li;^
Q- . '

.
c /OvOv *7 "^^XCiA l/ ^ i'tZ-Vl ^ ¿i

Ag. /A 0>6*Sywy'<:^^ <\c»O^AMÛ—- ^-y-vy^. jiCU^ia ^yiCjLl^ -C-i-y jlQ O^J2iLx^

•íeítca-vyA^^Aj^ . ^vxiÊaAoAyi'iifiaAW^V^ <^^^/''a-i->vyi) AQO
C^Co^y-iO-, . L-i-v-y VA/ÔV/'UA'^^O CUíAe^í^ £> ¿^COy¿^^(^ /^tj
«Í ^ <i«. ^
<a-»vyAAav»^^ cQyi'^WyA ■^j^'n>y,'(lv\.exQ_ ^«S'/v^'/i'l/yo v /vy^A^W^ ij^C^UO-vyO jxO>yoSi^ o-»A €^0>, VIO^VA

^ AQUA \/i^C£U^O d^
fwtoJL ^'€MA_. hfo oi^A GS^Cv^ O

(^j JiO - ¡ IG t-C-^^'A-t/yO l\^yA j^OvQSèri iciXy
Mf̂ dííy ^ UM.IK de ÙCUiAC^Uu^ilcCt^
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'^Owiúuvi OL,

^ I..
^ ^^ ^

J ^ ^ <1^/^ ^

c«:.-iw^« Ck
^ .fe ^

fe .„.fe/.>,
^ ^ QLy... u^^

•^' -'" h'^ '^■"=·-·'^ ux,(Lx^.v!? fee
^c.c(a,i'o^

KIO úlür/t^Ow A. >2)|'(>) CjLt'^^ CCf^yy^O

Jul^A ')e>o^o.^a_ . cx/t> fe4Ai>,c^ nuL^^iX. <éi'-tQC-^

^-.i.
^ /^ ·,<u.^·£^ fet,

ifeiAfe nu¿MA^t\
J fe cZ^'lT) ^¿*0-, Vic^tc

^2^ c:^ ¿h^jJUuu^ . ,

CAj^(U'o,^<\ ute^A /<>» 'W.xir^ ^y^cAetJla^ ■ti'Ái co^^
U/w**f© o^tû,fli-fe>V . o-Gfea-fc-tApi^"^ w€, lo iA^v\^co

'VV^.tê-liVVA'C) «-VA '1»A |\axa4.^C^ u/t^OX ^ ^ ylpv,
OiCv̂ fe ^ckA» lo t4ÍA^«> £c»-wv ■SiT^ O-É.ví'e»,-v-.CLÍ2_, -t. O

axí^^ic «á^¿vwQ^ p^y(j2-,'iûfei.c-A'c\ -G- PÚiC¿i'^Aai>t^-¿i__
^ t ■C-«-C.t-A.-¿¿fe^ "

Oy.CjCUxO ÛP U-feV jiJOCt» ->..^'<3^íílAÚv'fevAA'i^^-a^ o-t» 'kí^ .-wt" ULÍ^ICA^o^ CjCUCCI^ '-VI·'MO <êû-vCM ^

'vaaO-j OU-X

}4jí. A^.ífefeurt ¿¿e /

¡MCjít^ loy COií2t^c^ y ¡C^
y I

CXíT) ût-iUfevra^ rke>-v»,A.tAO-> ua-^^ c&£^^C».t^o ^ i-e £C?->V^UCA/I<<22_ ^/ix€. ^iíxi^
l^uo --n*> <we A^^le, o -G-AcáLíxi^'u¿w»Aj<ifew^ ¿H /C^ OA€^&CI'C3>^



^ ^ tXC.4/^ Í-A.
^

l? '^AÍ^-C-vi ¿O/^^O í-'*^^·€-\yV£?/VÚ-i
Si^ ^lA4. -tt-»A. \3¿#-->^ak }A-^ t^'^'O-lA^-y

o-e ''vi^<¿-»'/^-v\ tc-« --«^A-» «* ^vnA-j
j

o-i'-MO

O^ ^/VHÍÍ^W ^ -'yvxCtr, CC\£-uytfi^ . ^CCl^o

(^-l'ct.t-^u? w-fcx luA-e^ ic.t-i^i^)4> c^c^ LsU^cuptiyt'^^o^
jlO>l 'VI*' OO-^ aJ^4AClSvO U*^ €^

a^ Ic^

^^¿ù. -e^ /¿^

l'tvl»jí_ ^ ■ÈJÍO^ j\\^ ^ io/^7> jyJ^ûi,^^ •fi-t-^ ct.*tA^jijíXJÓñ . c»9
WvxO ktfx ÍÈ^'aQO 'Xl'V luAJillù— ^ íoj^ásij
ka^o /cu^Òo , t/ ^A/luio 'ViO Lu e-¿4j,pii^v

• •'-L·i^ I —„ t,

xJ^y/VMÛ-, ^ ÛM AUO
y ytíJ^j, vv-v-WÉ-v^O^d, (^CJ-VWA -^Xl-i/^Ci 'Vto

y2,J¿e^C\ "VU o■eiJi-vv-><5iA^^^ ^'CCt^O LU-U^U Û| A. ceSjc< txjuuo^hc^
o cíw-vttkí. SsiSL'a^^oJ y^AO it. liA-iC.' ¿Tfc»^ A

¿Êe. (yjjuî^ <->ctJxiL 'vio '>€ kív J^cÍaQ:) y
^

clc^JÍxAck Así ^>wx^ío^-y^ 1'^ UA^ juco
o<. A A^a^CU^U^W.

^ e-vvt^íe/í^^Cú-iA I jiAAJB^o ptxe o

Q!e^v^(^e> Aíigxíí^úuft £k

C0>^^o^ <Vv,<^¿^A A pCxUJtù^C-A &.
,

^CCt^o l\Ojcü\ cyuA \SU^O^ eOsL ^i
^'^yxM— vwo j>iA.ey\<6^ Ics^ ^A-u-ê^c/Oov ' wK^ yAoJ¿jg_ /a—i. ^/

o €. ^\AÍU <fi^ UaaOv f tV)Cv '' '^ ^W\íV O^A ^ 'M T "& ^Vl' ûi^âîT^ /ût-v ¡7^

^/iM-díK Uaa tuxiU^ ÍAa'a <3Ê2_ TC>Í2^ Laaa. j^íU^-e.t} <>ypú^¿l£LAsi—. o

Uaa<\ n^ocl^ ^SL^CC" ^ .
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^ co^K.vJ; ^

|jLtAO«í2. . ps
oA ^-e. lyc^ts^

cp^e^k-Ul^ ti^c^ ^ ^ ^
U Ua^

'-fo^-fí "ítli •M.¿
^ ^ (2L/t,a,^o j*,^Wo

tVN

^ (Xvv^o<»Ov^'fr^^ i/tX<·C»vaXl'0'>A^ O'VUIA^^^
Xv> ^^(J«*v,»^ ^1fí¿o jxiuA^c! o^ /cl^vo ^ ^ o«X^

áC. «^^iAo^Lfcr, <^A.>v^£«lO
^ te»»*rvU-A/lAyc» aJÎ-Oê^îîA, O ¿fiíJ^

yvAiÜ^ ->1^ ^L <» ^ UA>«?Û_
^ tt>.ryaLuJ,^ ^

j^A/v'-wvC^o ^
'^A^AO^VaavU^'Í^^ /UU^ J^MjQíkÚo AJ2. 'T/l'-»!® JAAQ.

•>^ Q^AVA oo^Afi. Oep^o áí. UA,A. co^j,a^¿u^',S^^ ceyy^^p^T^
n^JU«JO^eUA■a«vv^<tv^0^. A. flte. /tT)

\^co^^(¡L'lt^ «^CUí. 'VI. isf? wto

Í-CÍHC^'UAA^O '«o Ctyijln^táL. A~ ÍBaví^-UAAÍ) OA-t'i'gLt'iAA.
'>iiv»]\£4W'J2e.^ uviA ujvíUuiujeAAtAA ^«eAA-iAûu- ¿£l u'Jui't/^
HauArfcTí A -xu^ «yjUa-wx^ -ÍÓA/Í'A/V, ^t> ^J^u:,íUpa^^^
^ «iíjfo OAO «>«_ jWuen^ «V OU^ w/Zr/wa-, Í-ÍHH£MAAVUC.^^ O/J·'MO

^;UW2. O^teJl'Avv ^ fiU¿tAÍ^íVlA «e^ IÍ41PV. UÍV/A. tAA^xb^ ^
C^^oJl^ JstA'vw'fe )<»n ívh^Ui^au^o^ í'i'^íL'iA¿Wv¿vv'í¿ '>«4-.'

Al^a>uí-í .
i" LAA^ X*, Ut^ ^TT^afiÉb^í© '

fe-^p4.v,^j24^> «a^^AA^'¿CcQo'w.'fO^ 'ÍO'W

^o\e¿t,l?a. ciotc^ flííT» ÛU/AU<H ^ ¿j4h 'Ce^'<^'üW-, ^ /¿¡^



CtívíUXfcííít 4^ C^9Ái»S¿. È^

©OUAfi. A£, ÛCÎ^O fcv»ufiv»0 . Ç'-x ^ Cet-r^.Xwo ¿Oy^Uo'UXv,

'wO^ ie. Íí-vi^io t-uU
^ . CuX)l-Ct^^^,u^(li kuÁo

I A/vw¿Ujt>v, ^MÍ&yy J\£^ Uui^ îui^ d^A^a^U'0\/o
7 /o. «.«^UÍ^ jQ^
<¿1 Ict^ \/eA"KaÊÊ^^ /^^·'«ÍL^ n^ûi/iAK

^
/ou, 6

tO/w o CO-ôxw\^_^ |r?<K.^Ouw\âv^ 9 |?ftiAû-v"/^at£iy --v»i£M^Ov^

^J%0^0-©A. l·-CA-^'^íX, iXA>VA^ i>(^

O^^IAA +€XlQLÜ y'W^ t •Ou

dl'^\-jO OU-vvioWcA^ -W'-wto »-<-«4-v,C!u♦v,a4<^í^
io^ ''>wcun CLÂA(LJ^'^O^ cAû

ÎVlcu^ I^JU>J4. cojriCu^ ouu^ ^<l€. cíx^OVCAL^
— ^|XAIK>, ^ M. tcuv^i>^^oo „ <^(koo^,-Y^^
Ct-O^^ <Vi^-wo dBg. '^ZAjLA/\y\cÀ^Ò .o-u-». -<j2. ¡'^Usî CÍXH^ÍA^ ,» 0^ i

v-^)ivKWk> ^-e CA^^«^oOk-MU_ ^uJh^dU^
^ /-. j^j^ldAy^ 2 ^CO^i'-eSX^

QoT^'to^ O-I^ÚCAJÈ. uvoti^ ^ Q^Uc^'cjo^ die^eM^ 1^0-,

\>^lj\A'ho>, ^ ^ ^\£^CvOl^Q-C;yût_,^
v^oQjl^

^ co/v^ niLuleu^^ àsL,r^.xjuA.in ^ ¿x^d'Ky^U-
xvua,,^ ^ "/"■«.tlvcr^ '7e, Uo-t^

^vctyeclf^iv^ ^
LOyi^tXluuQo CJO-KHO '->'«^ûvC-^"enX ^

^ A^Cui^uiv^vwD Ú¿i2_ /¡^ 'VVIÎ^ d2e \Ay\^C3¿0^ <fA/^ ^¿¡^
,ci / ^ cvi /

^
^ 2/AJe- 'AjILC«Í>'Via/Cí-v^^'~^ ''V ^
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•fcw»

cí^. -C)L-€-'"^/vvA-l·oVQ__ /«V ou^Ji-t9y\yi'ol^^~^ ^oumjto
dUL %yiA^O lí. /^

(X.cc«--\ o ■v*-^ <t>wcï kAA>*'O_ Iua\^~O l-UiA

CCtA^t^lû-y ^ 5t«2tx^ M>V
^

-->10 (yi^L·A-'L·^e.^
'VVUATW^ -vwa-»A^^Q_ ^.coi- o^ASO j^oU<iadt>)

ííe o-vu^íi^'o CÍJ2 /Iku^ 616;^ o £^02^
fhcUA'íí. o Ic^dbL noiJh

^

¿^M€. '"»·<^ Qe^ív o OA-. '^Cu^Ji^ Um.

-yvâtf CU^I^MÍO ^ ^cJU¿^(fa_ ^ X^jyM^íu^^
0-^ <Ua. ¿A UCA'âtov u./^ í^'Ct-v\4\

^
0^

. OAAXA.'ilX^^ ^>vtAAÍ-0Uw\O¿4; ^ e4AU*.,0« /ft. -¿.lAoa^^ûj. <U_,

y^vJ^ -VIO C^^eííi^c*. lek^ foousÀ lûc<^ ''iS.^Atxce.vJÍc;
Q<«£o /e» de. ^ ^
KUÍA^CAÍL '^C,yAAí£A^t5u:¿0 (^A-Vtv^60 yjuüúji_ Co.^ JiíLta CtAAA^VH

^ d\'ui. €%|^'ca '^£W-«W^^ 0.. /t^> d&^Co^ djt^C

"^küxí-i
^

Jí^ (M tcc^(í\'ct>^ J jiO^dAJL^ jlAA'.Vt^{I,'V/^t>-^ .

^
^ A-i'f'c;^ OI.V .». j,,AjUj^ci.^^Oi^ ¿^ U-4AA

(j^^L·ASL·, ^0'-x^aut/\o ~~

yM- ¿í¿ /¿vu^ oJI^*pU\^oU r # ' /
•

^-v. 1'tx

-inAe. ¿:¿4'«L j;^Ae_ ne.Y^ A

ftAtw £L. y'^tA/v ^ "//a.AC'A'i dío N^vbí.».. ^.



S' jJi ^ c¿y^)L)//'rc^
)o n^^Qo ju^oQ^ . ^

<yi f"? . /^ CÍX-Q^ ^íf-'v-uc.c-) '-vi'^C? 'T-'x o

0-i' L·'ÍAJL, rvJL^ ^5"^^ *-'VJ*j2O-| O -®-V '-•-«--vív O uCví^JjZ. <^<Ac>Í ^

jÜA/^0^ j^CA^íK ^ ''vw'/oO¿o A- oíLe /¿T^j

lo C^ijJL (Í^w-vw>.^ ipAJUÜL·^JL· oi^ L·LA, j^tX\íK »¿//d lic*.^
•G^UAtU^t^ ttí^vv rvxA.e-wi>~) j^íWi'^e'--»-» ^ ¿X^Aax <3^-^ "¿CcÁe^

Wxy lyiAC. oSlt^cÊe^ r-ï^ejy c/û, -IgiÛAAû^
0AAft>«^O e /¿ÍX ex C¿«.UÁ U-«^^aA_ CÍ6CUO

t*- y/kA'o-i^o^ WO^Íkk^ O lA/^ '^Co n^dX'l· \T^ -j j^AO ^^AXA<S-<>, OaJ^'OÍCT) . CuouaSIo
«ia4>ft- ^ ^etOAwi-eJ^ «K S%.T(o^aJ, oi^Uj^Jhu^^tia^ lo Aecoo^-.e^a^
^ <>.CA\)a__ y oiaX ^//o OA'cjpAA^^^iM. '^' ->-v>cvA^
^>v>ÛAA»-j eUL /» Ç\-AA, TGAA<A'//fitv*A«.vi3U^ aÍA'ta^

^COAO O-e. c6l.¿íX oC ,vv,íX 0-tAAAA<Í ^

'ií'->.<w,o^ /«. QUa -o^a^dcdhc^ûjlxi JiûCxe^
0AxeiAT^_;y cifl- Qb.wíe.AAtAÍ>, jotUA'ity^wxa-x^ ^AAJ®. /a '-VVA^

Kôx -GAAtujAOioiefo «e ^oúííLi ^^V,>to ^
.«^ ^'n^iu.oyj

y^A /¿LIAAA 1<u^ cc>,Û^ axx^ e^O^i^AAtr» Wsy ^ ^ (Üw,^
lo Wx ocJIa^'A> UxüIa o^aAOvUA://c^£)uvAA<uXU_ . Wl>,c>^ü«, «9U^
rwvlÀ-T-AÛ^ VXAAA^»^ ^«ctexa, «HA J^ íX CA

'
ÍAÍS^ ¿¿L:^ OAAAAS^

-T-ip^taAÔAAAO-i -tAAoeg^-iAA'o¿o- /ox ^^^aajHAA-IA -^'7 QUAACÍL^IAO

cA0U<--1«. CaXOa^Qa» /ct í-v>-t-tA'-vv-»<\ Cj^oaoOv- 'Ca'O-»

^
|oO^' /"l'c ÔV '■yUÀAAejû^. QóyiytAtdo l(\ \>\AA óLL leu.
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Fl·ccuio ÛV /«L.

oa

I loi'y*yQ/\Oi^ o CO/nryyJCu^

hfo^ ](\AAX<AÍ. ItK atii,

/ tr> ^ i^Actox C^o^w^^'t4'c>> 'v\'y»e>fi,*/«x;í!, o-ovc-v^a—, ^
,QjO Ü^IK OeAJl^^"e¿i^ ^^*AJL '^O ico< flLUo^/Uvc^'c^ ot^ JHy\0>i

-x' ^ w ^

(?odl)U o^o ^¡^Cc^auj^
(?o<íí,

^ jp.d!t^ ioJi'A'ccri ^

^ G2,^a_ ^ ^

'

■&1-X C i^AAo e £-<>cA-tA-t/íV». -^ÍW^Í^úíjÍ, _e^

CX^ 'y'LKjL^ti^^ ^O^ouyyc,-.
^ «V O»^"

¿£í. t^A-x^ Q^OL^ nv^KiAj <a^

<á<L^-e-,o-iAt^<xoíús. ^UAAjia^ut^'c^ , tUxo, jvMA¿C<UA«^'cv ^ «no

Ov-O^ Cd>/X^MX.*-1„\,^>(1^ ^jgj(j_ on^ 0\.CC.l'cf^u>JL~^
^

c£jic^^

^IV^XAC^ «V. JJiu^^ '■^^Z-
~Z(SÒk>s ^VA4_O ccc|)axiîj(:itr\ii_ ¿A^

^SU^C^cJL. J ^ü■^u)/Wo , Ct»^ /-=>- CÛU^^lJkxA^ CA^ j^UAj2x'Ci^

<>-6- jjJLUUy^O ^<t\ tvi f·íiQe.c^L·^osS^
Uaa. C-JJU-v^j^D <KcI(Xa.Cl^ÍC /f ^A'XlL ^/UuÙLxO oÛluJv A

CL^IAliv I IlKaoSlVi^x Ol'Vta,fl^t^>(^,'j^ .-.aa (1| gfU. ^10111^ <1 I I ir-j.

jpTt—«cr5~ T^^^yA/»_ 0-< di. /(Sx lAí>ÍÍL'C¿Uxa
--Mt? 't'U^A. o 1 o¡A. -í.//í\^ "Vi'^vvO O- UAAA^



g, c/u^^ c¿c (uAu2XZ.^¡~^a-t/t-c/»*iHo

t^<ï, d^Oiil^J^ , o ^¿j¿o
_ (WW. ^ yL.¿w.,

j,<H.^ ir^ (kv,<£<.v
^ ^ ^

^jlU/>ft^i'ûuv»*-v,Q«~-, -«--v l&^ cjyu^ n< l/ooi^c^
vXÎAldiAcSU.

^ idÍLr^<T^ ^ ^ Ax¿^ c¿e. /a^ .=1^^ ^

VCvÎÎaVÎWo <IU.CX<isL o t.*-i/i^.^^t^ix«..e-iAXt_. ^ ^ï'W-ueA^i-. /¿s^
í-ítA ^Cs. ^ /CVOO O C^yt·'\KtèA^û ci^ ¿¿¡^ C\^AJÍJ//O^
^VÍ^ovxíW^ i^ùx C^^K j\e^J^ Ut>.u¿^

)u7t -<P tM^^o^cuJ2o. // A

ÍA'ÍZ-U J>JL·lAy*'l*-^fl~ (? AííStAO AUyU. -€>i.í¿<AAáA-^'l<H ^

Ia. -Î"i^jÊÎ2-V>W 0«AWÍ-M¿>S jjC^UÚ^Cyi^CÍ. ^ ¿^vvx'o6<.x..í^*»t^/^

Lc^cíU<fy^ ^AIÍ^ C&e. «e^ ^ JIĵ ¡^ CxjQ^y^y^C^

ViA^^^yay^O-, 9 au^ ds¿ OA^^CJ-Jiucn^ tthydú^CAjL·y^
y¡Jty^O\ . ^ -v,tf OUxÍ'B^OAÍ^ A Jw^ûyXa,. lAA^'C¿t^£; i¿xei^ 7^

. ¿XOa ¿OtAA^Ú-, '-t^'>lA<¿£,'AlU-^ JlAyAtde^ ytyiAA^/jx-yia^ y

í\Ayy\A^^}^J 'nyiylCuy y^CyUvyt^lltCy

yeyU2yLyyoéA^~^Cí>y^a^^ p¿A-^ ccuyyy' y^C^^ixCycJ^tyu^ayS^^
^ U b ^ -xAAiLdLcay ^>tow

ynytyC^ 0 yl'ty^Ayy^CT\ \yAyi^oijAKJ^a^^y^,KJLy^.y,y^S^
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-VIO ^'CtK \/Í\OL\ CCi^o

TU. ^ J4^·^ Uou^ A
¿0^ (L'jj!, ^

')€ Í4¿^ce u^ dU. Cc^^ua^c^q^
0.''>.C 9U>Ut>Ul ^ C^ACo <=^

U 4Ji U CC4^^
^

dí- k uXhLê^'Y-^'^, -^'^a -e,

ÍX_ \xXyí/t^ Ci^uyC\.

^
O tfv, ^\. ^AAJÍ -fi-y .'-i^tA.JUL·^

^^^U2x. pA^ ^ rx. juxApêe^t^-^
d^ /amÍZ.,. /U,^ ^ ^,)4|vií>V/IVa^ A jiAA-AA^U. UAJdk\ y ^Uac

^U4ik. A
Cc^o A y,'r^ s

j^UeXk. U «."^-tL y<. yà/i4.<^ a^
O^o ot A -^i><^iuka^y^--^ y A_

,< «pA ju^'». ^ ^ Àé.....oÊ^
^ U ^ ^iaaÍ^^ (¡kaPc^ ¿^
^iAA'A. c^-yA¿!^t£í^^ d/L ^ ^/A ^302^

-®^ ú¿£ A>^ <X(e)^éx>
^
/ 7 ctc^ -U. dJLyCU^olli^

JIAJ^ CCAJÍats J Í¿X/\ (jXA4.^v\Cu\
^ y q-ç 'V-MuT)

-^'CAAA ,
ltí?i.-cAA4^ d^cxccr^^ ^ aaaC<A^ T-H

CetAAdA^



S.f'Ty <XX.<Vxo o

y^ ^ ^ o.yQo^
líjuáí. mxAio. , -vT ot Uv ecUoA^ umpv ^ L·eÍL·Ích,
y^L· ÇUt^OyílA Í>M<^ 1 oluy.'ctct^

^cci'ci-i ^ l^·W.l'-o ^

a C ^V£a.C -^^Q- OJ^Àaa^ Ctí- ^ /'iJ^ ~ ^ ^

íú^ 1^'^
-*-i tr>/2L4-»--ux'o¿AO ' iM>\* Q^o-fc/vo ¿f^/v^

'7< ayj^^x^Oe^ oo/o
toJl^a^y

,
cx ¿f^Ci^ jc^ £t^^c^ -7^ ^LA^UCu^^ C^

<3i 'ÍÍXfto^ Q-CUyut^^Xa^t^ ¿^ ^^Û^kC*^
¿"-7 -Vv.t^ tuuoíu/vAw ''W^UûU. -<í2.

^ ^
OO^Ct^O . ^ oíe <=Í£>cí^"y
dix. M-^íV

!
<di^ LAyw^ Ll»JÍ:3 CO dSl^Lc<w iXyt^o^

·o^ 6^
/¿L /û£civ (^(i>(fí^-^c^ 7£«.

/A. LtX^/iX/^Cv 0 -^A. yn^O·^O'^^ '^'y-vy\0 ^

U ^ /"/av tí» jtOy.l^'Uy^Xyx^^iX^ 'y- <et à^uJy, 'yAJL A,

Ay^JQ

tÀxH^y^ IÁXa/^^^^ ^tí» -'^-fiaC/í//cv ¿? Ü'-l-viíi^TOv^ jtiT\yio
Wl'i'Mí»- lAJÍA.ot^^ ' ¿áS-H/X-tíuix»"^

^ jil>\yx^
/a ¿£g. C>S¿(^^AA/y<y^, l^^pULe. ^dbu^tyy^ACdQ^yrUl^

Co

'-MOi
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<î^ CCL— 'V.-AWl·-v-» CiV-v^

0 /« 9 <LOv .

·>'HA^s, Um^cc^ I'^y

,T^<>vfiov
^

0<. j^iyl\J.Qc. A^U>-iiVv ¿Ê<_ ¿i/isi»
y ^íM^íSé. Q£y%AJLs. o F-L-VJO

^iL· ^'L'I-Ca^Û— ,

-tv 90^.,^o
ïc^ ^ ¿UAA^CC^
■A.'W "^oolo-^ Loi^ /yy/Ay ft ^

n J /
Cv¿|^A. pt-eyc^IuUcyy^ a^

r
. . ,

co^ y^e
ü^ -''A ^/4^/âA, L

^

j^OAO^ COIoccjuyvi^ a^

lU'c/TF, ¿6^ /£>»
^ oiuA^^ (UAJI^^ r^' s^icoit JLil^a^Qxy>^

^OA/^ ^LA'UAy*li\
^ ÒÍ-x

^
'^' tc^ ■ú-^/'-Í'W3¿£-,£Í^

^

l¿\ Al^l^/tc^/kX) ^ -^^"C.. (V^ M-A'-paV^ 'J-CA.C^G ^/*A-<. 1< Í^^ÍAXvx^
QePvwOv lííiCMK (A4>^fíy^£kA^ )Ca¿o

^ ^juUy^o OlQ UoJ^Jl^
(\^,Ve.jJò, dsL

\k*AAAjC*ytAC^ r^t> '7-€. cÜÇ. LL·tJ^'/^ 4J2_ (L'Giua..^
jl?-^lfA^ ÛV /¿Ji^ Cj^ 0<(pLKtl¿ij^ UcJljtJl^

1^13-) yjuíÀjt^ AjLAJL^
.

^?~/o /(ClA£^ LO^^AA^Í
í) j

"—'

¿tn<AAAO Ps.ro C^ It^ l^^OAAA^iit^ OOA.AI^AAÍ^ : k



^^ ^ O-^Ílu^JÍ,
£>- s ^ ^ /a

/ ^l'o» n^duy cU ^ . /
COOO\oiaa'O O«Û 1<K o^«o1u/H-'<AaaC. 7 cU /<*-»

co'jet^ -«ua# Lua aaaa^jJÜJti ftn'fii < A (.>-., —CUJLJLlA'eL^ y. „ , '^^«'¿ 04,,

ccô—.—c<(v —fíi·^n . ■»» ^ -a-e 4ÍAA-C-C«A,/5^a I-la^OV (julkju^o, 0\<e^'^a^
|)eAAO.. ■♦i- CU-t-,Q-»'<J-vi . VIO'VIA/AJM. £U;LU V^^l'oio
Q-* C-»^ ^a^ojj CXÎAOÛ-. ^<Vî O^T) 0-v»ixû "/■V3yp_^^-0y U>VHK

iL2t^a^Ji^ ^ -«u^ou, ^ Q-ULC^ £3^^

^■Q^v<i^(\vCo-^ ^ Uv«a^OLç__ ^ i^o|iO\î^u^viO_
O^a. -a tû-i',T.-vi,uvaiV. /»^

y 9.J/a^
Ic^ ^cu^ox CCUi^O. ct^ /ûc^

y dLLlc^ )^ujv.'i^cv^
<yw*- vw>|vO<A¿-uv/o. A-6cg^CuA*^¿!— yc*t i/v€cU.cr> o -o^ lii\ oLcc\>\t>-f

a/Î oe 9,a^ ^

^0_ ^ÀU-vkÍaxí^ t^hlLs^o,^ <A^ LiiùVo,. Pl'.>»^<3^
<^ oe ûvccuo S4¡uj2o ce.^ ^ ce..J^,9o

t?xvAfe cAiùVo. ^^otu.cik<u-o;, £^ ^L'^-ÎL: 7^^ OUKW»
I ^ /

/ J
-^O oe. juAtiSû^ cAsLt^ C^

Say .'JUo, 0.0 <Uh^
cuo.^

^
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k, yt. 1^ ig£e^'^ 4t
^ »^aw-

l^fluív 9,\^(u 'e>í)>e.^c^>lA da lfy\o.^j^Q^^o^ ,«,r
ryyiOüt!^C<. cLL L· WA'e¿A- .

á«. 0^ ■«MA«<v^fltvvx''^ «.eíuo I*.» /A^
o ^

■^}^i«Jk. -J cl^-chJ^ ^ u A

^ u/ÍeJl_ -wo^ 4OL k hA%^^

No y^'i^i'·enít^ A/LmA '*?^juA a.

IVV /p-ío.
^ A|^a/v^'W'v^avvfl[ft. AlA.CiV'P't^A 0^_ ^<(A£. 'Vii^i itAU. eJLUe-tMA ^A.

^ cií^A. GyvK^/rp a£, eíú-iu«^'o·vn^ /f^ 'vv%tA-vj4<D^ p^>4^-
wAÛo^ ^ /A^ MaÇk, poAA., (2»'.4^

íw2e^ íAí. A /A ^ cic /^

^ ^ ,„L^ . >r ^ ^ ¿1,

^(X- Oip/p-^^Q»^ eSa^j^eU. ûU ffi^ JU. /^
^^t/ji'CT) .

__—-__JDe /; Afco'/pxyoV />, ¿2»«vi/e--'/'^
^ <>10 A€ «vv* ^.<£4-» ¿É^ ''yy/i'<A^yy<·^^



5 Us.
J ii/u\fix í^/í'^ICA^ .»

'O'1'ViA.^fl/U., <4-1^0 ACCL>\O ^VlVÍJÍctiZ^

^|wV'>«J^ .

'í·C ÍÉ<_ I4bv^ 4^ ^Ol'-vt"^»
■^''^Aá*- y ^/lAJ- ■5·«. OU. tífv^À^^ ^AaAA^O^ du,

'♦ <jA*e o-c íÉC-tíA
, •¿♦Il'íA. ^^WUK. dHL •t'iAJleyvxdÍB^ A->

/L <5tUi

oA, dit /o,

"'*''^^^1^^. ^ t_ Q>'\^Kt^li'o A
^ '■yu^^^AAf^o

61X0Gaíu^Ov ^"7 y^U'/^iAÒ^») (3ff/\A^[f(T\ Q£Aà/I^i/^Z ~~-

oo/^^ítn ^jjií^'cta^yy^OvJ^ cti'CÛ^ pAAJL-. liAuy. ^¡d¿KX\oáf

cê£ uX fü É¿tÁjÉe_ ^ dJl^'^)^i'iA£*— ">t^ ítPAA^'Po)
^ tVVM? y(j^ ípÇ^O ^ ccS^ûv M^o ífie XU^'í-ÍL l·WA

^'ï'vuuPpv í^ko ccuvo Ce>^^ ^ cSiQ^

Qí/UOi'il""© <lu/»/Ígv\*«r) ^
<XU^^a O. •'WA- diÀt>\ <y%Afi— OC. /VI

c£t£u» ViiHtg/i ()eÊe. fe*.vo. >^0)^ O^o

^Ag. ¡^A. ow^£^«enos
^
O^v».o

^;,iA-«_ 00/0 jdA^tCl'v^¿i^xu\Ad^^
^ ftW- e /Am.,...>,^c/,v^ ífif a^JttU) '^i,^9ir>
"tvN. IA. ^A/IVUwv¿LA OV .
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— /¿V (tCd t/^ íix. icy JI'CUK

j^lle^ÊSL, c^oL^ U Á.

Q^ U C^í^dw— .^V..e4^
d

íè>'V»c«7,«0 Qi t^ ^-Y-tAT" '7€ÍV -eCU-fiAe .•vuívc? e> U<HA.t*^^<il

^¿oXl''ViVA
'yyouj^ ^ jufráO-JZ^

^ J.«>uw6i^a^ô_ ¿ec_ ^
.

^ £Cív->U<?¿'A^' ^0U>\U K^Qy ->'·-»e> ^ u^ivd,i^g_
<^y^ ^ 'yj^^lUQe <€e iu vtee&^^'^L «x.yi*^
"<• ^ C«^WaV,W10 dv^/^/,'^ ^ ¿ .(JX IMM&,
£i /l JU\sL^ ¡C,

^'y^dAA£e^^^'.cf^ Q^o 1^ nc^L kuíé^a*^^ ''>«^'

'^yiAAjL^OK ^g~\ Jt^ ■^-· ■®\ ¿£ft_

A *aCa4^Ç ■ £^ <€e*v\^ -C-tA^i^a—



I >c*7A\ ^ íte u*t

'*><ílií^ A¿c>^
,

^ ñÁ\y\.^ o-t íAíiÁiA.^a

A^ OiVCtò^viAO /^ ÍX>

íég í^ tò'y/^yfyt Jl*Ct/l, ^/ Û<UlL/*'/i'(7 ^^/tA4Hjl_
^UA 11» ^ tí/vv¿:^g^¿vi fCïW^frt/* ,

eu^'íÉevvít- - ^ '7«^

«ACVJ2. «-v /A» '-vw.é^w'^t ¿¿g_ ¡Cy C£»I^ '\^J>¡it)^
j^HJuJLo ^ "ïO-^l'MAevi/^ 0^'a^Q^Pi4^

-CaaaC^CUI IcL eK-yAll/í^ t¿o)ÍÍ3í^
c(j¿ /g>. ^4A^ "*3 't-*^^^ %^'n'v^C¿A cQ^ .

ja. ne Ic^.

otA U^IAC^O /• ^ o€ A££U^>»
Oi. 'yuJL-.. /»'*'*aia<^ tVi^ fiu^O«//'i? / 'Vl'^/MAÎo —

/tr> G»vuX-*//'ir)
^
ryt^iyCe^QnO^

^<dxfJL (%><^a-. lo--
^

0 aG. ^UO C/¿U» ^«aa>
juAJiQji. dw^^yyie^ -'X-M^UiT) O ''A ^>»-J ¿»

/¿V JiUy\.u^/\ùx (£*J¿- die Cur!^ 'Vf·'xo

t<cUja dbi (yijuL. /a . A \/íxa/¿^de^
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- -A,Í A. LK.-.Í.^

^ ^ rtol/Upy£**Mu /<=»-
l^

^ J-gCE^A^
Ul.A .u, Jee^4^ j^Qe^ íu^

'i(\A/y^ ^ ^ Lafl/dS2^fi^. ^to là^^tO
/av y>vt7 ^ínxi'fí?

1^-4 OL, A¿É¿¿^^ A '>*/^^^,Í<.4.^A_ 4í,c/wvt^v>*)

^pUcKQ_ ^ A. .

ttfvy e/lo
*-^^é¿i\A/<Syx/y,sO\ ji«\'WC^^ ^ccuto "=^^c/¿Juu. lo

^,/^^<_ tC.
.

lAixjtrAlcuA't^o^
'-'■'j'^'·"^ y»>- |,o,Ac. Ajg. (i.^/,v ^ ^díL>t
Ic^ dotO^y^Cy f/Sv'/fr/·fíV ¿£t 'M^CA CU„uye^/o-}

'vyty CAAyy YrA^

< ^llusA¿J/jO ioíün^í^*'A^ -e^v CAAMa//A^

oil 14Í^



CV €/\Ca/Î
U4i

(^Um/jíaO® ^ jyCUiA'oJ^ . ^ C»iM^ltv

''^ yiAAjL^ÍL. t¿^M^(l(MA^ \4>i^fi\

^ÍAe^/y\AJÍy\^i>í/V^^
^ T/j'^Vï^ ^/ÍAJ?^ pt/mJ^*JL /<l_

e^'/o/víi (ÍJl fo^ '>í=>í/i ¡p^ ^^Ato í^'ÁíZ

^
/A \A^'£fc^ 0¿^ C/t £t4nA¿>va^2/tiiít ¿02 ^juAû^

àx. Cu/,yK^ ÍV /ü^ €^i?A^
^

¿ÊC. /«-) yLtf (Lb-^jtiuiJbu^ ■
^ ^¡«^ ^'«2.

G^wtA'/í'e ^ jtítACv tlU A áxJ¿__

Cv'^'l/O ^ U/»^ OO-jCiZ/'a^ (U-uJAP^
9«<-v íe^Q<?

, -^VL UAJ^ÀJà. JL¡A>¿uU\a^
\AA<\ü\ yítto ^ViA^ ívn^^/KAl^ ÉV

cO>cU> /AA ''■^^ /TMA-cíSa^
■y O^¿5IA îM^tA )4</i</i¿*J^ yjjí^

^

£>í íè»CUy%AAt^A^)U\ 0 )44'»^Avt¿2—. «vy

la^ ^r>'HUA^OvtA*(?'Vvfi-\_
') o /CuuiajLA^A-'^^ jt^

G^vvca'//'(? -wiT) X<i/VA£^â ^ Q€í/t^"4Ít? M.

¿^CU/vlV^ ^
-*-^ Vl'g'TVi·^rA Û? ¿:^ ^
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'-H·/vip

/üD— G^wt/* <vl^^) -c-M-iE-v^O»— /c»

ÍA ^SQ/VÂsL ût ''W^

jsAvj^/i'·Ci^ ^ -€ ¿Ô^/TUZ. ¿L_
cyyU^nn<\C\ L>-^YAJ¿. -vif? •>£ "G î-VM^'^^A^ O. O/I

^

/o~> n^olcÍÈ^ ^ ^ tt^-^yejiic yAJL jiktcUc^ le,

¡^ ^ ^ (K.^^ k

'W%T^

^ Ott^tafr»_ CAxOv^pi4A*;,
«í- ^¡í^JL <íet>lt'y,o M. ¡fcy^ r^

s ^cL ^ ujLte^ Jtí L n^//Í„^
Çi. w UYSk. olv

^6»^ Jtej2cduci^ ; í^^';»¿

y •-c^-vi^Uj* VIA'uo n^ (Z^i¿ c^ ^

0^Í>^J¿. £kJ^ Ü'fu^ ^n^t? ^ jidAt*'



iwU^Z-tv^^O tWwtA^l^ — t? ^)¿i«ví/»VsJ^ í¿jU2.

^ (XA^ y^^SL· ^<4JUUUAÀ tAX^jtUtA/ie.iAÁs^ oc.

diSL. \*y\/\ ^¡Bíw t/i O cCj? «^mAo

va/vv^^' ·ftA^íi/\ oacAAt^íx (SíSl^

Uu^'ci? ^
Ít?Ío<JL^ /e?^><A^ / JÍ^UAO,

àli, /<r\ Cu'y^li'cri ndt^ ~Qmaj¿^<a. ^ ^aaa-^
^'vtwx^C.t^vj^AAfl^ y^A^ttÒ jiOAix^

ÍJ2^ IV<'1A<7 ^ Ou^jsûkô
bí^vf axíxj2_ ^o. ¿ó4.¿"A^^ JI>>^

Im ¿Ce ián ^

<^ U C?Í»U«\^4^VI_ .



^ ^ y^ £.av>)'l>co OMA4.1M7 / ■ 1^

eaX,lK^co «fia ■e.>y;f«*^·.<.
. dU Ic^ ccr^au^ ncw>

^
'W^eto íVA-Y®'^'•' WuMJu, lor^ dL'aun /«u «. , . I ^ n' > ^1 ^ C/.'tf.,/vX,

^ lo>, jJl
1^ ^ ÇUU.J^ ^ ^ 4^ca^.^ I„ /«.

^ cuA^¡fj¡J^^-<^% yle, >í7\vsJ^ ^ou^ ^OLL !
^

^ /o Í^'^-ÍO '»t<A4y.¿,, /w'a^^
^ US^

^ ^ <Vw4.A't>tcÔ\,

rl to^f.^cto ¿íe 'e.)L\A:^.u^·a,^\ou ,

^O^Uaun, ^ --»W:'^aV»^_^'
^ cu

. A', ^ (U ^

y»(u.c^ s oAuu
' / Cu^^'v^e^ ^ Os.yMJ^Y^ , ^\¿=> ) " i ^

. ) i^cA. L J>'
,

"
■ / '"yM ou«<¿

- -■ -^-^0 2..^

) "V" u,
'""'^ 1060.

^ CA^^K^/^cíUjt/,^ ûo fi*- ®-**.i2a-w::áz, ■«

da Utt>,<L,^ Qt^ níuí£í,t.U ^ A,
^

oí/i^va, ¿xí2^ ^
ftj2. /^ t^wev;7L, cuitis^

y*- ^ /^<>, ^ ¡c^



du ^ 'wU ; xQ, oe^uot-wWU^O

¿bJi Qjl^ .

^
CA-tOviQo -T^O 'VI'Po

e^«^e.í<cCA-Qo^ MxftA ^ U4 e>l t^'oio.<£^ ^ <u^¿ii2o --vu^

V^ t.(?'w ^
, a^«vi<5io.^-u^ ftw^' Uo4i

/<U u;. le^ Ct^c^ o Ic^
OAoJi^ iví. íve^c^Qo ^ dJUutl^ iu^pÇ^

Ac c9^jpllo —Vu ua^ ^ <CL>/iJla^^ o CK^^-iù yu JLol^illíi^^
<kjL UJUCtí^^ Ov(L

^
^ dLt_ OCU^O^

^ ^

^dA.uCc^ Q^í^o^' ^oaio ^ tvM rtA-M'odo
^ ~~ouA^ —^ ^ 9¡,aí. ^

U-. WMA^ ^ -vvML I.C.U. «íffl. ÍU, Z'-;.
^ - ^vu> j^o cyiAc ^>v<. cA.fiu-vv»-vv^"o^ (j kuuvAi'/Zi,. -

^ Tvve -eV/
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Q^'-ftvol (íiAt cko o. 4i^a/U.oi'*A62-( . (^

A·J·L·^'ei^rt^Aeio^ e.aoy ^ tUavx'tVw ç^'^
~c ^--.b,^ íi(^ ^yA'.v.-<U . A—:. nj^:^ob,

■ / e«í' ■■toy, ^ 1^
^

^d/A J ato. 'VX^ÇU . xe xe ^dUAcla^ . y /a^
«)«vx,^-aaxt,'eA n.^ /xOÍÍAV Ib^xU^^. ^ «x(x(títx'c> CÉC -«í?^ ^OoûujQo
-ftAAXx^x-x/^»- AJÍ. 4^.

o¿ /o>viv<.eUa^ '~i/>v\ltAAÍ¿At^'0'v\A\ r S'í /o cta'tA -^e

^ ¡0 |VV4(;(A'VJL ft^^oitu-, , ^o (ptjJL «-l'í'··a. ^ O-wMA^'ft^ ; COx-ctOv^Oo y taJxteJ^
(k'iK^'Wfl'víi'ík· ^AA€_ 'Ê<X U. lïA. út^'OxÇ)© í^vxIJUxUÍUv. ; eí._
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jùy ^WAAA'/CI CIMÁÍ^O^^ (a ^/(AUajè^ (2!tiAX> a /<X^ ,

CPakÂ?
^ 5^ oe;AC;Xr4. amo

V.ÍI. a oc>/wX^"tu-5 <t ^ /4 ^vUa,^ cî«^ tAfl, ÎS^ T^e^Av^LSo ^oltí^ lo\ (Stfiîo, C>^ce
t36J2c^t/NV<U ^

ía^ía^ft?. ¿2íAt¿' A eêeuA O \fZ o^



V-o4o /a.iyuu^-etü^ o<e.(LÍeie^%^^ O sf^ a.dkuX(a^
<ivJL Cc/VN* -^o AJÍ-C^·'/vo dU òi"ü^ \0 j „

c «-«wtsu-ei, 5,^

^o -»^ uX e^n^O'^0^
^ jji^o yju. JtJl^

^ /,7^ J^AO¿x¿í^a^ ai Co^c^ ^o }^ ^ Q
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(PiUlo •^}uc., tc^cK, ^ W^ lt^ ^ ^ ^ ¿),.^^
^l>%fl^au^^i,o^iKc ^ >4fc^Vo fU*jUjz_ ctt
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1Í.-•■>'VUx>-.V>^t«. I'tP-Wflv.



Si'a

c-w 9.)^ M>~u. txi
^ Ct„v^ , ^

^ «.aW AA lo. O^tU oU lo^ '-CoLo <uK ¡,0ü2^^ ct ¿
^ ^ í<. ^ua- ác /«^ híe^^^^UAJU
c^(L'6i^tr~) / í)^) o^^'·-vM? Q^ -e>uy,v^ ov¿tt^ ^ Qe^ir^ cU la,

tO/vwuuv^'oío^- fití. "^Aaaxoíià«*^Ov. ■C^"Í^í«vnji^ Uai¿i^^e^ U/('Mxi'tf¿o

AJ2-10^vuOuvNAJt^i*- ^ IP^ ' \oJLAt^ O-i'O^O UviA|\AAA.£l¿4viy<,^ l^a£</\'fls>

-VN'^ «¿a-w^OA^-ínQo ^yfiCAtJO'UX^ ^
<»iQo cAL^vnOn^-fcQo

COA^ 4Í2. QAAJL·.'Oux^ry^o À«^/o. jvu^i^io ^lA*. /t^^ ^íti'(3>,
tcejuoc^ ^ On tA^o iíit /r> «U Á

áí-
^

CXí. ^ n»UA^Í£AV.Í>A, tu^'dtn^o^ ^ÍL^-^OID ^IOL ca^cd2 (Az <éü^ a^a^ u^ Ck^ou<a.o^ (vu^p^t,®.' 4^ £W.ÁA£JÍ!t /^i2í¿ie

V«y ^<h^jû^<MisL .

^ ^0,5»,^
j¡^ Íí k^ pc^uc^ J,^ U

^ ua,^^ 5¡^
Ce ^tJlu^cUsUjL ^ ^Qo ot<c <) xQ lo no^Uíu^^



^oS-l3

Ĵ
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Ofcw.6c/\ t>'*'£?·wfl-^ 0*^ y O^tg^v>'L/>'c?'V>A^ y 7^01/VA<UAAXv> i^Ol-'iA^'o^A^y-
y

UJLV«*'Vvv-i'·^ LLAa^ 'T^O^. A.ÛVC£^

oluiyCo¿ay\ <yuJL ov. c¿/\'fiv U ¿jcov^ oaa. J/^av^'O 0>^x^ y
o ^//\'''v\Aâ*v. cSJLÍ/JL^ «b-^ Íí»i<u«\ t tw. ^^Í-V'vvt? oLig, (ùi'*-^ ^

TA..^

^-«-i^vi/ut-wot^^ CO-1^"Xvi/''«C^ •<^/'l>1 (\¡)tAtÍ'lA\ ')'« l¿Uvt4^
jfVAWítiAen't#^ w^^o,o¿t(^oc-, . ¿X^e. |^AA'ne. <?

i/w'í'-tt-i-vAO, O /cv ^Uj^yieKa^-jon w.O-uX^n«cc^ o -ÉxíLuJUi^díu^
Otf^ |(V COJUDO, ota t<^ uU^w-iOiOiUA^ . ¿?<'«^. e^Cy\y^"^KA^tX^ Q-uJUi •<J^^lfll»u
djL ^í}mvJí^ñ^C^,n. "í^'^úv. Lv\ <n>viOi /o»^ûC'W\t7A

_ C<uv.ûv6y,vuutl^
YIa<vwAav cdí. jlO^cUuO^ y^SL OUAAA^

, ¿U^o €.)tLXâa

ûW^cl^o ouvx^o|»o/c5(^^to ^ -wo oo/t, ^ //^^
1 0 CAAOV t/^ 'íS^íx9^ /¿V xUAí. /A. 0'V^,A-Í o«v\ CAXA^Qé» -O^

"¿tí^r^© ^oe.cev.Oo "6. CCB'·vvví.QÍí. ttf<v\ /o>. ^>^U/Wk.e>.— U^^Oux rffi /¿i ^^^4aí\
^ IÍAÀ 4<IAA-^0(/V.^Ü^ -Í^ ^JLGA'·^AO

ojiKKl^O^ a. ')AÍU-^ >4¿. ''•C^.tAA/Qo ■Oa-Co/Zo úÉi^ —i
mitim n

'-Z^

•k koMaíÓo tu^o ^cA^io •

o^Jt^ «¿A'íU

t>Ut\

4



o(>'^e^U^üo ^ûu«v lôv. ataflíovdííao(aaaaar»(l4. kowaúwiú»—

Si' ^w/·'vvvaao o £ ^ aí-i uyvwx/^ <£«ia.

^ ^ /(«lai»vu0l^ av /cv /ow^úvta-0¿(s- ^ l\ U ivs rvwa<3¿wa^
l'ct^-taaaûo |mjclc/v'o>_ ooh Llf'I^O y Oi·^'oi^^—'

ha ia(íi/v\ 0<j2. ou^ 1 (juvw/\" ^ a |<\. -ws* v^-vvot-.

»s>4 -ttaa-jna-i^o. |vo, «wo ■«-vu/» ¿u/a
^

«w/i'. l^aa^oi

jr>ju^o.v ^ OO'^OOÍÀCÍ^—
^ ^^-vvvu»>*ov 'v,»? ii<mje«\le» -wl?

()jllaat.x ^ fr\ 'vvís^ca c£cu-a , ''l^c-u-e-1 íjcá,^^ '^'■Vvvuj^juL oÜL,

yjliu\ ûlillca o u<ti^^{xaaxtx®»-cy ûlç, u»a»v uúizs^flj^ •'vaa^' ík¿flu¿uvfl».

/\ 9'®^/ >4/»^ cûm/vsx^o °v*-1 '»vv\

<*-« ^ û^-'vaax-w í-í. o ja/»''vvava^ »\o¿u^

uv> ^ ú(«-iix\^o££^ í^jl_. •t/uv. U/v\û. <-» ^"^jJLí f-tr- 101 tn' i t*^ j. -^x-l^ \J!^
oaa'ka-a

^ «>.ta¿€ ia/»aci nohc/â^ ^cjb^)ii^
-vno j»a -viafl-wi (/>> (xíuo/ov^ ^/u£ •»€ C¿(>. enji^¡Oiy\/^Z^O

(?^0»^ eocu^e»--^ ov^·'v»-^ va-wcauxv^ f-ie.í6u,t/i)\^<e ov e¿i>j 0<£4><í2^^ i/Uh·Q v̂'v\fi«

v.a-\a.

^
<ft.y^■c/^'v^ck_ ût.uwv*-»a. £cmo^ ít?/vv\0 ^ a'm.i2fi»wvtr^

o.v»-lyv»<.ô^ o*, ciû^ io/ao ^ ^ 0^ <IX\AÍ^ u^fiv

ttf-wc-yio^^ ívjslh •í/íao .

CX^Ox à4, /d^ CcuA^i^ uCJ-JL^^o^
i'^Q^dA-^JL ouov^^ 0^ ee/ovt^vi!^ /t^ ¿ce

olil ^ ^ ùory^^^o ote.
,

p,¡U ai. S au^ cllíi__
'ÍjíaSU .

ttf/v\^»5(



ta^ ía/\vi* A k<tv\c^. u.i(5*vï •<«.

¿Í-^Ó € x cfl-v-i'^^ov ^laa- \,A^y/'líJL^ -0-^ca^ ¿-u^\ iajuaaíxa. tMJL>\ ■Cs^

^^A>l<JAxa. ^o -«-«■ jaKc^^xí. -vvo >í-L ct?'vu^^/c>j |/a^>yAiL, o. i o

to^J^yj^ùJL 0^ ^J.^'ofeS : ¡Jixy aû^o^ cp^ n<vw

ttpaa. -wu-a j\>.0^'v>> ^aíu^ úíavl'xvay^l^)
^

(aalat/^alaolaa offílo ^ ^t/jt '^o 'í<kíiuu\ úíca' íí<v*^,tt(^
•¿íxt^ ooaa. ucacom^ealûa ate íxv\tf,a'*m^ ^ oíe ct>vw^aa^vva6tv ^aaje. /«^

oa-tfo jb^ |ao-2a'pflace'ai'c&^ , ¿^ataa*^ x6aa^#v ue^ ^'ia^'ÛIo ^Modp
'w^.tw^a. aaaaju/noj^«s_ uwv tAJt^^O ^'"caaa^ívo %ûa^ )'··v iaaaov '"'wl' a

t.eu.a^c'^■eaaal^oco^.. hfo 1'jí. i^xaedu^ ollà cta î-u t-üm. -€íla<^ |aa>><yv>a« j^íua. ote ixaaivs.

c.(>^av <\. oq^oa^ cié uuva. 0\ e? ixx-^ uvouvvajlva. íle. í[a?/v\afl»a__

)^ úv'ao^·j/wje ^níx/mp/vaojl lo 'va.o 'va^'wo utaaov CAJi^ (¡oaa^'o^
«waoa a-aa. vaaa. ^ l> tl-¿aaaaa__ hao!\^ uaa<9¿ea/l(íe_ uv\.<k. cü^o. a. a.

úa"ío/íf^^ o9^e a laxé¿a"piajeaa<t/;aca'í*-x
cxa. '\^(|jxaa^oa haaájí. íste couxaû*^ »aa. 'taaea.fltywu^ í<,

4-'*t^·<a'>a(v_ , 6-2. klsavaa^xi, ««a <aa<v ->u>ta"aj2_
^ UA.C*^QO QajíJí^ ^^AJL ua^í-u-^

oaiiiaaoj?. (3 vûv |n/'axiîxaoi£ax\aaaiaj2!|î, CUJÍ
^

a, ua^ cji.c/'ua ûua
^ «^t^a CÍA ^

A /OC^
'^U^ ot«a u/^í yiao

^
olav^ «vca^ccaí^j-, 4x";i^x^ava (>, ^/u«jt_ >0^

^

w^>0 ouá <^<1 dJ¿.i;J^JUJL^c.^ no. 6>IUA'CIC^
O £uau íwou^^k ^ )ve ou •n^C^ny^e. yAt nAA UAhlc^

0^ db>^ u^çk_^ /^ avwvaao^:;^?^.^ pa^ava

ua'«a.o

-J «a(^"¿m3 |,fruacv ia^^uuaa^ j\e^e^ cxí.u2^^ jryUAC^ avao
^

yjAAAÍH^ s otaaaetav atahoj, ^ kí>^0, c c/^vaa/^\a¿vv oéíaaaajl. avva^



//

(S^íLer

^
«¿aív~\e*.^

^ ^fruû— ^/\/-í! ^WCA' ¿ X.yjí-ujLtACXov- «o-vsí^ -T^Oi».

. S:'>C>W'IM3 Ju>%«yvA«
, yKJ^YM.

íU. u-X 0-a»QO o»vcA iaa"oÍO\.
^ t-t\A. ^^cLot^x^ düi rv<w\'

_

||vO*/V<X. '*^ <SÍ^<>Jn ^C4/N.ev »«.JxUV^e*A.-ww4. '■VW* --»^wut«í

.vw^' ^ev^o5^ ^
juc^^ho -vwí fjA/iWcr-O,

tvAO. 5 Oi|n«.o^ ^..jjuo 7
• «D QíO UUS CU^iXwQí? «AJUV, '>I"AV%Q«? ^ ¿¿C.U^ Cû^^/>A/\'o/^O^vïy-0lA4^ Uyv l\A

^

£-,fo --to T^f/o^,
Ot-tho, QU"rt,v^'Oi(.0ow%*^ j'"*. Ouv\Oc¿C» <y^ / ^'^wvi* "ha^'í»^

^ ^ «Jï-i/tfv ^WA«£^
(jo/vû-t'-viAA.oji/vftw . ^ ôi'cr\^ l'eCw·^/to ot. (D''t^ nio oLi^f^ot^f'jt^
ü l'o^ ^o no-fio

. ví)''tr» CI,<£ají A, oi'ía,vt<^>o
^ <-£

^CtA«v\.^u^C-O I

ot. lo UdUiU -Aeoío. cS:<u.V
v*-v «^o^ <u^

h)cio^ ^^^^JuiuQo
i«to, .J,WUÍ.Í0 «Uu;, 1^ .

^
Ov lu^ <h^oU

^ 4¿¿U3 ^ nyiy^^o^ otatU^vusí ov- 'Vt-uí o-vuJj,-wtO _

ê'-v». ^ww-t' uc-^ÍSÍA. e6a£<H_ 1^A£ÍSU ni'ÜU^^·'o t6?-v-i/.0 ^CJIol^c»^ ^^<u-n)^06uv-^^^?^ C.OJ2^(^^O «p/vt-io exc^'i^'ot^^ ta-iC-u^Vw-ct-4yi'ca_
Ao 0U>I-V^

I Vl --kv^
.4^ í'Ha_

oti-Bfco ea26si/\, ^ u-t^u^ .4^ o-i ÍAA-I^'O
^ AVI UW 'VC(a^/ut^'o

0«. /Vfl-,4/vUvfrs 'V^o -W 'Vk'9vu¿,o^ ^ UAAÍíO



o-*, n -vu^ oLt ^ci^t-i·n^UL^Í^-'i. Ct.wiO>,^ ,.4,^ C0CA/>^^
tCH^^Q-O .«jÇ. j\AOj' l'-vvio^ «-(A e.ûu(>\*TAO «VI flv /<?>,

<A2-WvaA ««AA lAoioeCLUUilf^O '>1^ 'VUU^P-O O-WMJ-I i^TAAOlAAtr^
^ .8^

Oaa^AA^Í^ 0«^Vk ^ -v,û.y>c^^ ^
"^-8- Q-a-Zi^^jO rwia rWUUVJÍAJÍ, —- ^

^ ^xyío'^'^ oaao^ AXA^^ O. ^ duíucio L'^i^ 1^
•

J > sJ
tcuACA'o-v^ e/(WiAüM>>ò^ úLa. OAAA" <^A.U7.«4A-<. V «0 Q. ñ

j^tf^TíAATdj^ tie. uu^o^ I

^£?-waaW^ '^Í^V^-V.AÍaÚO
•"iaa^XUaa
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Olla. 'Vv·'

Ï /\XÂX^O *
^o (áa^'K u. y<*Ac^ ^tAÇ/«Av.(L, U-»

U«-tAA'o» -TtHAA.tUo

Y ••®-»'Í^O 0fc.teL.\.O l® r-rx^a^ yXAAi'f-^ , O

^ '-»*-» «<€. '-U-c-l',^tr-»
,

"•-«-* "A#-, f/UH.

,^-l<k ¿ÍB. QU' o AÛ n^oi^o^fL·vx o-C-iiAVtVo, '^'i^atta ·«-^a^ |I01AA
c^^MtJU^tx o-«-^ J ^«®-vo /«'^ au¿»toí»-, ^)'xK^ak¿flu, -tÇ kot'^AA^

^ 'T'*»*A»oÉA'av •«»-». -^-Q. ""^A-tAS^

i·llo ¿U ^&U. ''w>®. eyAJU^tK. lv<aA^a>i_
^ ^«a<. 4^04^* eic.

Ct#^

0>V4-LA''WUA.l

ni^'hf-Q,

|iw>
U¿x«u y. ^

c 4 V ^

^ O -«A, ^ ikAAk^LlXM ^ Al2^4iuvt<\ IX^ , A.SA' .

rVv\ ^€.avS«^ /jEaa · O^^ •*! ^VMfll-, |\A0^4^»^0
y 'viAít^ 'v*4ía-¿V<^o ,

rVv" OAW U<V JÍA^íLÓO 4AA ¡c, Oiccro^ ■

€-aO CO/W\^\AAAAt-A ^ 0-V1 4!«0 rt^a L>C ^U.tíV^J tOv» -*-í^

C oaO IaíJ. WlcIao ^. "-K .>„(, x„<2, '-tv,Qa,^ A-e^O),
í>^o o-n¿i>-2o J^4xB_ W W cU»^ ¡e <->^oJ¿o <^uJL ^ lo U<v, j\iUeA>v\e,^
^ O^Aft lo ^xí^cít/yuxCL··f ^ jxJiXi^iAU, 'T*^ ctunQjt^^ ^VIA* ¿UX£ ^'jS^Vo aie c/Zo, ^
Q^a '>'»^'j-GAx{t»>,íL"v. AiAft. ja-súLto^ó—, .

o l^€. -kQ. O-C^ t 0-€L^

U-OxUiy' 'ir^O -<-V, >-^ 'WCLAAA,© -ÍC-X- ^^UU/l'cy

^ 0 yML*yít

\aaac\ £\,ccr<pv>^ CMA

—^
k'c, O'fi-v <1*>¿Í>0^ *7» {xOx/t'ct^ T*\ j\MA.e££^Í-^^ "j 0 (yjJÍAA¡T-Û-V ^

' »

^ ^ ^ ^ ^ ^
_

"'"CA. ooJxfiX) / ^ o-ti OíMa^o . ^ •s '^'')''M^''^'Cûi^'«/xt» ccvaA.^0
AAO y»cW<K oA tAAA\ <.o-»cx jjtry^^uní^ c4XvvÇÎ-û<Ax<yia^

^uo-AíAA (UytiA, co^ut^o A-» L*^-t^'c^a^ aê^ /c^ &Lut¿tui%A^ <\ ,



^^''^e.·f^^Jiu^ tAxí^e, o-t. /« /i

^ oe, .

H/Wi 4UAÍÍ<^CV '-^«' on-fío jjLuxO^ j\th,C^ -WO

*í2 . gIuíUA'«\ A-^ín, -O^ ¿U^ûu,^
C»^'^ÚVO^Í*A'VW«A_

y JÍSÍ^^CKIO <\ '7*\ UAA ^O
' /o y/tA^ •'-> **^a^

l·'VKO Q^,v<aa^o MJO IC*(Líj^(Í^ « Q^ (A^ £¿n^

yj^j^ o>a-v ' r^xt-vcovÍ7«\ Hcu-u^(Íj^ aw La^o^ dip c^'CL,^
'yvk^^ Í/AA»V.íVV Q^ ^ (L|*^
^OA «Í¿ /U^ e\ 0<A lM3 CíH CAA

,

í)<jAÍ<=(ú.A^^ AA.>^
^
^ ^

^}t'^ oc»co^tAfiA.-,AJi, «HIAU^ÍH^
Utty e^ ^>^/'·«^AACLA-iAA-<_ «AAA -^ÍÍUAA^ío

-K.. T^-í. CMPy í\_ CÚU»r/l*A ^ ^
"TAO

IA«P^ «V ^«AA¿A

-*V|\A'^'î^a«Ay ^ y A. '^«' ^ a»A\ ^-«A |^<\U'A t«'--^ro¿ÍA<'u^

^
AAA* "/•C?AAA<XA'MA<^ ! du%^ -CAA. O^AA'I? , ^ A, AAta C»«^ A. yxÎAX^

—
• /vOiy o ¿jtç /nx^ùL^tyOS^âv ''•*'^'

0<A.UJI-A {U_ CIOaaa#

Vy ^
CAJUO <AjtA.<Cfc-^ nA-CACCA'OÎO

,

n«»AA OWACO^^ ■^eiî^iï>, hpccua*. CÎ-C ÎÎAAA^ VAAA fi>t^747 ^-C^^AA»

1"^ AíCaeíTA VáLo¡A'f'^^cir) ^
-%v^ yasíjulj^ ,

ftWa^o. uA*y Û#AA,>^^aXvaîAia^Ôo tax-'^o <A,

-vvAAj>i^l^iO-y
^

AJ^ T«->Ad(LeA.O /a
^
vJiJ^ ATÎ^'^'O

o»Uaa<ao . n ^
ï CL<££^^AÎ)<? C«»AA -eVttCAA'lAO Aj¿aAA^ Ke. Ç*ACAA'à«Î7 C»tA

W?Î2uaa+S^ e*/KgitS^T>^ . fit «^«aoaa-Û*. 2±>. ,
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^
C<U<VMAAÎ»O o6lÇ^ ir(ûCA*^o^ CAjlQ. "^'ífltACí'o

e.ia^¿£íA (O^uuit^ )ûx <A<. Qol 'i^aiata^ y -a^

I ÛL <!2<.

^ J^o-i ^ ^

CA¿.fo
. o/c, ^ U dUjZ

. o<^«\ a>, -cÇ. ca-vvvt^<v^__ A -®-i"7^<2t<v

y)'<-S< <K 'TV*' CU-UAtx 'Vl^ÎL J/IA< Aa/V -A-Ç. CCÏ^VIAX-Csi)

^ u„-+A ^ <¿x , /^
^ 1^ „ lo dÜL.

/ J

^ ay-vo ^ /" r--<--vi4vo ,

JpOAev -vu» <\. -tavo IAA. KJL^^alc^ ^ ^fx\e^
„Q^„ dl y^ Qu^
4a^ ^ Q,'^ ^ -vioiúcc

t

CfyVWta^ay
^

.-VM" ,-VVA C7 .

/ ^ UlA^ CavvxVAA^ Csft,
^ -YL^IaÊIÎ. CLL

^
Afl-w ^ oLucBUt^^

-.CAACW^ ^ ^ ^ ^ -YU^UÎ^
-VA^^ -ka |ua-^^ -v^o -VY'.e,Sll ^OSL . ¿?¿uxu^ UA-xc^

UtW,
^ O-e^-OoU/î^^

A -A^a, |p,aa ^^7/p, uafta, .Aac^
v> / ^



CyU^je^iJL^ |m»^ ■*S^, -«-V COttt'L.C^*'

n<cAjti^O , pi^*^ -eA^^-y^o^ \>«A< ¡0

Í^ív tpuuuiyyCf^^ U y«>e tC>y^USU^e\ ^
¡P epiAe. 'n-t-*. cibi^O^ , ^o UoUvCi^

^<K lXc\ jç.CaaSXJL^ CCA<=*^íS¿Ovúe^
^ -"H^* <i ô/x-te» cyt'^vtx>caA^t>)

-vt^' u-uA ccriXi^.c^j ¿7Cun)íx^^ oLecHe^cc^
^p4A^-'^^0 --wo oCiZ^'^dO "^xO jtAi (L·.vQa

j^£·^^ '^'/'Ct·^yujjiftJO í^iAJJL·yO r-x^y^ cyuJUxX-x^ '--n<i^a^_ J^To

(jii_ t-fux^ IMS^IbUvx'íí^Ò'^ y dj¿_ o-M-t-, £ÍjL~f JLQ ^/lA<_
«mo ^Ae. -o^ Ic^ -c^ n«-v. tVc

<é' ^4. rHC7 ^ ^ l^
<7 Cj^ <V>.« yAAJi^A -t^ yjJUJLy día

y ¿i A<^ C¿^ í\>^1¿lA/_tA'^ y
'VWv" y» -vvo ^íAAxijl. 'V\^^^Z4_ , jf>|' V\<Xy«*^gXt»!

^ t^'tUocouici
^ oUeoLá^j^^

yVvv o-«^ »A^ ^v-v'tC-^-A-t^'^O ^;AA<. >4A^O» ík^AtAAa6Av,A>
tf\. «AC\acV<V\.
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VVv!
>1

rttt-UUtvSva ■•

;5'">'T^ív e£|/C^^ t-mo lyi, '4vv.lA/CaA< , No"'OM , n(o^
<viO tO'yyOI'^AJLWÍX/! ft-. y iiv\ ^C4/>'Le o.vi«A.tUai 'jfliy,vvy

4:6 ca/>0 .
¿UlU^ íÉ<. ^

|)Aa.»v \^. ^ j\.CLi>A. ,yvvU\£U(>^ •tAAtAA*/'>'í^av> 0^ -> i '/'ÎaAéa O'V>

^ ^ «wj^AÍ^O ^^ '»*·® «ÍA 'VV'UÀgtAVI
-— C^o U-VVA^O

^
r»v\

'

O^'^^vlAJt^Oy^ OíH-íp

,9^

^ *,<U ». W'Û. Hi-»Mjk
KÍ yA/ï»c«")rL ctû ^«sOkWÎAÛOH

^ ^ÉVOÎAt ctfi U r>u^U^^·'^a,_
O^e» UMS-^ e^. 'v4.6o-t^« tX^ ou»í> oooítí^ ^ ¿«-vv

Q-orffc. /A .' 'KO IAOCO^LAV'VO OCOk. Juf~i^i/^ ^ j·í'OÍA'í^
/(^ VAOCOwt^'O'Ti^ ftO'KviO oc ^lAAXeÈt yiUfiilU '>'0

)0L VtA^OC "T^^fcwv'·&o 'KAMA-tOh^
^

Ife 'VIALV^O^J dv. /OL ^ÎTI'WVOV tt>v\CA>¿5^0v

/vJLvAjU'i'f^. o'î.^jAavn -AJ^. £Î?/UCA'-Û^k ÎLL. W^'kAAS-J .

^^· tà^'J^eíií^ ^ C¿Ji'¿^SU UuJt^ vuiA/<\^^
flto>^ ^ |\AAÛ«w ÊV* Cft'^o ctJ-viXavfo yoi. 'KO KAACAV ^^0^ dUei.\tr^ -w%'

oifl. <KÎ<. (Z'jvo ^ y^u;i<MKAij2û. VwjMKftvot;^^ UK4)v*A>yi¿^
'¿l^ ^iaC. ivvit liAtfc-vv j^¿WlAK^, j "^4- "O '"•e^vie•JO-VV

cet ;».■« ^ rft. c<v,«Qo ,

*;.
/(M ^ «»«u.v,-c¿S- •oa·^·cr,.,^ ,<. /L»,SC a_



'í««V* >6. ivíAí. InIaaCÍAÍ-VO ¿Ji, ááí.

|ü>, ^-u^/^'^6(A¿0^ c-e-wti-n/i/N^^cv\' eLi^(Li/<X»Qií>^ ^

)ív 11'Uj¿^')v<é^
^
«c OtW-vv*í<t/vfw,^ /cv ^^^

ti»v«^UxXU. ^ IMa. tlí'Vv\/^í^¿¿WXv>V^ 10-^ ''^O ÇUlÍa/1^
It^ -Vl'jí-WA^ l(é)|^. e¿K¿£fl-í^É)i^ ^/MiL lSL\^^ÚíU^ lo^uA 1^,
¿fiC^eCMA^o>- ^ '>«-v ÍOVKX) V^' 'vvvt-i^c Mxe. ca¿í^ o>a^ ¿¿ílSVMJÍ^
dlL .

»4Íi^ oao *1^ e^e*tio¿9^ l»\ Qa^Qüic^'^t^
e¿fl_ »AA^ OAA^/VVAX-V^^ O -L^ --»IMA12 XoviA ete. uwví^ -Vt'^no

<^/^^JL WiL oíuoo— y
'VTO /í^Uí^ 9^a^flu, <£c_ otdigj^Oi/,^ ^-wi^o

a.^tp)4aVT^ ^ /^JLa/L|JÍAO^v )< l/M!»tCAt/»'6»va j^^,<S¿AOt^w ,

' C»<v^o V^- ^j )®
'wu.^

«>^ 'í·a-tA'c?. Oí'ív
VU^'CÍúv \uAAA.C)uv\Ok noCuSi ÇU'HiAÛk- n-VA<»^ «^«-UA'O

^ /¿;^
\'/ÍAJÍ\ÁSJ^< U/^'^'oiSè-" <ÍÀQ^ ^ /*. 6V^'V\/N^^^ 'VIA. Ou^r·yvi.^Q

Jl/íl^ «v rvWAja^í->A» ^NÍ.U^Œ-6iAA-tA'!ft>—, ^-tíoics IK ¿¿.g_ U/y\C·^

vU^ ¿¿aW o'^ík^ Ik dc vtAAOu 'vc|va^av,Htí^oOyJ^
'·VW^'£.<^ '*I?J2o 0<. Uwtfv W/Iv^'tô»^ <«. ÍAAJt,^¡í^^olJlíL w^ 4.,w^

^
vu^a. <<j2, An ««-iCt»-iA^ ^e</^(L'u*J2euji^ |\^

Kû^ ^»VI" Í¡»1 ^Í4AaDL^I^ .

^«ísto^ .'\JL·^,^eUo ^/nA^
d^ú^CLU^ ou- W?£<Xe'^>v> AÍL oaa- iAí>e.í>».c'<*v> .'Uj2.'íu'iisa

ptAX <->w. riVvfTftíitn''^ 1" nCo*^cu-\ ^tACt^^/t^co^
SotuJL L jvv\',w\jt-,ûv, o< J\A/tc6ji. duda^

dJL Àa. t/·\^jL·\clo^. .-vn»i fi<-3 úuAvt
^ ¿¿c_ . VV"

Q-odi(^UA^<^ /¿^ <í)L^'CO^U^I^n^ ^ ^ dU'l^JUnfi^ IJUK j^)^C^'l/^
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\"^ü^iov7^ '>e>¿tAA.

^ ÍJ/AAL ^Í^AftiLi fr-QA? «w ou,», ^ ou» «,Soa<vA COyPt^Xi

*AO\ t'ullo ®0» •it? ¿Ê2. |oOo-«ort»ra ^
Uo^ 4v ¿AtiíLvi

Aí. v»<vvft\, «W, AfiaJU»®, <=¿a

·®-\^'*'^j-í-wúL. <-K<) ^/Uütflíí
JufZ <w^o^^í.6^ »/»XdíLU/u(íL

^ /¿i^. e»>L" tP-o e//dL ííLfíí^-
c,#»w -fwj»^ -U^cÊiL rhi|^S«íi¿(Lt^ ÍXAFÍ^O.

C^Í^JLC¿C dAu,< |>OoHoií>«^'ÚA4/»AlU»ífe Vàl'· «^¿¿'
^n444y ÉÍ¿f)

^ Ooto >v),io ^tA<. 'Viir),)»v\AXv»o<,v«v¿L yjX^\*)^ja^AJL ¿íMa%cJ''>4,
• ^">7^ O/Ua (j0n<v\O ^ÍJU\AO4^V ¿t¿ ou. UüCòv.<u'p,vo

*|pv4,^<ÍUo^ , ^tUA ou»- )/íWv>^^ 'V»^C*Í. ACCL^AÍZ. , ÇUÍ^
oUl n^»»v^■í^ ^ Op/es UvKa^ ; ey )uj»>vu.-Fvt»,-¿u.u^ tVyiU/w^iAj
*00 tuu-^ ^aog. nuZ^h" ^ vB.au,v»,^

o-ftu u... o«.Fw,e?»v; j^ciA^ y^z4^^tcu£L UAAC nW cU

Y^\M- Ot U
-·>ív,.yU«_,

c-<>otM>5^'eu vo-^gfi,uvo'0-,(!u_. (f)oa4 ^'oi'^e-vx. UeiUQcuJbi c6d¿_
CAaAC^U. Qifr^g^-eo ¿Êg. VAPtCAU'C^

^ ¿Jí^ jfl, oou.-o„W ^Ago^CCu^
íje. ÉK4- uxû/flu. .

otíO||itHo'u'í;oA.¿^ UV^?^-«>V-»'L;>U-, ^/US^
^0 oç |w4;6e/w CCUOA^'OU,^ loA^ t^)í\fie3>, A^'ovit?

•v»o á¿^QAréiSU^ dUL «-VUAíSilft, UAU



'VvO

^
tl^vvVAM^^'/'VVVl·fi'WV^ÍíS. ^/(/t¿. Olp 91^

XÍ^ jo. UA'C^6^. o-vi*A.C.Uo o^ûurs O-Ô^aA <€_

f/\AJLu£A^"6ill ûgl /o <y»AJt «5«e. c/jejî^ . Kl> áv <^o^Qo

¡NÊ^OnA/x ¡K jvA^.^(5¿A^S eí^(k ^iSL "c9^ '0^

Ic^ ûA-<.CN.LA't>-o á¡J¿CA/\J¡bL dlxQ_ 0^oÀji)>í .

lAWtfivtAt;^ ^ O^A^gl'iCv
^ l'/UJLlKJL^^'Uj2ñ^

JL, ^ jo/^yvUL- 'HO OC. ^vwefo- tCun^M^'ec^^
'T^' lA^^·Ú^UL., 0<Q^cJ¡¡

^
'W^ ''^■€_UA^s4/\fru-v^ ^KA' ÍÍ"VU£9 'Vi

'

VV' oflt^ <->vuty >ûnA. tílví"

/&^ Vuvutfi^o ÎA^ûv

^vWk oecc. ÙAA^j^Jlb
J O^Wi^'ooOVi'O ^

vÀ^tMAfi/vOU^ CA'u/^'|l'Q^Ot? e? (3A¿*V<&0 -«^

oeov t6^o/i^(0 nt OonviU/iû, y O'^

'•€^A *a>va. £. LÁ.2yi/^(P
OOMAJLa^ 6\J2_ r>AAt>uXt^

^ X^ tût4MX^0 j^CÁAO^
'>'^^'W^ ^'i'^!îu^v^AAÍlv% ^ o/n «"^Vv^Co/4/^

)ca^
^

')t^^cJboQji^ cííl_

jiT) QLaa|j0^ k /l>> U-t}AAtJUO^ C&l^
0 ¡0^ '^txySL·^^QsL·y ctL o^
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t.W.'V-VoOv^ft-vs «s. S Ol. OU. 0·e.^l-V^'·lA'Û^ vAsxO^^^Oí/vv OM. tf^'oíú^
^
n

CUÍ^j^^ ou ou k^-vv\A^
^

^e_ tU'^^U/Miíe/^ Auv

V«?l o )mUvv^1/VlO Cl /A. U^V'O^"S^

VAliC-C-vt^'WAxr» OU. jwA^Ju. ^
Qvch^

ou jvjÈg/uw'CLS—. ^li¿uvo'¿S— jüL>\yU^
•^0 ^ A Uu Oí-uo UUa.

à^Si \J^udoJk^ J
SJ/vunVo f^íXUo^(L/1'0 GiUil·o

MÍOUO -«-4- 6CLvO yátí/vA Ûto^'A^
o-Uooo^o no*/\AC) UA/vCv A^ûJ^

^ ^M^otoJU^Ck^ <QJL IO^ \/!'C.Í-, 'O^ÍV— U/V\J^C.C^
^

lc^ (Ae.í^u^'t/oo -uv ou /¿u^-^^CA«o íl¿iL oJ.U-)O.U¿i

«-2, Î) ítT^ CA'^
OU» ^0»y/Av5<íS¿<?2(L /a-» tíí»'»'v¿¿4'U'U-y^ ^r\A^to/ù'^'Cei^
¿.«ALa^&o ía. /cu, ^QUuQicu^ £íéwC4¿%o ^<vio» de^e^AA^^ci/^ ¿i^

^ ,IAaa-4^ /A, '>'^<Ji^CÍ0'^
OCJ-^ k OAAA'AA't,^ ^dUe^ ddlQ

; /a ^n^oku,;:y. T

1^ A .3),-0^ Jf2i Mj'o .

'"^-^iMuCoOít? .

^

«u

"'i
H



^ Í-oÍtkQ. j oM^Mlo
ocAOi/yC)^ lAjJtûvt^V-Yî lií^ e^^cQv Uf'ys££)l¿^X>^ ^ V^.

cwo^ O^CíKO.'tfy^
^
¿t6 /fi. ^aJL <piM^'4^u.

VÒ»^-^cuJ2ÍL
,

^ C^AvwO /*<• jvV^^'Vi/^AxA» (50^)^/0 ^'£¿»«- ^
'VÍ.oiL ♦w ^Ci^JX> ^ OÛ^QA ^
^wVü/p^'Cftv ^ Av*.tAAi2^ ^li/Vn'^ AüoJl^ — \^^l^0\

AlA^/y^ftA-Stí ^ j^^C^-Oo s o i^xù (l¿/u^
l^' ^SAJÍ-iAaJU-.

e.'>k (A^5'£tf.t.^í,^ JL^
-4-3V»Juflv V^Ov^gn^tC^ ^ /^S^ÍiyñiJ^ ái^ OU ^ryy^a^

J ¡ ^£¿¡^ WJíi^tA'í*^ )í>-^ .

"^X.jAA^íU.'yvsJL íV^o,

\A^'^C^ XtWWÍVi/víK ^ jjLíy^AJÍ^C^^-ÊA^VH/x tA
^ Ctí'vAc¿7¿_

^ lUatD ¿ï>tACr) ¿3^ lAÁcieL^

^ CÉí* ^A-ÛC/'û*^ ^Ct/n'VcUw^^ '"^í.íédA.C/tÇ)^ _

NA/' O^O ^|viaj2.ÊI2» \M^lAi^ CK ow ^\KI¿MJ¡^^J^/(5a Uu'í'/fiN ^ omaJUA^ ^ yy. jw^éji ^ OiO

[uaÍ2Í&- lA4^£4^JMAíL cJ^^, S''j ^ ^>HW2o CÎ/KJL
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'VI o Q̂ '-C^aJL

^ -v^' 1^' 'Vit> /i
Ok^^Qi) r>vUl/V€.ûL-^ 'Vv'Pc? M/H<. e^/l^A'lAt?/»¿A.C/\'í,tv»
7 ¿^lT)
A. ■>«. h^'o/A_

^

^ Va4^ s^^ao s^ ^
v^íL ^ ^

'' """'y í^. ^ÍU^/t'C. ^ofMJi^
tVL^ ^ W-

P\ 7 - ^ k. UA'U.^
^a_ *^

^ ^^ÛU/»*ÔL_ ,

"

^ 7; T :r '" ^' ""~-'· /" ~
'

^■-0. >4.^^ I
U.-8!,V

KV. OA^

'^7 r<n^^Qv t W^.' ^ f^'^nu^JUv ^
^ W' -Tn^AVMj o-e W7ls_ k U^(2o JLQ^



//'WO CIJ2 Oa^ p jr^ ry^e^

~ Uv*

|)^-<LUX^(3tA-. IA(X 0, Utû^ l^v O

oía. U/N'îo/o^ CÛ>aa

^ WX^g-W^Û— • <V-\Qo Uvt¿\ 'Q^^(h/\Acy\0^ (2uaî<^^^ liVLÎc.

Vw'i»/^ VM^C, ûi^fX-.. ^ y^o , t.

^ r>(x£ig^Q^
^^ (^CÙt^dcnîL .

<^0
o-e^ -i^A jWaïAi^a^-û^ ^ (q_ i^cc^^Co r>^ A

'W^· ^ aie.vv,ao ^oâvMV^

^ry^'Co/p^^YO . W- Cj^AAL·Uí^o^ Q4/k C^ÍA^CC^¿)O ¿%.K^
/3/Vv í^ lAj^ CC\ty^ 'iHo SM»vj£<2-x

(.¿.VLPL ^Lo'/t k y^ûy^-tk,
4i ftti^
^ ^ IAa'oI^^ a ^ív^-^Vn'íX dt Ou. iAtj7¿!¿L£^>^ ,

U_ AUL tytúA G-V(|>UW|'AA IAAVA vJÍajíJ^O çj }Ch \si. 'jpckhi. M^û. \mct~UcyU nuM^,
[o. dia do^ J^ck UWxoVbu^ Ù\ \ámík

'no %UrJ>_ %-ÁtyíA^ 0 q^ lii^ ¡Ijíuy'Jlo
©CCivv'tíhA j^\¡) cp\/ji /i^
^^•vvoîi/v^^nQo -^1Î/AQ^
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v;-;>

\

>— ^fscêo Lg.{^ ^ ¡(^ ^ 'fcvtfu\ ¿>í2w\íi/^
^

O

/^ )vtr» /A
>*vv. ííáív -OV*.

0€.

U c^is>. Vd. •.'-hjÀL·t,^eí sv. (¡UL 2K 4,'^.
/Am) -tSk ^Ch ■^<k^<ySi Çt'^ ^uu-y^-o

^

¿j^M. 'yu /\e.t»viPM-,->vn'-ev-.'2!ci -,<}M«. ou. ^tOv<oo<n^-e^Qv -J ^ .,

OJL^xqÁa^ ^ ^ UUU. CÚ^ltí^t)
e^ /a

^ ^úuvQÍ;

"^^/vwo rviUl·lJà? ^ Q4i^ ^ ^

Arinny^<¡bL t^vSUÙvâo i/CyiC>i^pf7)aÇk -J j^ixiu'á^ , cA «-, /ív.
'->-»^A« ^ÍaaA ivátín^ «Li /a /WX./ÎUJ c->i^Ciyxí^ÍAAHihCy dü IcJ

itP-'VMT-vtfj , y r\, —

'V-tP r>v«<MX\¿—.

1^' Çuiuûo o Aib^t^ (H^'^ :

)0M Uv^¿^(^'/>^£7 OL^ ^UA.C¿L/V^ O.LL, ^IÍ»-H/U'OA-

oía— y 'únC^^^'CíL-
etA lo

(í, tfê.>cko . -VP ^ u;^5w.'í¿^ ^,^0



^
S-e, lo yV- yo

nOAív eiüiLÍúi/i todjs -e-^ ^y'TVÔAO ^ /vm:7 (Tvs^

'V^Ol^/\ ftA^ Xi't?'V^·'^ ^ 'Ô/V/X.

Oví' ^V»'^A/W-í^fry. ,

•0 ¿ÉÛUA ,' ^yAA'rywx^^:^ O^O ÍAÍ^ dy

\í^. y U«!2c^ J.^ ^u;/. OU, =. uv. U/^». .

k M^trx^y^rx ífe^ ^ (UU LÍ ^U.
jf(>yli(^ S -e^T^ ¿6 dQry^ -Jo 4/ .

' J^ /^líL^\^^ (j^ ÍAr\Jp^Uj)

ol^·^t.uo-^^ 'y^i^L·v^^c^JUlt^^ IJ-^.¡£.
(K 1^ Y^AtAtL^" ^(¡LA/K^CLQ Ovg. c&_

ck.

^ IíiWA^ 4-, ■'ykx^'(2¿u<^'i> ó,/>(í5¡U
'

y Yd. ^ W^Tvx^oi d2c.

-^olij2i^o, (Sz. ^^ db. ui«^'
COmO Q^û^ /ct) ¿fíS^viAOo
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^44a ^
^^(i^de-, di. Wirt iiíí •

^ JjUi\ di tdt^te-^CA'cj^ /É^.
CCl4X«¿úí^ -

. I vJ ' ! vi ».

y XO
p

IAAA. »>V> ff/··ruLO AVPiíi»» M» ' l'-yviL» ^ 'vv\¿»9 oMrt'.'ni? .'

UAA É..,^iAlrt,Ai.W.^^í^o «U ^ Quuy^CC^ cií

C(^,VAX. 'VA.IS «*.> wuvv ot.»^ft_ ÛI^CI 4¿4AA^ei,ói»,AÍ«.í.t, ¿¿,^^

^ ^j^eU'oL, 0 fií,»,.vAO ^ íxfrtLiAAVo

hi-0 ^ /e, 0¿ueA. C4»t^í;>i^
.L"V»U^A- tó^eU. nA^ .^A-A^ÍUAÍ

^ nu^J^My^a
Coyy. A )r,^<Jo,C^ , cIk (Suu^-c^v^ ÉU /Í. Ojuvava*. .o. ^Í^/AJÍA^ÍX^
éí «.rfAuruAj dy. 'í^'-yyfCU^ /^ Oy /«.

«.^WÍu
a. joOA^CA^Ay. 4,*. U o-vt-t-i .wic, u.v>í¿í, M'uy^'·v^ty . Ct^o

..»t,.!-,'F^ -~A^lUu.^ a,a.^_
tA, á4 ~A„3.O y^yUu, ^ U -^yyyyyUyyí „e
•lA l,yy^-ySÍ ^ ^

Ai 0,.u^ 4L Vy.U.y^ ,Xyy. j >,„¿ ...u..L.._^ ^
.A i>.-^ 'Py.cUy «fe A/Lá.o /Cí^/ ^4.1^2,,

A rwo Oía. U^K '

La>0 ^ ¿iSUJiOy ' ^ / ñ

U^«.V,0^^ W '^•fyyí.y A^ LÍ. 0Lwa,»á. .xUiííj.
tí A. J).'0, «a

^ ^ 4e .vulcO\>,,..V,' AÍ!^
Uu,.^ei»M^

^



/v». eii_ i/fv^ ûAviy»^'ft^
o.»^ft,vva-j2t ^«.^UUVOJZ,^ ÍLÍ et¿wí2i'^'CA« CIO«^¿UAV\

|uA,vw<vfli->Atfio i'/iA4uJ^nA ^ úA9/v\0¿A "C/i'tf-i/vfl^ a¿í M/s'^Cv^

^ úÈ£. Ét>v^ u/<'uí«vt^'ft^ \Á'^fi^'tL¿JL^y 0^ ce»«v^A__ /a-, uu^t'MJstJuwtfcw^

<et /ev
^

/«_ QÍÍ6¿^^'6>v1, ^ Clc,)^ ^MiL_

zQe.^\i^o^^ <yj<sL^ e^i-Lumslui. /«. tcUit^ CK ÎOS ujt^^

1 AJ2. e>i*^ ^

■f 'tO»«, LA(?CiV\t>vV''V^JÎ«^ .

lél/. ¿ií.C^^ a. (3^^

i-vviü/utX^ a. «VA.O ^ <4-4^ 4iL 'vvOtA^tfv^o -i-j

jjL-^UAAJÎ^ l\0<ti^ 1^ (2<jc/Ae-u'a_ Uû.Â>Uvi^Ï^
tJu<c^^^S)o Vot - ÎV ^7^ tAtocû^c^'o^

ÛAJLO Ú6*-Vij^tfi¿^.^
U/l'-wvJZ. ÛL ^O'^fuotujL

'VIaO Al-ix\O^CC-\0L ^ <v> —

«J2. >^'■•■■- oMe^O^'co o«^J^Uo eie. '^0^ ■^U(2L<t^'a. Ç^iueJ^i^
^ o«-\i>»' l/é/. /í^^ ^ tûuvw/^^ Càt^Q^^to

(fip_ ovWJt^^Os. IA^'ó¿Cs-^
^ jw/t-v-v^A/wA—- ^ mAyvev^^
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VW

0c lloutyuyjO
^isL 'tSL

^ ^ c^cv d^c^do ct^
âJl 04^ .^^cUcvcLo JU. c/eu,<^

^^O^CÉAÛ, c^'UyuAlUsl^
^ ^ cJUsaJL^ cc^
^tAiLw <4^. --vu ^0-cuo n/^^'·dLíl ■nAj^

\uAA/«"¿Xt/tíl_^ ||£IIA.CV_ CC?·^^ I-) Ç C^Jlj2A.®-i*tM3 AslQ^ La-t<«,&m^ c^OUjCwy
(2uî6i' Cto-w. u<t^ tAot<A«^'ev»y^ lA,»»

A- u.4'u.LÀ uaao-) ou,;:fo-> <£je CjcvA0fixA</iov )la/^(iLH

Ctí>>Aü tA--V»/UI'-€A<Í5^?^
^ UAV ju*®A)^ ®-«N. ^/W-C.,

te OCÎ^jXXAA» O^ Cj!t«,«A.<AAO ÍUjÍCC 06U\Í2 ,

0> <4C Qe-V ^'AAAtt^UX. j^OAlli t/UA^ÍA¿v^
'TA'/CUA O) 9c eAA.tUJJuâyCt^ aÀ*AAi\ ^-M^IÍLiaÍc <;\ •®-\ic. t\!uSo '-VMu.v^^ Áxx**vx
-H»? cxaHU^O^^ j^-e^ck ^ yMi fU. ^ÙUCO^ÛV ^ ic
ÎU A'ílíxe ^ i<- Cituwû^

^ (4 -e-, <Êi2^
p isu^UoU 'VtA^o

$>v'eiAA>|vD ~"y' ***'^ «A>./'>v ¿5. /<»>. Ce>^(M/^
<fiû-»€OU/»'£H ¿¡ÍcaÁH^ . y

A'-t^-AC^ ClAA<\ IAA'ÛÎ^ JX>^ CÛL^CUt^ ¿01^

OKÎO, /«k <»&(¡¡vÍ»,^ ^ Uv«. tK.C&Lo^c^
luXAVliWlÛ-, iû»A^|S^, vl»^ û^ VaJUloAA^U •^^tQijtAAlAût^jO.^Èji



át. (L
^

día. ^ 1^ ^
^

JIX^UaJÍH^ /¿; ou^jLte. ocu.^tvt.«'£;^ ^yLju^aJÍl'tA<i
¡lú.j ^ uXCUAAJLUU^O^

y^ ^ ^ >^-<íae.-Jí,%— ^

¿¿1^ e,)^
^UJ^cÍO^O^ i A^ £Ía^Xu.»v,«^^¿u,e

^ ^ «V^^-'C %»,/a
^ ^ J /®~l £^¿&\/tf\.Ci^ C<M¿i/i/t/^ ^vu_

ít^Qvo «ífi. ^ívtMlcíí^vS- u^-o^a ^ .Q¿»,tX¿^
'^y^Uo du ^UiL.

—- cu,^^ Aj^ài^Z.
^ ¿'t^<a^ -et^ Jiu»\.^^j

■^c^La^ u^cu, ^cJL·. ^^ÍL^Xl^e,^ <^
.

A -s-tv^í^íitA l2^ diu>cAy\oSl^
^"'-.i·-CkOio UíKiJi^U

, cí?>>.^^¿uJ&o
^<Xf/u\íLi Íaají^V>oxuí^i^(0>> .wv€¿¿4'(r>^ j/^»^cujy^^.

¡I>y A->t^cu^ Ï^c(JICLQÍÍ-\ C&A.
f JiM>-^4A\C¿A'c¿^^ye>^'^'^to>-\

o-»¿

ZZ*-> ^/i^'^xyiy^o ^ A-CCOiO tiUl/i'ÍO

•^(M^'o^ail Jtín U^
u^a^

^
jl¿^ ^Itn^
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Ûi u^iaa'AWÛ^
^ iZS^'tjC-e;^ ^^ií^yOíL. ^

tc/xo, |icâ2ûL_ ^x„.>¿JUsi .

<¿iuj(«AÚy» ¿Afi- t,cv\<x_ <fi2.ÍÍl2-v^>v>_c-vr.S^Tt\ ^-vWSi.tÉUA^ cUt^ juUJL,
cfic. \\íJbjL^ díí>^^ rwUA.1tUn> ÉUm>J /VUAH^I

V\ít£^>-v '^i2_t.0/00\&0 /04«^t.lMÍ-) O-«-X'VCÚÍLA.IJ")

dLSi^

I ^CXJJL 'Í'Í3~))
'\JL·t

I &-> o^íto cXacx ^vv«€_"ív\ ,-wo 0-< Oclcglx-^C^

y

'^-CíUo

\'ífiC(

«JS.
^

/

ryo lo r)<¿ í.t'AA-ll'£xfl^ O-SL·i /v/iAXyv\ O ^ /a ui Uft^GL^ûxtjv'OVO^
ItííÈuao^ T€_ ^ojSa^. ^

.O /P «A de^jiAA^ ¿Sj¡^

ccoJi^'ût^y^ 4s. O-^VCZ-ca/I'AÍ^^
'T^XAJL^ '-WxO

» yv>AA-.Ao ^xAll_ loQo O-v. eUyX^<Ée^(K^
/(Ju^ ioCu^CA'c^-nAiS

^ yuL.'y^o 'y·t^ j^UMidiii, %A. o.

9u^ O^-t^c^-Ají-v t£ACA*íf->vsd2^)^^^

^ oJLJLh^^ uJcS»,
. ....v..^ (Zy,,^(maIum^ ...^AÎSL'^ jfO^W ja;> ^Cv - OUWÊîi^îaac^c^^

ÎL- y j2i^^ c^^tuü^c^ ^OLM^ y-^ Î.^J.S^" /S^ cUAdc^ y:sh^^ -.o uXuO^

i'

•Cao

eAA<.tAJUoJ



aíaa uaaí^ ífiju Í<K noOl^'L·fi»^
^

ry^o /\X^oílxKJi^ maa

y^i^íifisaaaoi 1mx» iaaa laívijjo ^i\>2a-o^a^viaayl-£,vaQa> cafl. ^<5^ io^la.ca'£ai<<j^ xl^

míaivu^íaísl-, /¡xia^ûia'vjîv uatv.î-^2^^^û\ca^ei''-x» ítll. ■imà txa^o, lluy^i'»^
f.uhau£j^«í-» <-v*.d* u.û*.4a_ «-aaÍ-*-4,ux, '"^u^AdvQo) -^aa. -s^jiqaaa,^g,^
^ '^í\l(fVy\SLC<A /ûl^ lo^tal-a'tfaajl^ cfift. £xaa^caaa¡c^aa*9

, ¿fiii-v ua^m/»'.aaaa/xJ^

¿i^oaaO*. ojjl^aaí^c» iuv. l'fio ^mlois^^ ka^tk lísuatwt^l, eod^

ûuaaayiaj«w. [a. /vtû)j2>v'oli^^^— ¿íéaua¿uj¿^^ '^o c^u/ícaOii -t-vvco^e-vísop^
oiacaaj^í-, -t.i»-vj /o i^jj-^-oaa^vA^ , co /íaao fv\.0 JÍQ^CAAMAAÍÍ ^lvi/.-í'aa'f£v

^juo xcovcaaxuao ^'-ccaíha J ^/OTÍ/'
oa.0 uaíaa^*^ j^ax^juma^iu iaàvaxaa^via-x /<k 0¿Otítnrt/\oÁj^»y^

^

iaÍ i/i^ív, k •avo pjauta\i\.lo^ -oaa.

dÁnf>CuvJ>>^ ^síuo -úa'lfo-í'o^ Cfl9^-e^Cf^o\qo -ca-^ Ca^uíjLi^
-taao -€ax^

v=l.e^o iva^ 'via.iüa %¿t£^uKy^\x y U2^(jji^ |j2u-,
oe •e-u-<a>-ftaaí^ c\a.otaa^-<0 |l'vv.olaaa«>^ «ía5 0-4<ftlu^ «ai. jot^ ci^íaca'bia c¿2 /ov^

-^a^uaí^fií^o^, a ca¿^o^<^a í.^xaa^í,a

-ía/^ ia-í)!(^'ca'cí·va ^ €aaj^''''m/i-€aa^(^ ía^<. ^ l'o (jbaa¿sia.cí^o>^^ 'tao

v4aa. 'yí^jssl cxià ^tct-^o a-»-vitaûv i'íftfl.'í— 'ta'aao

1 ^ . f-w'm. qiaaaaii, íaaa dolaovc7^-®-\ s-«axa'aa«-«/'í€aaaíua'^-<. ^ictà tjuaaxx'o-q^

^ío .«^ laaai>. t'c^cív^ aa'axo wax. v*otc,<xq^ >xaa -cha^-i'aaaa'-íaa^ ^-v»'-ta í

^ vaaac^ t^(laa'ca>oaa tmx^cv ,
'vi'aao uaacw -tygaxuvj os,

o o '
i

^^aaaaíí_^ ^
-aao -^-v taaaifc-s o o saa.ca'wi/-i ia.ca^cc » c^ûaa^aa'c'a 'va'aao

xaaaoc o^t'a^ctlvxa t.«aatc£^«v
y 0<-<^aía¿>-, . gij^voctaalo^^ xí^

fíífl.újl cuxaa ^ aí-oíiaj^ ^
''-^xaúá^ oca o» <ft<- .oaaûua>sû-,î<

.taax^ jlut^-cjsí^ cc^'^o

/
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OiyUj-,C, lo
^

-rwníV (2evi

C¿^'V^Í'V-ÉA^V>ftAA!^ <?'»A-6A9'^t7^ y(-f I ril l^|- ■l>H.^'l^
1 » j /iA»/í¿iÉí5Íí]f¡;Vj

a^.o^

^>U«» (¡l^ -^í— '- ULCt"/bV-

^ ^ o€Aua^<5v¿£(gn«. jiey7<¿ai^ós
cù^ae.cc -it** j-£^''ca^ 1\a£\0^ -4-^

Qj y A. 7-«»v^ ¿o^vcmZ)^
^ n^^<y7<\sùio^ a»^u»ue^ ^fc(? oa^i»u>''p^e vt^ua^

h^ or<yyky\- -êa/vw -e^ f ílM/Wl"''^Lí'. Al^ íflQ_ ^oío
ûUÛC^ a|»S^4Kto, ^

¿./í«o< ^ p^ ui^c» <¿e^€wCe <íje A ^

Uw>vlaAa^ ^

yul'\< . ¡a^ oujéík
FV< y<?n«!Cx_ cu^ ^àfktyy

.C.!M!ÍL,-^0.<<0,^ —L OM.C<LL,'F:,
ymi

->'-'··*·^^i< 1^ IlíViT^-^ <Íj2. 1A

^
-vua jh. CúS^w ckyafjl _

^ "KO CCi'/K
^ culuwytjji ^í^o¿c\lky\\x^ oajO <í^(íjú¿^^j¡^

lo CÍaHC^ -v«, <Ûl,U^c_ /• Y¡Lvu(l!L,
Ía. ^'/clU aie /!L jOls;. h
fm. cedkí. u^a2^ ^ j^,



yh.<.

cLO^^ÍL. uí^^O-^ ce»^cct/oh, «4Ú-LQ-u.OÍ[(WCU OU-XCv ¿Û^VA OO^IAJJ^
iû-

. §L,- /6g,o^ ivCv<iU.vwOL_

OUMJLlí.Qa—

ju^i-ff y^JU ^(^J2^cU á£2. OQ^ A. I^^J^cUc. <Qe. Í^yML. ^¿LSL^
ujuo¿AC£2^ tv^tócí^o^ 4£/^«o (Uuüc^o,' ^ í<-<-,
v>^ "^^tAci^wétj . / ^

—=A» 4^0 Û

^ ikí^ U CX^^cc^t^J^ J^uahxJ^A^ <<^

(L CCo\.o j\eiríj-^*tAA^C\y\ ,

cS^ CiA'^cJ' 7^ ^^AÍLI9UA.^<^ «y

\A^AA. '\tf^C\ Cf/\a^ ; €^' !¿-t^o. ¿62^ cL(pc^t7\<Q___
C^-A-v LJjLy^

^ a.^/tAA ^ '^JO ^^AJLAJI^
O'WU^ |gj2<0^tHt> ( ■e·jxJfftc^ ■\C^(Jil^^v>c4iíX^^ OJJUA^^ (M^

--vn'wvCtfl^ ^
/>vvC^7A^I^A7^ terj ¿ti-^a, <ptM^ Q^oS^

fl I n iTl -1^■ UlAÉ<^v^ '"¿lW£?^-VVA ^/i^A.

^ ¿TuJ ^ [o^

ífCBCfrk-i ^,e±^/

dvL^du^ Çy] ~ jj-
^==-e-3^^ «■ J.' P(v,
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O í£y»'rU*3 ccj-^
^ /c»^

^'o-vv^AAC-Os ; (¡MuXy^ jytAjt. o-«i^ IXAA. ^«3-^ «fie ¡(KIS^
v«« tfiXí-C cfií. ^û6»\ QtA^ lA^^ola.—.

^
Qau^^x./^ -t -<-\. Uaa ^VAA'/v>Afi-^

-<-..t<U/v«JLO VA«í-V.W>í>t(AC^»/,'o OK-^LÍ^o <3*. AAUA /JÍ-fíA '^C <Í\tA'í*'VAjt-j

¿ÉjL^ |vAl» ¿L^jCLwms (IÁ/\C/<Q^ ^ ^Lí (¡í. di^
•7<^ Jili^^o,úLi>^y
(Ü^C^Ík líüu^ diL Ic^ — o &Q- lu^

c.x.l^<-,.wu/v /cv ^^cct't^ oíui__ Qíit^o^ die i^<A^
(lû^ùo .

<ít íL
X, $

)».»^Cl<, jvcu^^ /c, íco.fea^ aL^_

TV'V^^ Q^í.cAfl!. ¿ij. .
J

.0,^ // ,

u.-. %<ts>^ ío, i^usu^ ífl A

,ÍA.
^ j^Ubu^ A^OvIv^í

'^■'W o oJ2/^ |v/«9ílg. -VVW6^-VV.Í\. {^oLb^

e_



^ -A-t-v-NAJ-) ^>VC-I ^C.

Oh^-Ttuis^
-tw ^

^
,4^ YLJusM·^CAQ^ CCMtA.CA^^ 6^^. <AJ2 <pul^ cÍL(^ju^%/Qz.
tuxiL^o^ ¿fi«û. '*€'l'>íi>i'/WMAe/v«Í^O

^ ^ÍA*. ia¿UH_

/■
^

Qf 4*. -C.AJl^ ÍAA
^

C**Ovo ,

QliSf£¿p\Uy>Soy o^o ctf^oui^ C-tA ^VA'-·V^O

CJA^ Ut<lAO> ^ ÍJUIA.^ —>

<? <^^Ays^£< CK "127 y)¿u/^ djt

lx*Jl2xn—^ ÍÍÍS''*»-»

-^oxxcsraszi- -ew—/A,—^uUt. *'1'-"° - ^^fl^|-|

Cc?-^ (JA4.<,.->-^«0 ^ 0,QA^\JL^\S ^ L/xA í^í^'i'lAxikAt^oJi^
t^cJiçtccKSU^ ^c^t0^^CCoyu^Í8^ j j^^ux^LiS,

T OifC^A^ 'Ua Loaíl^ ^

b<*1<V PuAXtA'e»^-! ^víLtAO'^<>'"Q-, íAí-

\J f 1<K IA*JCCACA*íav-> bxÀ jjL^C è^OxQ_ Jx. (^'\ tA^ ¿ÒA'UAlOÍtAO
^ ¿:£^

'vva i^^díLQ^ol^^ ¿H W/a— -.—^

Ckulj
O Ctyt^t?>■/' -Ato íA -«AÍ^

M ^ // /

íVv .

—De -L- <>€. c-tj^^ 1 »/¿í*«A«*<.Xf

£u ^ ^ tc^cxò^ Aú^t^K suíiAdL'ounç_^
-u^yAe íx^ j^A'o ajiûus^ca^ c/cUa.t^*^^e.uxJe^ ^'^-Q

<^t-i C^Q-O UA\ ^OÍO CÍSKA

/*/ íXíí'l Al'l-oD t>—^<'< Í>
^

tie
.

^cto Jíjlo (\ /A^
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puuA^jioSl^ d^
YV\

^
ItTj cgif Í^éaJLT^O^ dU^ y**, CLL^Jiu^^ '=^cP^aS^,

ji/umOU^ ^KpÂ^ou^ av\ J'^ pj-s-vi/i/^cy.
/Ul=:íí.<K^^

ct^

= ^IcvO--) ^ naJ¿Ai(. , ^X.-^
i CjJ. CuLli^iAyxOj^ f Í^íx. .

:z Ü

IXK Pc^C/^>>) ¿2-p,vA^ <¡jl/<JU,y^^ <-,

jíy ¿7 Q^'<z*^^t^^ 4^ <¡yU^ 0« c!Lùp^'^J>A^ ,

^ ^hocQjo -ojjo jw>ie, «-c»>. «-vxÛLJ^ «-^ »

^_ I
<u-^ CAA^Q.ecAA^'o^ /jLLL^íPC/|C<,^i'^f¿*-j cHuf MjO-X au>nQij

^è-^0\ jtdt
o ût-t*i:^<SvC>«'A /H í-uV3^a,

A_ =

IVVQ.

i-> / ^-»)'·o Xv , olcx. lo<l*c^ '®^ '

^KW^ ûi2>v, y/»b€, £\ Uvj^ ÎA.}^l-n^ay. ^ '^^ICJ}M-C\(^(?V^ .

L'4A/% Ût/vt ¿A» -n^ cù'vi^L^a (x^^o2 *S

'-''*^^i^Ct^iÍA'(KÍh. ÍA. ¿tCAJLCC/'^ p¿t/iA /A y2,
^^£^0 ^<7 vA, pcy^^idlQ^ .a*v tyA^^viAdccuuv^si^^sl^
yUAC>, G/^^to -O^L^ctic^^ jJi^t,.^ ^

(UJ¿^

CyX^ -wO ^«A>lS »'€-tCl^ Uh/\ -^lilxvo
^ y^ 'nO

u^ |,(!uc?¿^ , (^uui ¿feeo/t^ U/v\A_



^^ — . tC»/»£V c£4}ajtjcxl'*^'^

//owota^ i^íojl·^cl^'cy . è'l jio^c^ ccjjtju^^iííl^ th. oca^o^cc^
ê^'-e^ ¿pují^ j^a.ol>co^ ^ ^>íA< tcuu^vt_ -tí^

-V^o ji^ûz. -22 jj'j^oeo^c^
■Ay^ U/tA CAje-us^^ ^CT) ^ /CA ^^-VIACA C-A·'teT^ Cl''^U3t/)û, /o^
^tu^i^cf>\ j^juy\(íza>^¿xújí^^ A¿C^'-^'CC^CA■c'-l>v5^ I ^É>y¿^»v^
y -aj^ '^-Í.ÍÍ^/VIAAV-^^ívv^, ,

'^cj oAe.ccxí¿í£^^ü uc,t*x^ u-íofii cajc^^o^
cx.w2lyy^'oc<í\ ájl i j

•'í-l-t/^'-¿A<-1 /o , í V 1 /\/ I

jiamjb'^y cj2yianla)f^^
|Ae?'ctfl liUÛ-CiA^ ÛV ^aa^l.^si^oiyy ^ <2%^^̂

c_cy l'VtA.û»^-^^ «'AV\'=K^ ^ -j -ta'^VVV^C^^
M»ws, lAt/,-v\<v<¿tA-¿^ y

'ï*t 'AÀÍAÚ-»^^Ú\
(èàjjd- 'ÍAA. uk^ol^ . / ^ la^dfi^ /<. ta^cjfi<. ^/t-^ul^

oA(r\ 'A. » ^'(je. 7<á^cj-Ai_ ■ noj^ --i<.

^uy>cíoq^ .
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C*0^9Ct'oWVl'^^/^O

rNo r<n^ tOFviOtfiA^ yMÀy>.0 /tZ.

'>wfe co^o^cû^ . ^ 'io<.ceu/^0\. cLi

áL deja-£ &U.OJ2. ^
a4AÍ2

(¿0 '*J2||iÉ>o"i^a>tA'û^ "'>M/i CiVyip'>1 ®- cHL

OIAA'iR *V1ÎVV^^ VCVK V'vi/'^yj 7^fivv{¿4. tiVWO Ol-M iu '>i^ (2!u eUKtiii

CL I^/'·€^U®vuca'(;i«VS CÔC^ÎT^
•N-Se-vêo «a^ ûcuvuioA'o

^ «vt <£u^ 'tyh>v^^ p^ «-./s ^ C'V otg £«»»,£,_

CÀo'W'·iVv"^ ,' /CL fiA^'i^UCAOk» 4V\7^WA4Î/I? -Vuftii ''"£■ MXAVIVD '0^a<o —

F7<®. IvA-CJL.
^ '?'€, /iACjî. »>Kit«o tiA ?^€.^gF,'¿uÉ<L, t^U.a,v\^ /»wiA*9

C«04.pUlJ "^vv 7ÍL. ^ /ut
^ ^ ,.>»«' 2)j't>) .

«wAí, C.ÍOTAdo«-s^' '®i ^ «^€o

V*»«.C8a/vvU. wvA'/^'g/i'^uÊL^ •o·a^T^ üo^o^ ni^OiUo^

(2^ jwAafiftjo Wû^îU. -ÔA^. F>oV»'^ ^ O'êtfN- ^ÎjÈj^
eiKu/i) ^'i£e.cL'(^c>^ uua UÛ^IMAA^ JJU/ÏO ,

<KO
^ '^toUuiT·^ ^Ctyyi^

j
/ivi' An/i^/AAVí^CLT^ ^Uy^^jcJUeío^ a, (Zu. ^

^O^tCKAZ (S¿JL OA^^/riAg. ÉVva' £P Qxvo
I r>v' ImSL^ n\0



^ Qam' CCH.OUK uu^ d^c)^
*^^Ci/J2^QÛ\ ^^oviAuaOO \A^AOy

^ '^o jñM-LcU^
■ÔVV U/M.^ UU/*'7''IA^—^ otv? C^CM>\ ■C-w /^ C^Jl/t/t/iCuò ^

|v\A*¿ÉavK/*K AUVM^VviO-. , ^¿5í/»^ U-í^^*^ M»

dÜiJàjl^ )^€>clo^ Ol£-X>>( ¿míLT» ^/PU«
'>€ (<- -^LO^ù^ íviv-wc? eyu^f^ "'*'^'^^1^

díSuL íM/o Í^U''W\a·Í'VA-^7 otfs^ 0¿i,

tM, e>\<fií<vv fitó C£íy*o ííeAo Cíí^OCOi-w-ül^

^ /o -oiAfl<i/v<r^
^ ^OAA CÍ^'^vn^ ÍX.Í.)^17^

^
•èiA.cluí^

Ooce'yi'Cfiv ln»vu> fov

fMo a/U-iC\ ^0 UêJo dbi ^ivy cU l^ou^6^t^\y^
r^c^en^ff^ j (fc/^'íA-j/i/U/i/A- U^A. ^
tt>V^C>tA"<v^vu^^yp jiAoj^^Q A •

A J^Aa^O ^>»-Uo^ Vt?^ CT-V-i

ÍJ/VAJL "^0^ yj^ •e.í^·UÒ/eiA<^X K^tátA^
dc^ in ^ ji-CJX -íP-vil^WtíX-^ ^ /tn j^tXùS^ C>^C)LAÂ^^

í-wv^n' \ACI6uaaÍÍ>S—' ^ ^^ÍI¡MJ¿C^
^

t/^cÉdy1^¿\UblAj

^oA*£jp'C)^flo )vCv£<a'^ Í2\ . [ilk^A ÚÍMAt)£/v)Po ^ "¿J^^ÚAMA/Ud/^^d^
-eífü

^ Cy^KKJUJi ¿£jL U^A U^ ^ «ij2Í^¿li/Vt^
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^ îu- 'w. iWFUo^ ^ (zL i^y/onL ^
di\'^

/aA<A -e^yA,' .«■«N. IVI^W-U Qu. CI.
'VlO 'û^/'0»Vgâ2,,yvA4_ C2? A.\ >-v\0 ■o^ -^o 0*<SiA

4e ^ UUOVA_^ ¿t^od^So ^',
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#

r-«-v<K tSUL cJkAjoQipLtjJÙ^ U!><V>^\'<££>\£>.(XO^

AJL ftx- ^ -O-vc^^ íuA I>vy«/\Í\ e/-tÊu/i^'lA£!L.v%A«^jU^

^
oM^ c&y"a/> -«-XO <3®? o·€>\ «ux^^ra/MO-,

'Vxü^tíjkü-» Ui^crs a^^/i^ayiA£ttÇx> -e^ A. Jí^cuíla^
C\A^^Ccut>u^y^Q -ACxao-ÊD/TA'^^' fx /cx

e^ciíXtAf*^ C£^a_ p ¿¿H'c>-1<3k- C(\^U/scl\a^(\ ^ CAJAJtQ_^ Êvt CtO

^ |ûA-,C»-vxf- ^ ^
j^A^inlo^ a /« l^i^d^J^û^^ccêJjL cey^K> ^/\¿Uu^

u»x Jàdsùi^^to.
líouvuyc-u^ OCtAy^li^^Cdf^ 0¿«Jífie.

T^o ^ i(uto ^ '»^A*->fx^t-^>4\ ¿Ée. €x^'i¿ixtc^A.64V>i<» A.
,

U»^ fx '>V^-eA.'VlAe. 4^w -e-xOt. jijioLd¿t^ú^ ,

xP/NO ^■^^C^yD ^/tA^ fx t/HA

CAU^<xca\>W^ <!»<Lû4'c6e^^)4\J2_ /A otxct^d^

CtoQüt^yr'O^'vvv^e'^^ UMfx ^»í2xio»^v»í<^'a^^y'
Í)CL*SLc^-<\ C\ ¡C^ 'n^Ci/Ui\.¿l/\^e^

le\

^/u^tô ^C^oSL o

/ !'
Z'l

^^¡Jio^{.(àaaaíaA^^ y J^cLo ju»Ji-i)l^



^ ^ OJC^ylM VAWX. ¿Ifi. «T^Xe-iQ-^ 0C?£-44Í£}¿^
ÍAC C/C¿»/(7> Qi'^-upui'/^ JjiTí —

k^Auaj2^o^^ j,û«AeoL- . A ¿íyvi' ^ <>wos^ ^

'>v,9 ocCtr» ^ tAÉ^ ^ A

/c^ -^clíA-i^^ 1/1^' A Q^Súí^ _

A ><4Zu<í¿,buiJ^^ A A Cùyu*^^
í£i? 0^'M/ViOi^ ÍXXÍ2&Kj /A TíAU/i'ev/Ax^ OUa/tOAQ^^

(cK O^US^foiAy^CK^ A . /o 0€a>_ . ^ ")€

Q.c,i, CfiM^ •c/A. ^
c£.¿V»^^ c<cs^ "^Vwt^y-s ^

COuK o[o^Y(Qe^ ^ «-WlO

®^CAAÍMJ ÎOlA\ «"Wt^V^ôl/ïA^ ■" C.Mrwi^.0 Gen-». tuwk\ ^Û^A^£}^M\
ItfMlP â|0|W\ WA^ C?(^^SÍ^^ \AÚ4/lAJl\A/02y
^<fiv>í3¿UvJÍ64vvfiv^ <í^ <>U_ '^•exo.

y» 0,0 ,/ o^·-e.y, ^ í^y»,
^£j2.

^ ^>vu*^ 'í'í. luK ¿ííkQo o <^aA£\ • O^Ol^ Oyj^Cuxiv^ _

CÀCl^^ Itvi ôt/vu^<3lA.^ <ôû_ (xiM^Oy j-Tít^A
-^vtAj^ííoS '9ev>, -e^TAo. T^o^fy^cxí¿^AAjey^yJÍji -enA-,

ÛA/To^t^/wn^Ox ^ jlMú-CSii />M.£lf44/AnAÛAAfi. ^ Oí A mUA,jJL^
-ST^c» A/wA- ^ ^ ¿VA Ov_

iv-> jLiWUAJh ^
ua4>) (P aíuÁA.ú^. Ji^'^ íi*«— ^ 0OC.0 IAOjLlWUAJh ^
UU4>) (P CtL·u^O^^ jitU!'^^ OOC.O

'A·^ro ^jiM'r>^o(x)
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'WhI^VuiíX^I/I/NÍÍVC^ .

íXC^iAA '

^
<v ■Ca -«I-» «. ¿ítMA/Ói_

^^AAvt'*»» lAAvuto j^âiACiyJ ^JLàao^O -XaV^C*. &»-k

'^V>0<JLC^Ò C)^ci"tA<oS^ 7-€ (kSi-^íXÁAojlúi 01? t/>'o

o9»o Cu^jjU^ cj*AvA.j^y«/wXvíí^C ojiA^i^ J tAC.v^iiiA^^mt?,
yVlC '^•CvO «- €a)-^0 ctó

^<l*0 <íe k ryuAA^ joA ^ûêo^ /(TI ^

t>*tuíAc. O/í uha. Arro^^o

■®A jyíy)^o^(X^'fÇ 0 ^ liAC^C£yi/)0L

y <V ¿3l_

i^y

CfeíMO^Lti/l/^kiOAgví^^ /ít L¿t/l)?^ jO 1I1ÍI** (?- , >4 r>U*A^

<?

O144-0X, CdMVxO

/ t«?/>v»0 &to^Íx> áo. aÇ[aCÍ/'£^
/(o /y»A^ O. /vhA^-^va"/^^

«i Ou Ien Ci^Jlt'ryvJJ^Ch áS¿ ^ ry ''>00

O^lA^VLCh ¿L, tKÀÍtAÀ(r>l ¿ÚAíiínO, jtA^Ou.
^¡t^^C4/v Os^íuíí. //L

o -9^^aL*A^c\ cíbi^



U/vic< íaaSUK, u/ivi avtei^a^A^..
^ yv^í.

^ l/^tív? a.v^.vwxO da ^jatAxQiH^ ctf^ ^ ■a^to'/v^ 1(X ^ûjf^ùy,
1^ ^ ^ t/í'o^ ep A tt-to^A__ "^3tcJBu/l/|'l>i^t,<,,Atflyí^
^ ^ U/HO\ ^Atl»ít^A£/j'tfci/0 0-g.yiA/)J2

,

rW juf^Cy jiúuíuix nuxjy
0

o.<i^
€X.Uí^)íft4\ LiJlcri o /^ÍLtCOoíoi^ j\M^'yxo'^^/o

juj. "K -XÍ-M/JL- (^^/wtwíí_ iAíi.c£>¿¿r> cee 1^ cüiauíe,^

caA <AÛ o^ox^Q-iíi
^ dSL W 1'a>4€a2a>Í^>S— ^

ÛVM.0M4^' <£¿. A J»^ '-y^xUU.Q^ (L·'CiA'y^^^
K U Ot7A(P/Wotôy /o». [oS. Iw.SJ^'UoIÛ^^~~~~' y
U tt^vv <y/ji__^ 0 <. liUf\. ^CÁ}^
^íxr-i CW ¿/A '■^ûvie//¿wQo ^

y A MO «^. ''Vv^í'íO n>i^O ^^liAÍL \MAÍiQji^ ^ AC/AI^
o ^ rKVUL|¿^ ¿£tl2

KXy\c((\ j\Ml^^^COy . ûkVi-^^Atv^Co
[fD nriXtjyjJ¿{^a^ CLTÍ/CÍ/Ï JtXh jo nU4A.O^

/ûo (j^jjüUc^A^ ^CÛluA C?Î^A. o-e^

1 44^0^ ^ -e^^^ca-lyvaAj^ox

xCe...
^o r^o o-e' ti^
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t;/*^ ^
I

dXte^^ O t^M^ouJljL-tA^Ka^^ ^ jivto x^cei^o

A ^^V^>CA.lys>u^ ¿ta rtM. -^-OCO , -e*,. ,v«.OF»At^A

-£-v»^/CÉ. /í. í6«'"C^M9 Ç'*'''®- / Ao

n.tPU.'·O.olcL^-' •*-x /a.

£.(9^ ^ 4*1 ^ ÍC0^ ^VCy

^ ¿udíe^n
€XC4 r^^JÍUojSjtj ,

«Ma. /A^ I-Í /t^ •y^-
JLkSÍ Au-vwíwà^ ££¿ la ^

^ oÇ^

'l·t ^U*/l^^CA^»/tAvv6¡L €XA /Ad >íu>!, AÍ>^4^o«c
¿¿t ^

•^'»v>ih,c«jSn'c¿0 i€ev a/ï^h^ ■'»·**'^ír% o
·®«-». C»í^
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RARr:Pi r»MA

j /Mcy uU< ko'»V»¿JLAft-^ -c-rZ-C ■CAtv^Vï^>^

-^e tilfe Y^oJic^, U^tí&Lth^cKÍl_^

0>~^ 6t.ûln/tÊl ¡IÍLKA^ / ¿i^.CGjlCtYyFVsO, IA<V

,

y
^

1AC-T ^4<t/ ^ik^'pitcOL, fTHAO ceJ/>»«-^^yA
^ oejL^|,OxcU -VMAÍÍ 1 ¿> tM^^cuM'UfK
luAJ^y>y ^U-wiOs^ g; ^iAl' Ci?^^AC ^t^¿u4 Çl'^O LJLUsi^ J

y tt/j duA CjU4AS<k^
^
"Vi' 4V ■fi*/©

li<Wi4C(/»')^j2jt oÈíòttu^k^ o¿tri ^ IAUFVIAAAI-, ^ ry^A^ ^¡Aí^·j^
(-tf l/M C7«'(fiat't <F|^ ¿yUaM'AO'fi^

IA iaVcÍa- <xch^ii/iûL. íjU. Lxrt (M. /cv 'y&ukfil^—'• (^AjintL^Ù^

éU. /O. ál^o^tU^^ ^ IíajulÍU <»

íftfi. tAlXji. . 1^0 V-W9

^
A. ^ cJ2X^U/Í /Ü\ -CFUV F-ufifÍ ^ ^

éa^OA/Jív
tfet-vicxjen otF,Le-,L.^

oÊ)i-«FvUa^ ^ te-tct^ ou. íl.Ul'o jiÉtxA. <^^,(1A1Í Í"CAQ^ /

<3^W)uvAU^^. \Í^^ ^ Cj^Auiù^y^o>s
0¿t>v cÍa«-a^ ote. lv(jkwv¿UA,

~»·»'«v /&- áí. ^-eAAKAi ll(>\ /A dU ItTi lit»·*'·*'f^í*A^ ¿Z7/UM-e-vv^y
^HA<_ UAl/vx »A-A'tU-<-v^^^O *Aa^íÍCv tfcUFV o ^ÛaaOJ^
^ y /A^ c£fi. /o^ AfiF,.t^/»í2-»'flÍ0) ^ ^A.c£txiov9f>>



-vu.

ISL

l(\ de, lo>t KaIa/jCsJÓO ji**e^Ío lo< 'v·va/vio a>^^^Qo
^

UA.£umÍ,QO

'lu^lt'olc^ÛLy ^ de^ »»%X"

CaíV>^ |\Ar> Cl/i-vnT) a. AtíUvx UAjJlt/^ ÍA,

oiQ-»CtX ^ •€>v^W/%^££(l!a/v\ /o ^/IA¿ 'tjlo^ J ey^ 'Vto JUAÍLO^^ ^UUxj2^yn^
í)- I4«i^l7\ ^ A. eQ-tl>>i U^ KolÍA^A^

——- ''«tA*,^aiL 'vi'Cjjvyt 'vi'-fi^Oo -viO 'vi^-vO? M«V\

IM3 dÜL Icr^ ^oJlcJU^CK dU. lo», ûi/iu^ù» "j de, l'^

^<Kx^ ¿ét /cM. it(>vvvLua^ ^ <í^^¿ú<^Ot) «0^ ^CK^f*Â(/\c^
O.i'vv^·o jf^oLut. aJiO^—.

lOfft-CA^^O o j[AÁ^O) ctdZ. U>-v-kVAX^ ix?

^ 0-e-w(>l'//o o ju>> ^aI7^o Jú»tO ^ ,

A. ><Jc;:Kíi/v <^i?

•<-r^a>k Uív^A/tui/^ ^ o'v\í)«^(r> '"•"^tAÀrKfiAÊA ci^^~ tAO-vKt^» A. '>'v^a«'nA/|
eco

^ otí(^'í¿S *tr>o« I —«T/i^/v^o '1

Aid ^ l^iUu-uclo^^ ¿Íjí. <jc¿^j^c\ OLIÍ\O\CJ^
^ ^/Í^HÍV,

^</■<. ^¿usi. l\i>n<wv.£juJt. lisUy^ dS.
^ o0U^

ítí. U<*<>v|jí-J -«-v \A/wO cCJ^ /^a\ '-vWX.^tAfl-, ^C¿C>^UO-f die^

y
'>vw C^MJÙ^(\^ Kj CLL)u,/<jyuJL

<v|í)«i (Ct tu-;(L,oi^ ¿1¿¡. Íw^-Ju^í -,f

c»í. Ia^ÍaÉA'ÍX) .Vvo !í»'^ U4» ''ytAXf^yx^JuJjio //¿L·LD .
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yiA, t0u¿«I^OL -^AÍyK/Í O/l'

£?4. Uaaa <K tivx. - ^ ^
^ <J<vAt 1%AA^ CÉÍ.MA /A ^ CCuMa^U^

Ci*^vw'0«>- j\A^ct(\ ^49^ OCL. Oiv/tOjy
^Sl^(^ 'L/v HWV ¿È^^4aÍ2v^A_ ^

^

Íua^^íV. /*a/uQa ^ ^ "^•'vtiJvQok Hyv\/Jj^U^ ^
'WO -<-1. UivLfv 'Vï·'ViO U^ Ctíí^fw^ etc ¡OÍX^CKSÍQík^^^

It^lfV^iK^tf^V ¿is. ^ te^^O ¿ji^

fî ^7^0»' díí^íU,¿¿isùSio \MaC\ ¿2-10^ ^)4,' ka^ujiA û> ||yviVo/p^'A^
ííL_

» tb"vio|vSAvûo. (A'UJC* /«'^ p9^í^) l/SJÍMiyA, ^
iOo^«<lvv O

cLl ''>'V4A/-ÍA'I'AAvvúv^Í!2 '^T'^'Vi'iü

^pfcUiiAA.Qo Uw AA^¡Ac^aMÔ Qo VVt/Lfrl

¿K ^ -fe'vwâ^ ^

CÍIL VXW\ 'VxOtAÍL^CK— U. C^I^O/VVS Q OwvQi? on.e7Li'e\U't>^ /

'^LXXAXÍ^^ ^ ^ O'MiUwo.

/»íWl ^ .¡^ C>,u,i:te^
--

^ <£4 At

«4^ (&¿ -Ma Uc^X^ p e^ y

(jUZ. liOtÀ-^ov^ ^cÊg/x/c^ -^lA*^ '^^(Y\AÍjlá^ Í 7ri,ws<, cym^

Akf'CvOv ^'nA ájL Os.yi-litr^ l^^<f\AAbj<M, otd CJ^^SlO^



^^^Ü>SU<J>^— o >-yA^ oL^-x^cSto T^c^'co-

Ifsfo
obn-e^'0^S^

^ jvwfl^ •^'^< ^i^"p ctj¿ 'l·tc ■ Cu.ûuJlo

9-€, ÛÉÎ ^U-«- A. /i2> cia^Ci^o

·*^ -iO-Êo »/»/i^ ixÊ^'tvx'O^ fíí·'MM? n^i*j^uclf>y Ci*w^^£>v(^'0«>,
• MAAA'OP •'^ T/U¿3 ^íí,I/1«A6·vv^O O -

l'-i^ ÛUAviaAVVÎ!^ A.€.-»A^'/VWA»^u/^
^

CA Ovi Ao

<Cw WWCa. CU-vvWÊA^i>vt^'^

^ A J
y# /A£

|vtuvwi»i^ eic/o. uuL^ c/i't^J^ -

CUA ivLuU J CiUv\ ^ CÛMa
'
CÛH/«' S^OUt^^'^ÊAAJLyn

<W^Q-^. lo ry,^£^0, ¿KCj^ílir) 'la./lT-l

5k- ^
lO-'A |lCU>ÎV tUM? ^ --n' 'vio o-e (2i'-6W ^ iujt^4si

VAaa. ^ ûi^JOiy) o^O^v'ûv iit^iV ûiyt^u^ ¡0^ |AAA''>»AÎ^Û,^
(» UaJ|iîMA (S«^ ÍÍ^OA C\ /O. GAAJÛO ':>•«-

(X?/*^ÛAA0^AASL2. 'X Ot^O\^ 'VlO 9-^ '^€_tAÛfiA-v. C^'VViZ^ ^ 'Ko

^j/lAJ?. luX-tL^ to/cUAy jvO^ 9'€. ^ ^tíoíiMo c6ÁJ¿ UJIL¿A/\*UaJ2o
^

'>*0

Q^'-Ç^VA^ (L\j2y^/S,,^yjjQ ^i^^U'Ú^^l/k^C^SL·, OM^ÍJ^^UXIAO ^ 041" ex-tu^ àU l^Oi^
"fcw£i_
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,'tie.A^ uu^oA»-, ^ C<»aío i*^Ueíú¿kiif,
vaa'UX .*-v* /O n-«.iA-j ivj(Ív/>v>j3 JLt_ OKt- o-^j ^JL^·o tkJy*tJyc^_ yUÀ ^

'»»-U<K ''íx'A»'<»-
j

<-yyr»^0 OK l0>,
^ /ír> <»««» /tilín»

,1-1^ '■>*^C*n^<AynO\ '»-*^''>M^IA.A^Oví.4'Í»V^

1/*^ Ivi Oi 4-^ Q <£<_ ce^^^·x^t/·JL·^ ífift-, U. ^ O t. tUxO-iO^ CAjJLv^Ù^ iJUQ^

C^OwW, j^í-t^O l*A*^t^Ou^o J cw^ ^/t*£ i-l·-· io·ítt· 0t< aJ^

0-£-iA<i'U'o t-up-w t4»í

^1 LW» jít£t,(L.je. -C-i Ín»/1/Vtáu*«. itû<,

■tt^uJu¿ío -~. w.^'.,;. íi ^ í),j, . o.e.u,.w„

/<r> UtíWwltAío /o^ ú¿t»^ ¿Éi (2«a6o OL Ç^Ctua^ dtsij

^oXcy'. A
^
M. U

^
CaO/vi dSi l(k tu^^— CMÍ>IÓj^AM¿,Í\ oCi. ou., <ít^CUy

t/ uA/i^clítAOvfi. cÊÊ^ti, CL '-T^'o/'Ox»

; e,/. (2,w (2,.^ ÉíU
5e,.vwuUt^

0,0 ACAU

Lit,, /^.V,' cw..-. t¿ cuv>g^ . t, .v-tul,<u, o

^
<M/i A,^ iCaí.(uo í£lQ. u^ L o

^C^(s>C^O » -^CÍO ^ CJC^'c?;^ ^í«oCL CC£WV£H.UoaAX,



JIOACv I'-2uv|AAW,

UA^lf'o·— i''y^^cWl·o>t ^ j/KAvU^t^os ^
eAuÜ Sto^

ídi/JL ^j-Cui/iAJl/^'y^L· .O Uo'
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Ifr\ Â ^ -e^

/A-1 xfí. ^ 'i-^^^yJUctlO /o>. ^ytynzi -a-i^LivX^

j/^M^'^^cauo^, '-»*^aÍÍ'Í^ £>(íL

AJ^ j^(kt/-<T\ «. Ia. u-<.^'í#-i/i c.£rw

vi)»'VA/»W<jAl^--
^ o, /«. ^ *£u^

A í)tt
^
^ /4 ^tMAy

Ao/VAA.AAt, ,

yJL

'ï+t^UA t/i//A

'^'/VIAJ2. y*AiA \VÍaj^ /d AuA»n¿kAAAÍa^^—

-íC tOA^t^tK Ç.0n^O ^ÍKSI^^ ^CkU/t"^ -^OUM. Qlfotu lu

^ 0vc(pu ^ tí-vAJi, OLUUiO/U, -TU j^AJty-£4At/Î^Oy
/I 62^ (5^ ^

'ÍC.uA <£jl •VVv Gc//ima ;
f

•TíA^ 6C»H>UI'/C7V
tAC.CV_

A^Uígu

^
4^ tOuuiA^'VíO Aau'Ov A ^"tCy-Uii^vo ^4AJL^

^Va «Vv/e»/v»-<*o kcL¿(A^í^ CÍf'^JLCC/ïflJj c£jt /tíL

í£j^ l(X^ (\(X'(*tf'^AMn^ ÍÍAJ^ /'-Ê-tA
^



^ f tu^ I £J^ V^<5¿)^-7" , rvi^ííJ Í>kjDlLy c4juxJQoy
^M/ídíA^- cí¿ U/1/UH ^''¿té¿!c ^'c¿)^ /ío/^'/Vi'tíVk— . uv^^^kK^ctcn,Jar\
'VWt-.ov^ ·eAU->Íe«A<y,'ft_ ÀAUV^CUWO- c^'V\'<^'/vva/»/l'A'M^«-^*«#é^

pUAA»dt- Gk-iAk^CK. YAAJÍAJL. ÊBFW- cay^'^t^iJ^/L,,
'"•""Cwi-îc. Ov /c« ^ 0,-tC¿^0 £tL^ Ji''*^-^?^

o .£_ j/lkjCi /i\. '-V»^É?i2i^ £££. A. tLL^jiy\/j0Cy
C£L Ik

^
")><. C^/u/IWa- ^4^ L·'·ywJuJij kou^

¿CLHCô«.0t7 bjUyvCû^V^ JL·y. dÜL·lAy^ kû^tAiK^ ay\jxA\o^^-0

'Vl^'Vt'O

t^-V^Xl'tPvs ^ ^H^*^4AÎ -fi^ CASLl^Ou*^

-*^uySl->(k^ /cx . GaoxmQo 'î-e W olu^'dcJO-O
t.tt4.ik.(^/6^ Lù^^'yikyi^lO dt^\'\^(>»'>»A-l'-fcv\^^ /Cv-,

0-^ l«.0v

'í?v^ ^ Ici ''>*4-CoOVrtCk-.

Ct/WUAio^^ M^0v t<i't?TO y -fivv Ut^t^A

o-vs£^ <'^¿56^.tU£5*.C/^'C^^ -^4^ ^o. (xXiyxQ^OsJCC
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^CCOt-O^ r)·t <Í¿^'CL£v»QO

'"T·'··'t-ò o»vi *) &U>Q^^C^^y joAV U/VlC,

ct08uS)sL yíe^e»^^ ^CSj^^Ü^\/sC¿UU,UÍS. CÍ\
'"VV\F>

^
U4<|A '^LO OvxO <k,

f Luty

oto féljiûJh^^ Lc^Ajec^cco ^ ^aajl. oiòuAv>

^1A< ^>UA£ÍiiO \^Ís¿&iAx)
^ 0-t^CU<Q> dlc cvuUJS^

-o^j -«o ,< twfl^Qo a. njla^ 0^
^ ¡:<te«út»Fv.TO Û. cy^t'UjàL,

y -xt» V>ÍÍAC^mía, /a vkíÁiSi
^jtufcvut/;A^MAevu¿l JH a¿Ée^<344

O/Mi- )Cúíp
. ^io oú*-Gt\A.cAAíi^ ^r^éte:îZï^JÍtv^

'^-LcÊLAoîí(^V>J^ II (áX^(\C¿hJ>^ -^C-UI ^
^ 'f**JU£Uû>x ÍA^tíL^

U UwO> ^"^0^ Cíh^O €ÍXA^A^I^Ó»Í) CGCÏ'I..»ao

jj>tV ^A£.1-¿o X? ^ ^<31/1/1^0 eJiSiJ^

J^O-I ^ e,A ^ /c^ /tíU¿;,^
/«'íu»-, í^e»v J'

cA \/ty.C¿^~^ ^ ^t9MyL'(llAQ^'U^aAAy^Jiyí^
||VUA,^P'^Cíi¿ÓhOv^ ¡! (mL^OxÍv^o^ X ^ €.//p -v^e nx>2jo ^j)^\o [o '^''CCuvu^l^/J^

CAjtcù^ ^ o -a»^ /\ 140

•^/iA/»'VAWt o»— ^ ^VlAjEfijCj—-A/> ttii^ ti ?€ ¡i'LjLyOs AJi ¡Ct^•)-€ <-



<Vi'(LC\ C/f'e^L/xA^

n/í'/KO , UJiCuMi) ULctô— a, 4_

uvki'to, ^*aA- -M.O-» dc^ /c^ /û, CCv^t^v:¿5— J¿¡L.

^í-^''vi<vcv. ¿É£. ActA-L-iQxjp --9

-y ^ ¿£a. <í^CuUiol/cU'^0^
J t*JLKA^

•'^'^"'G/^ÇÍB-, c££yt/S^O
y
'íí^ LOtKCClif-^

cÈX^Í££ a /^

cfct /ív cÁ^(íuÍ^~?
^^0^0 UOCJACUVO-» <L ^MXCT^ '=^2»

Uu/vwét/tuC. ">><_ L^tv»'Ji'c.cv" 7^a4/i>^C4Zv\

|NO>. 'Vsx C^a^«?oCo^vvÛv^ • o^t, e-i

-KNUAUCX.^ <vi/t' A-jLi'olw^'tA/tW^^L i^Cc}Ity\A^ . 2. -«10

liA. Ç!£^ut/t*Oo rwt'javwt.^^ iama. ¿U. oAjCi^A-CnlPvo ^
^u>\ liiK. 6>vv

tAACuvii)© (VtO "^OLOa^XCÍO À^í·^^V ^

^5^ •'-X ífeC-ti/i^ IaCAAC^ í2:i/i/<t*C<M.'^2^ -<*■ > 0^ O-C^M^t'tA^O

X»aQa^ (^
f /^ cfifi- /k. QM-cÍ^ ^jicr\ l&^ I¿X£ÍAA.UV^

K.tywN/¿LUL^ . 1^^WVM«6c)W«\ IXE^ZIA^EA^ ho'i'te^ u<%\ kg)¿fi£^ '^oJ2m^Q^ .
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^ /cv Íu^/UM^WvO-, ^Q. O'C^U-n'fyi^O

<Al lí^ (j^ ^AACLOv»^ OI^/^(ÍUJÍ?CUI^X_. ^
û\. Vt O·'VVLjfVHÍV

! •' eí¿U^ 9^-6^/0. y^-*—

icÉUWALÍL^ .

^ 1^ ^ o-c^iuL, í\ umí,

^OAJL -«eucgo^ íte uvic

^ uO^

^ ^ 4^
^ ^<USk, UL·ú.k^

UA'VUU/^, y/
íCfi. ¿cr> -t^cvT^ ¡f^oUu^

n—cí*^.ev»v|>c'^/CAfcvvi{r>
tOAAFAiíCí^úvtA'í^^ Í52l^ íUWxttLv lícrh^y^ve duSl^

Uí'y^O tÂ«->Vi<A>^VAI (J ,

^^UA<r

ctí^ ^d^¿y^'co ^¿ ^r^j^'cíx-^ c.t?^<>r.>M:t£^_C-OAA-C.



lok. |vuvPt(XtA'»x« ttf'wvo CAiíU.^^O'v» o^inov^ '>^0 o·il^

Jlí^UJuC^ C-uJ^CUtXL. ífiC- ^V»^'/a^'/-V»·>·CC^ VD«-ví£®. I*

Cílfiu/Cw lo

J'A U.vvJ«^ (2^'^ áüJh'^O -'

4)fcr, . n'c^o. c//, Q!. e~<- Qlu^í^ j
k '¡-^"· 9"^'"''

p.^íu-e.t¿&^ i o cdhU</k9— j
de.

■ga ¿2e.c¿»^ r)^ luM/^^ût/k\o f^o

i<tl\0^ Oltuvt ÍVIO CKLO^^^j CUdyus, o/vo -®-) ^
nu^ u^">^A ILL^û^ o\ '>·^- /•> ¿&2£L(_ . ï^lu/\û^

t -HO 4^ 1W/V,AÂA4. ^c!e ^n^cê^'O

|A*>> ^
m u*A^ /pv

/A «^OiC/»"OS d/ (Z)»'»^ ^tov ^nAAA^ ou» 'í"- o-e^^
'>C/vio AÎ£c-IxhAO A, (Ma/^'íiSL·A^O^ ASU)AS¿_ eijJi ÍJUXJU —

^AV^»a>\ ct>-£ iMf·^AdÀÀJLy ^VKia£/x\ecli<l^
-—' <>10 d£ 'VvtCUAfi^Oi out- <vtft)^A-^A. "^"^Pv nAA¿>^u^

^•tAI^-iVlx) ^/(A¿ /»AA -G^^UL» '®·''^^^/vW^ /"VAAOtAA-tykjl^

%Ua^T^ ^/t>>- éid^Aoto ^'V»'<^''haJ2_^ Oíáu*^

^ /cT) ^^ÎLiakh/vîxÊÊ-, .
S*^ uaa. íicÉaviAr)^ (jZ^

VÍA^AACiiJÍÍL, AJ2 UutAA^J^ rVtloLte-vO^
^

o/·'u o í>vv
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(xu^ Cju^O UÁJLÍASÍ^

L.~U- L Jiu^^ cJaé^
(K av>L W\o,»(y»Xo J -®n «=Î^tU Ci UMOâxi

/<s cul^c.uc&- ^ ^
A-£. U»/HA^XA. O» -eO^ftx ^ívUi'Cv — O-e -

''^ Ov -TvutA/t-vh^ ^ÛUvvC -aC. UjÍQo / C^)

to loisxjsc^tyo*-^ A. /a
iX-fi- Vv^.vv\ytcA<. ^ '">1 VvwC ,

<^^jûh ' ^ IvU^'Wvfl-iO ^ -^AÎ^^j^AXCAcdl^
^

^ /c7) O ÉAA-Í

« CXx^io ífc.v|^e^ ív c^o* VM^vv^AA*. ^/i>i«, »>ujtw*j8, ¿V

/íX ^ft,t/i"a_ jiOAPx o^^uoAo^

LtAÉn^ (èlL'x^í·^o íQi, /c^
o<^a>/w»ojj, ¿£g£ ^\JííSk^Íi>y AQ á)ro^ ctío^ AC
ju» vtvv i^oiïQt? ¿le.

,

/uHvi'^LAJt. í>v O/i Q -7^

Atf/W (\ÍIJS£xJÍO\c>, AU J).\>> ^ CL-'/o
WVA¿V £Vttí"(^ào^ %»\ Wl/»/\ ^A.t6ytAje__, tV\ iíiyuj*. J



li iuJi. .

tiSL UW/vviAA<_ CJOrt^YM^»^ UJtjGe>
J

~

^ *^í^v>t'^íü2<h jir» cfcct/^Q?> cfi£ ou. ^oju"^
Ui A

, ,
. Ci*-*\iw''^0 Oíi^C'^-O^Uíú·-v» ■'^ (ïùtAAAX^O ■ê)^^CO^ o

t»'v\ íPïfto ^ Ï^Ayty*''^£uJL 9"€. Ui^_ ' T/I

•'VaA.t^/WvO ^■i/\^\£Êmi\riiÉ^ llClUli^^

o^' u^ llíL^Í^SXo [v\ ûit^tA^O^ Sip n^A.

|MXU^·C<H/K»cÊ''^€. Uva /^QP ^ /«¡«viCi^célp^ û^û
^cSU. ivQo ¿êi^^pM) (SÎQ_ ity. U4^'f»AO tt* ¿>'''0
ciS Asl UAAO^ ki\ díiíu'fò) colcJÎ*4r\û^ tu^ /ci ^i^'Lu'cSik^

1 ¿\ / Î; Î>VCC/'(M^ 9<»^tAÎXc6ir>£\_ C<SL. Co-iy*?

J~KÏ ^ile. ifiA-tù ÎL'-ûo/v<_ UáCUSIO ii«.^i^ttvíAi>í Shi^ /ft. O^^'UÀ ^

U4/1 C/i -e.^ —,

O-e.tU-AÎî^CU/i''^ n C^ A. iiCùf't^ ^UU'/Vi/ûÉA./î'Oi

Ov

<X¿02^tviCt^ ^
iuê^L olu/%<piflUAlL_,

——^ ••'■VA -C'Lt^'Vit^'Wi/t'ft tT)ûxV)tv dQP. ¿P'

IU>axa.5AAj6__,

^jfcM</Vfe=^ Uijillfiîf/o ¿\¿3^í44.AO <2^

Cc^44^vv0 Ctf^vut' 4îl -^ÍÍO^UÍVOi'ÉÍ^ ^ U4/\ C£Î4/i/U^I^
i^y^
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(r><í^aAA'>\ ^
-o ^

U

(hf^dUi. ocx^CAO^ n^rxo k'^fJi. -•^ jy¡^CX>
• ^yWxA/vNÍ/Vv^lL. r>^,ÉAÛL oe Oí^jQu-íV. 'V%.vic? -C^yA^ -C^ /<< Q^Aj¿x^

y -J
^ a»OAL CA^)(|IL(V% A /■£**^-tt¿ki -

í^^'cx.
y /A ott{?yÍ,y.'c/>»> aujsAyxAJL

ct,^ ^ ^ /a

ÍW- y <ít Ia m ©LAi. ^ A ^

oy«S_^ ny., .4it],..A..,-n ,, /

AACÍ^K C^f·cc^ 4ielpv.->Uv,
-A,.^ AC. Imm^

íV»^ 1 /A VA,4/Í9— •.At|ií,.b^ ¿ le, .:,
^

V -i^ U 4^ M^A.

^ (4u^^i^ xt y -O^A^ ^
Cíw? j ^ir> 'Vt^v álj¿j [c^

/A. O<^a*S^7\ . ^trioj^ dÈ6 u^ Íu*.ífii^?4x^ ''>»x_,

jwAlcÈfcw 7«^ U+tl^<ÍX^0^ >

ÍIÍ^ÍHa. A A JH £^Urt CCfivií^jAx-i'-l
V^^í)¿V ^ 4^íl'



•^-o jjuie-xMii^ o. JK<L -c^ííu,.
u/fc\ov_

u. eo^o,. -t^ a |icía.í\
ttv<K. cSUL /a^ certfli^ O.vu!<o ci^C^^¿Z^ «ajQ /j, ilcSL^^^Oy. cQji^
u ji-, ^ aéuo(2ua\ jvjle^i't^^ 4c. l/ev^fò- ^4a£ ^<2l

Caj^^

^ uai ^ jriûua oo^laûut^. ^

gi'v^'il'tt) co-vigi'-^-vii^ a.na0^2-i^a-7y «^o aQ ^uSi^
k<ai<. aí2 ''vv»^*-^ -vi^ato ^íuí\ ^/íac. ^l>> , ^ *l/x)
'Vi» ^ >)o/âL«vi<A<ii^ UA\ 4C

^^ jr^^AafA^
<Alyi^'iCt (L^tPi^ ¿ujíe
k tívcluí^'co— —•

cx^a •xkaúè^'ca. qtj-â a
— í£C U caaJI, [ ^xtvo. AC /a^ tu^v^ / ve.^<s ^

cvvo -ïej^taovutao. uaa.lf-

..^j^ ^kxkw&ïo s *-wím»-€o fi·'f'A^Ci/tyt'Ot*ro
^

£¿£-1x4. tXXJL^ •t.^'j^ -p
Ix)

0^V9 [\f dií¿ xvviol» ítJÈ^íC
^ Jp 'V»"^ A^o oC yM*«.ûC€. o

•îî^ua-ao-

''^soaa. ·>ej2wm/vt,^ tf6exrf-*(? í£é1, »c,cci^«>·via%*a_

i->.cr\'>v\6.-2« ( '®·1^[«»c».(ncc^íiuva(r\ ¿a^x- (puJL^i. 4^

-T^AtctA. o^oIo^^cjo xvva-tav,*i;u.^td^ l\x^ , ^o lo/o

'•■«m^tr/^íx v»v£tu<;rf^^ i^£xucx ^<-2. ^rt"-*^/
"j/val. 'vwaji^^c^ oasíark cx voâ~r"

¿ç.
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o jv*.0¿tÉí'WA*C<^ ^ AST/Ó,

h/-ik.ta^ (AX^. {(^..vvtp -/ll. \/V.,l¿<>fÍ^ '

CUy^^o

'wvaXVQO uA/fi^Lc/^t» tC4^/c Ax y/jUt^~~. p»AJt jJi jíM^cia^^
O-t-i noJli^^o

J
Jt->^ coaîs^Î^ÛA oo^i^'P'to

JlxH t,0yv\.V t/\ /vwKíXvò^
-L^ t«/vOiC^-e->

^ „

i-vMa -o-t

L{f^^ 1/^/%/v\A'c^r/p
^«IA/i</w*AX, ci^J^lX-Á) UA ^éélL,

Ia
'J

A ^M0xt<^£¿A ^Jí,

VvxjSU^ ivC-cko VAW». lo/'\ te-wii'ÉÍ^ALt'^^ CA>v,Ufl-txi'-e.xx^tx.

^CAACN- lAd-(e«5ÍUU)>/c, C4X»-»^>^

CEoAa «^4AL
->cJ¿XfA^

^
^ cteuA

^ ^ t„^<i.-0,-v.fc C~-fo/.>Ti« <«4- ^«Í4«4. U«^ u,^ J^LCT, ,

2o.|tt- yM. "■^ ■>- "i.·f·- u.^ Dfo-,, -,

^-^JuyZAJL |a . ©-V4A¿^ --0

■.oJL'^^.. fl·Wc Í4^ '"- ?4«. «g»-:. A cji-
/a;(l,-C6^ 4. LL„- CL.x£,X%- ^

L;.C,<&- 4- /<L

/.<- ,
-•-«' '7

QA'-AxDí^ Û-. aoÍAM. - JioIUA^-^A^ <i^
toIlu. /O. /«- l¡,^2WA^X
1«lut /A U.tó,c^«xaAA <. í^2ux.A^x.£>vC.tM;

/<. ; I-»-» ^ 4, M fLuJÍ^ c&L,

/*> UJUeCoidÊM?^ tx. iíl6^yiA<A'o^ , Jlu..AAxC»&xx

•e-xt»



(da^íl ^H'SiKjtX OL It^ \/<Ue^—

<í^^ívQo> ^ jituu^ ¿iii^cuA»llen^ ju^

n^x^^XA^âv ouxjr^tU oakxaa^^ÍQo^ tU» olu^'¿(0i^ ífc€ Ltf^vUi;}
/ ^ ■ÍAK^ Icy^ /Vtir>> /Nfl-t/vvíT-) -^'Í-UA.Qí^ '^■^Xa.'v^aLn^tiO·^
JUL CÏAÀAXXK^ a '\xAJuS^<0 ^-u<v»Qo c4^ '^TÜ/í^ïéos. .

iieto'yÁAyt^j^ •*-» /^ OuviTo'^t^ /^C^V'K»

^■f-È^axfuoJ^- ^ «». ^'ùLp ^v*«. -vto ^uxtQ^
ko^Llfcx M?'wOO\'>wlÍ«»^<9 Ato-Q, TÍ-OV ¿£¿ /p lX.t^O\C&Z\<P. CLAOaa.^

<^o ^0
(vt-oc^vvveCrfc. uí^o^cfi f cv'^e^o y

lo. y
^ TbJ^ /p

<*òfò A^<w^í> -«-^ yuAtO^ JL.'é>ct^
IP Ctí'^otC-i waaí^ CtNíX.

t<4xi^cOA^ CP/VAt^tP^ ^ dilM^ "t^ I/IAa, «w^c? P

o^u^c-t/cp-UíiL/ow ^ ^ ^Aa^Í;^
/o COwoCA' C-Ovyxo

VUkvCiv tt^kP^
^ Cj^i^/lo 10-Êt> -®A. WtAA-Ûv^

¿HAILL 'Í-®- ^DV n/vu^ oaaQ>— ^ Ci»cuuQtxf ¿.y 2. s—

.^-vwce -«A^Oi/^xo ^
e-wv AA^^ja~> OA.*? te»AA.^io 2-^ 2 'ii^S~~r By

IAXT/vuiO-i rCcAC. Gxft^vvX? ^MC. ^^HCÍ-Í-ÍA '^ol£U·AA*.^J^
^Uaaa.ÛajCL-^ -€->^¿^^^00 o O^ZuoQvÚU^ ^ ■''^" ¿C«AAe>6A''V«*^avAX£)

^6-C cCí /oi Aa<.ma«AA^VÍ»&- ¿£e. CI<rl)4 oJu'^^^/tAO^
GtC/sí? «A '\&l(UaM^ÍJU- ^>1*-

^■^O- Si CM^ú-á<J¿UÍ, (yVU- Cx^^O ^ UUa. ^^/^ÍAA'¿V
.A^ uJZ. ^tA ¿Ca^ jw'TtAtA CC<^P ' 7' amS CtoAA^tc?^ Iaa'y¿<«fíí>
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v«. ^ U.^ ^ yin>.U IL^ Aíy„ ¿),.^
7 Í0^« -»v|f oOn^yo liAAj£^t\ ¿i //:t^

I^VCÍAOO <i-yUA IN?CCL/W^ &VX U^£S 4,
I . w I /M J ü A ^

Ca'i^V) di, ^CÀyS^c^

A MJÍ-ACécVífig^it^ -A-x <MxC-i í>'vtt?U_

^\vv/\íi ¿l*ÍFv%^ C-Cí'wojúx) "*^ Ctv»''>-»v»'/A^ X^^JÍQÍLC _

"AA. 'Í·í'»
^

JÈ^ cCC-UA VM/M' fi-n^"^4ACca-,
00^ oQxûUe-, ÛV ^ OU-IAAOxai^CI/^
U tQa^i'ct^" tyJl^rco^ Ssi. jiMaJt/v o-e,. ^ J)e ^^^<4/1

>«. ¿ÉtifitAce. clcuvíiwiJÏi, /a dj¿ /A h't^oQ
(díL. liK ^■>uxe>J¿ licuyy^c^ ll'Us^^^^ ^

o/vjc jiiLyn^*\yí¡L'(Ú) UÀA¿¿CÍAW^t?
nyio OAA^ ■c^ > t-A lA^ltW^

<%ÍL- -I ^AJt^xCx àlû '^»7>'VV\CC/1 ¿Éfi^ Í^jtíl-WA
^

Ic^

Cevvw«7tJ¿v ^vaaAA^ OÍAAOIAX UAAC¿£^^^ yÜíAi»
fe utACÍ& JKo-i^ ^

Uvvi^. «F-PIAT -,

J!, ClU»»XvíL. -V, -», CCM..vUI«O Uuo~~



«ie. ntAjLtA^e?
íAJUoiCy.IL·^ CO^iPtyídt*^

ÓUL r^vJLUj <SbJÜA/Síà~t (|^^0>^^ Ç^O^/tS CAMÜ^O^ ^jtO^ ^
í?i?/v»t;ifi^ U>I/ao> uivit^^ jiAA^'cufia^ A^A^-e-^VûL.
ou.^H.e^'^ í£e ^ jjlr^ ^ U^ aA4W^)^o cx<Lti'(&i-M^

^·€.tU/|«.cÉ0i/V^'O ûÊ^ O-*-^
^

'vao ««A UA/\ CUMAASly\^0 ¿6*-^ «-MXAiito í^ -l^^Un^^io

(£ÍL rwUto)>(\ (T/iA-tò'-Ki/i UA>>. LXC^ /<?

C,~^C -vv^^crt» ->í, <::/ft

f ux<ytj2^/UA/o
.

Is^ur^-y^^oj ït^ -O 9»<A.
1 ft» UcyyysO |lCU«L- ''H4X£<,^Í4^ ,

J^XujOütv, nuU y

VKtxíjíívQb^ ^/iA<. Q-«'¿-t^ev\ ^''LU^'ûlAAïfi^ ÍÍ«_ juAJC^^CÍL^ rMO^O^C?
(Sa (XX*>^*AÍ^ySl^MJljL ^ ia£t<.^4lMAtX£Xj2__,, "-U.AA

'MAAX^OiftO /vAv^Qoto , 1^ Le^^-WyXL. cU^QaaM}^

Olí'Vi /A^ AJíCi 't>)Ct^ 4^ 1^64 tK4^^L·i''C4^0^
|vAÍJUUÍ»CtAewt>) dUtKjCyS^ IXAv/jfiAíCe-» cfi£ ^
(J^lç^JAASò^ ^ ^ ^ <-vuv.t.íví>^ ^Wi^At'càx^
nvZo [o^ ^JL. £XÈia4. A Y ^ ^uLc^ ^

^ (£ÍL "iWL O/VlA/IAA-U}»». <V>J2UAw,^
UÍ'\aJL>W\ .

v*w UJU/

NXvi
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-*-Ç hvti^dÉiAJL
,

ail
^ U<v\ -Q*^C /n^aX 0 "X^^^^JLA^QAA-O JlAtft

1-«. 'VCÉC/Î/viaûi», , U'^? i-»t*.éj^yitO /out^Sío ->

afi^'ùuAJM «. 'vi ^Î^VXV. uw« £H o-i
^ ^

<>M7> 'VtO y -âFV/> IxfixÊJhiA ¿HiL^

Oro-> ^ ^ ^ cÉ¿ íí*3á:^ /A UnVjíh ¿îâL^

i«?¿u¿ /A o-víaQS- 1II·I^I»PIÜ í*y^Ci^

lAPyA. i^owíS^ n*xciy ^
-wiflúo A ¿)/'t^ / OP

<v CU'V^^ A ufv^ uXcpgv»ir\(^i'/c£^ ^ ^
M-

ICA. ^P¿24'9o /víiiUA^ /c» fPvA l)l'^^ yi.
tVA'VCO •Slj2. C^AA^C/t'/VMX-ÍFIO^ \MQ^ ^'ÍA<7 vDlO)y /a

^UcJ2—^ /a. Uui'/T^'oso (mpÍLÍ^X<I>\,
7^C^/^ CiAMJSO^ t-W'vfcNO

cu^b^-.Avs¿v^o ¿fie^ /aa ^^cioJjz^ dU àt Icl^ i^v^díD^
cênto^ jifOtO^ Uo'jZtAJL i\P

oaCTJ LuiACr\ ^'(LA e^C^ J OA^UAM



<o

av>^

fÍA'to jSÍ r^wuv-t^ o <Aí- <ít /ih T-nai^ovi^ ,,^tp,vw,¿.<.va^^i7^ 'W»êfi^"'v\'fth o2j?^

Q^OÍjir> /cTi í^'·®-«'vu|ki>* ^ .
G?4^,Í> -íúuÍAA^^ ^ÍU. O?J2-^JÍ-<? G^Ol. IASA^ ——

n tÍ5í) dir^n'^ÍU^J ^'^(l7in<ris(^ j>n t^Ow IM-OÍ-vCV Uv\

^K^jâSL t-^<Y^l\sLjO laX UÍúcÍLuaJ^ ^
e UA^ oÇflfi» ^tsvvAflfò-.

^vwjtCÈfi. a^íX<ui«ç^ e.»'»v>o s

^,A<a''VWs^jfi,(xi/0O titA. 'i^'À>JL\ flé4j^ «tvu., ^

^w\ O Wo/vw,¿ULft_ V

¿ljQ_ Ai?O.V^,¿UA <SÉÛ-»€0^ yW /Vi«»-U^0

Vvft.6Ív>A cfiAiíLOv. oAy^ /au-í CU^i^OU) ¿¿í. tAJÍUi^ ^
et^t'a^ diSi '?^ .

o-tAí-u

<-0. «cOXU'ÍWQJL ^ |kAA'<-»-va0U^'O •«-> u^ OflutlA»

tA^evU <vtO e»^o rv,' oÍX^UÍKc^'eí^ ui^
^

,/Q^tü

.v^aÍcCaé,
'''

^íaüè «»^ áa^y^oo^h

(o yg. tii3 Ti- l.T>i -«^ rvU<íuQ-JO ^ t-e-W <)P

(aUKA^^ tÙjQ? . &l Tít^ dLe OíK^t^Oví^'cfn^
S--

^ ' I

-wO sO^ IAOGU/vv^^^ jvCCÍfl^^ O^o >4-1

r.%— níX-Élfl-v V(X^vCU-. 5"«-v Q-Uaü^ aolué /(A dli^C\r^

TÍ 0 0 o(jU>Q^ <V> 'VvAytoAwií? o OLCUi-v OOtuUÍ^ "S'O^ i-wi-C-,->v\ O ¿(P-v-vût-Civa^

¿bí> .t (x'je^-^<^'í>v ctu2. CuA-U £¿L^ 'o.W<\5 ,

^ rf
^ /

(g Q VN.\9«v%MjbAJL <Afl-><.ûv occÍjULX |\ÜS^V*A«, ■ftJÍ. oou¿(JL^
O^Ú-VAO-

^ yvricy^ -*J2. 00<Í4ÍK V\4^«. 0«0» . nQ A-i uj¿ '\eUAjU.

i yoáúo_ ^ oo^'Vi.O cy/JÎ. na-¿U-i

(Íúoa-^'6^
ÍÍJ -N -rÒ\ _ Ov^ ^LUÍIa^'-v 0.^ . OÛL.¿Ai^ oo^ÛL^û^ V>>A 5/A<^
Ï "^I ¿ ' / a' ' / V >1

'

Ctil oQ-^
.

Ouvv. tí-O ^aJ^eO'OOA tí-iAN ^'d^O ÛA. çJ)i'\T^ /
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Canto del amor ciego

(329 tis)

Mi amor es ciego, no tiene razones, no tiene

un por qué, precisamente por ser último y no tener nada

que lo explique, que lo aclare o lo trascienda.

Te amo porque te amo, te amo sin ningún por qué

te amo sin razón y sin razones, Todo esto se queda muy

atrás; la inteligencia y aun la misma voluntad vienen lue

go, porque yo no amo porque la inteligencia me descubre

la verdad o la voluntad el bien.

Yo amo porque soy amado, yo amo porque no puedo

menos de amar, yo amo porque sí, sin razón ninguna, sin

explicación de ninguna clase.

Mi amor es en mi lo último porque es una simple

respuesta, porque es la misma estructura de mi ser: una

participación del Amor, un destello de la Caridad.

Mi amor es ciego, y además mudo. Mi amor no sa-

be hablar, no sabe decir nada, no puede expresarse; por

esto mismo parece, a veces, tan frío, tan insulso, tan

normal, tan pequeño.

Mi amor no habla, mi canto no es el de un ciego

que ha puesto en su voz el color, la luz y el paisaje que



sus ojos no le dan. Mi canto, Señor, es ciego, pero ade-

más mudo.

No ve, pero tampoco habla, tampoco canta. Ya no

te puedo cantar. No sé q.ue decirte, ni sabría como decir-

telo, si tuviese algo que entonar.

¿Por qué has hecho así a tu criatura?. Le has

dado un amor ciego, un amor mudo; más aún, un amor sordo,

un amor que no oye, que no siente, que no palpa, un amor

que no percibe el incienso de tus criaturas, ni el olor

de tu presencia.

Mi amor es noche. Señor, mi canto es silencio,

mi vida es obediencia.

No te veo, no te oigo, no te siento. Gracias,

Señor, porque si te viera, no serías tú, no sería tu faz,

sino una ilusión óptica cualquiera. Gracias, Dios, por-

que si te oyera, no sería tu voz, no sería tu tono, no

serían tus palabras, no sería tu Verbo, sino cualquier

ruido de criatura, cualquier murmullo de seres que des-

cienden



El sentido de mi existencia

(331)

Dame, Señor, una existencia fecunda; dame, Se-

ñor, una vida llena, una vida, vida.

Ya no te serviré con mis ideas; tú no q_uieres

servirte de ellas. Ya no te cantaré con mis labios; tú

los encuentras desafinados y no lo quieres. Ya no te po-

dré ofrecer una actuación externa, ni una actividad apos-

tólica; tu no me deseas activo, ni misionero.

Ya no me queda nada. Señor, nada, sino mi vida;

mi vida sin otro contenido que la propia vida; mi vida

sin misión, sin ideas, sin actividad, sin rumbo, ni meta;

mi vida pura. Y es ésta la que tu quieres, y es ella la

que te ofrezco,

Y esto no son palabras, ni es literatura lírica,

ni el desahogo natural de una vida apretada. Esto es mi

oración, es mi propósito y es mi vida.

Tu sabes de mis ambiciones de santidad, de mis

deseos de servirte, de mi pasión por la Verdad, de mi amor

a tí, a tí entero, a tí y a tu Iglesia. Mi vida no tiene

contenido, ni misión, ni tarea ninguna; pero no puede de-
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jar de tener un sentido.

Me parece c^ue lo encuentro, Señor. Déjamelo que

te lo repita para que tu me digas, si es exacto; para que

tú me llagas ver, si todavía hay un deseo poco puro de ser

importante, de pesar en el mundo, de tener eficacia real,

de contar como un factor verdadero para el Advenimiento

de tu Heino. Porque me resisto a creer que una persona hu-

mana a la que tú has redimido con tu Sangre y amado, con

tu Vida, sea solamente como la flor de un día o como la

nube de un momento; me resisto a creer -creo mas bien que

es una blasfemia- que toda persona no sea sino una cosa,

una pieza intercambiable, un instrumento aparente, un ser

perecedero, intrascendente, baladí. !No! Cualquier persona

es un reflejo tuyo, un reflejo propio, intransferible,

personal.

Mi vida tiene un sentido, que es precisamente

el último sentido que puede tener; la vida misma. Mi exis-

tencia tiene el sentido de mi propia existencia. Y esto

concretamente tiene un nombre; oración; y en mi, oración

sacerdotal.

31 sacerdote, todo sacerdote, el que es una par-

ticipación ontològica y directa -sacramental- de tu Sacer-

do cío eterno y el q,ue es una imitación del mismo, o un

simple deseo, o una deformación, cualquier sacerdote en

cualquier Religión es el hombre de la plegaria, es el hom-
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bre de la oración. Generalmente es una oración pública,

es una plegaria litúrgica, es el culto divino; pero no es

necesario q.ue así lo sea siempre.

Mi existencia tiene el sentido de mi oración;

pero no entendiendo por tal no una oración yuxtapuesta,

accidental o una oración con un contenido determinado

-cualquier misión que tü encomiendas a los hombres debe

surgir de la oración y estar impregnada, informada por

ella-, sino una oración existencial, una oración substan-

cial y pura, o con otras palabras una vida-oración, una

existencia orante.

Esto es muy concreto. Para que mis hermanos pe-

leen y venzan hace falta alguien que trasmita las noti-

cias, alguien que transporte la gracia, alguien que te co-

munique los puntos flacos -porque los ve, porque los sufre-

alguien que les haga llegar tu aliento, tu bendición en su

dimensión substancial e invisible más profunda.

Más. ÏU Iglesia, Señor, está fermentando. Nece-

sita reforma, necesita santidad, necesita cambio sin per-

der continuidad. Pero tus santos, tus reformadores, tus

hombres de Iglesia, Señor, necesitan de la viejecita hu-

milde que pide por.ellos, del trabajador sencillo que les

ofrece su paciencia, de'la sirvienta ingenua que las con-

sagra su cansancio y necesitan de mi que les doy mi vida.
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Déjame ser varón de deseos, como Daniel, Señor,

que por esto le bendeoiste. Ahora se discute, se lucha,

se estudia y se reza en tu Iglesia por el caso de los sa-

cerdotes obreros -para poner un ejemplo. Yo conozco a va-

rios y tengo más de una relación con los que intervienen

en el primer plano. Yo tengo mucho que decir y se me que-

man las entrañas por no intervenir y aclarar y escribir

y hacer ver y ayudar a hacer el mandato prudente y la obe-

diencia inteligente. Pero no es mi camino, ni tu voluntad.

No podría además llegar a todas partes, ni tan profunda-

mente como con mi existencia, mi vida por tu Iglesia; como

con mi oración por ellos.

Ahora discuten en Roma sobre el último libro de

Papini. Tengo en la cabeza una carta abierta, dirigida al

autor y pensada a la vez para la Congregación romana y se

me va la pluma; pero tu me pides silencio, orad 6n y peni-

tencia. Y ese es mi camino y mi eficacia.

Ahora se explica una determinada y aim

A mi se me ocurren muchas cosas que decir. Llevo 18 años

estudiando apasionadamente estos temas. Pero tu prefieres

que mi eficacia sea más profunda y mi acción más interior,

no apareciendo, sino solo ante ti, con mi fidelidad, mi

amor y mi correspondencia.

Ahora, ahora, ahora, en casa, en la Iglesia, en

el mundo..., »sí, suceden tantas cosas!. Mi existencia
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tiene un solo sentido: la de contribuir a remediarlas,

a corregirlas, a perfeccionarlas, no con mi acción, sino

con mi ser, no con mis ideas, sino con mi oración, no con

mi libertad, sino con mi obediencia.

Me enfado y entristezco porque han construido

otro gran templo suntuoso, donde hacía menos falta, en

lugar de emplear el dinero en otras cosas o constmiir la

iglesia en otro sitio. Yo no puedo nada directo; pero sí

que puedo ayudar a la construcción del templo del Espiri-

tu Santo que soy yo mismo, con una mayor fidelidad y ri-

queza.

Déjame sentir entonces mi responsabilidad, Se-

ñor, mi importancia, el sentido profundo y discreto de mi

existencia.

No te hablo de holocausto, ni de sacrificio,

como si quemase unos talentos o enterrase unos valores.

Si cumplo tu Voluntad ¿qué más quiero? ¿qué mayor fecun-

didad puedo desear?.

Déjame, Señor, que ande siempre en tu presen-

cia, que hable siempre en oración, que viva siempre en

tí.

Y esto se hace de una manera. Mi oración no po-

drá ser muy subida, ni mi contemplación muy excelsa. El
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sentido de mi existencia orante no es el de una oración

intelectual, sino el de una vida de caridad, el de una

existencia de amor. De amor a ti y amor al prójimo.

Mi amor a ti, en mi vida sencilla y vacía de

contenido tampoco podrá ser muy profundo. Mi amor en cam-

"bio al prójimo, mis peq.ueíios servicios, mi sonrisa, mi

tiempo, mi educación, mi plegaria y mi perdón; éste sí,

puede colmar plenamente el sentido de mi existencia tal

como tu lo quieres.

Déjame sentir mi existencia fecunda. Señor; dé-

jame creer que aceptas mi vida y que mi oración por tus

hombres, por tu Iglesia, por mis hermanos, te es acepta

Yo viviré de cara adentro, una vida escondida

en ti. Et vita vestra abscondita est cum Ghristo in Deo !.

Tus amigos y tus hermanos te conminaron, una

vez, a que te manifestases al mundo y a que obrases tus

milagros delante de los hombres. Tu contestaste misterio-

sámente que tu tiempo, tu no había llegado to-

davía, que tu momento no había alcanzado su plenitud, su

piesoma -
. (lo., YII, 3 sq.). Tus herma-

nos no creían en ti, dice San Juan, no tenían fe. Dame,

Señor, esta fe, aumenta mi fe, para que comprenda que mi

tiempo todavía no ha llegado.
*

Y todo esto. Señor, de una manera simple y sen-

cilla, sin darme importancia y sobre todo olvidándome de



mi mismo. Ya no tengo que preocuparme yo de nada, ya no

tengo que realizar nada, ya no me es necesario planear,

realizar, proyectar, ya no me hace falta pensar en mi

mismo o en mis cosas que ya no existen. Mi existencia

tiene el más simple de todos los sentidos: existir, estar

ahí, Señor para ti, para darte gloria, para cantarte, pa-

ra mirarte y amarte, estando siempre dispuesta a lo que

tu quieras.

Con el ánimo sosegado , como decían nuestros mis-

ticos clásicos. Amarte a ti y amar a mi prójimo con el án¿
mo sosegado, con un amor discreto, humilde, callado, con-

cretado en los pequeños searvicios de todos los días 3'" en

mi minúscula fidelidad cotidiana.

Con el ánimo sosegado porque soy tuyo y tuya es

mi paz. Con el espíritu sereno porque estoy en tus manos

y en la de aquéllos que acaso no entiendan -quizá por des

tino o por culpa mía- este volcán interno que soy; pero

que me quieren bien y te aman y te sirven y te son tus

fieles instrumentos.



Acción de gracias después de la Misa

(332)

Gracias Señor. lío quiero pedirte nada. lío me

queda ya nada que pedirte porque ya te lo he pedido todo.

Solo me resta darte gracias.

Gracias porque a través de mi, Señor tu indigno

siervo, tu distraído hijo, tu pequeña criatura, has queri-

do realizar el mayor de los misterios. Mi día entero tiene

que ser una acción de gracias, un acto ininterrumpido de

agradecimiento; de un agradecimiento confuso y anonadado,

¿cómo puedes venir a mis manos? ¿Oómo obedeces a mi voz y

te sometes a mi intención? ¿Gomo vienes a mi y desapareces

entrando en mi, quedándote en mi?.

La Misa, el Sacrificio, el Calvario, la Reden-

ción, el pecado, el amor, la 'Trinidad. Señor, gracias.

lío permitas que me vuelva insensible, no toleres
(

que lo encuentre natural, no quieras que piense ahora en

otra cosa, ni que haga planes para el día o que haga una

distribución de mis horas o de mi actividad. Ahora me to-

ca estar quieto, darte gracias, quedar emborrachado, ano-

nadado, confuso, humillado; me tooa estar temblando aun



de lo q.ue l·ia sacsdido, tengo que volver a pensar lo que tu

en mi y por mi has realizado.

Que calle todo Señor, que no haga proposito nin-

guno que me distraiga de ti.

El Sacrificio es transeúnte, pero los frutos,^

los efectos y aun la Eucaristía es permanente. "Qui mandu-

cat meam carnem et hihit meinn sanguinem, in me manet, et

ego in illo" (^. , VI, 56). Permanecer, estar, ser,

callar.

Permanece en mi Señor. No te vayas, que no te

eche, que no me distraiga. Mave vohiscum Domine! SÍ, qué-

date aquí, quédate conmigo y cuando tenga que levantarme

para ir a mi trabajo cotidiano, no desaparezcas, no te es-

fumes, vente conmigo Señor, que si no me lo prometes yo no

me muevo de aquí.

Gracias, Señor. No cierres el diálogo. Tu Igle-

sia, tu Esposa, tu Cuerpo Místico en mis manos se elevaba

al Padre en holocausto de adoración, de amor, de acción

de gracias y del Padre descendía el perdón, la redención,

la gracia, la introducción en su seno.

Que no pierda tu presencia, que no me olvide de

tí, que no nos separemos ni un instante; que te cante y

te bendiga con los tres jóvenes, con las fuerzas todas de
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la natiiraleza, con los hombres y los ángeles, con tu hijo

Jesucristo para continuar el cántico nuevo de los seres

todos. Amén.
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Q"bediencia y persona

(333)

No digo personalidad para no dar la impresión

de una simple consideración moral. Sostengo no solo que

la obediencia es necesaria para tener personalidad, sino

que se requiere de una manera u otra incluso para ser

persona.

Ciertamente, el último vínculo que une a la per-

sona solo puede llamarse obediencia en un sentido analógi-
co profundo en cuanto es la relación, la religación del

ser personal con el Ser. Si yo no quisiera ser yo, no se-

ría. Lo que ocurre es que ^ no puedo querer dejar de ser

yo. Yo puedo querer ser otra cosa, ser de otra manera,

otro carácter, poseer otras características; pero

yo no puedo eliminar el sujeto yo, último e.irreductible

que aunque quisiera cambiarse total e íntegramente siem-

pre es un yo profundo que quiere modificar sus estructu-

ras. No solo ocurre que jo. Puedo querer dejar de ser

yo; sino que la misma proposición -no lógica, sino metafí

sica- no tiene sentido; pues se reduce al principio de

contradicción.
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Yo soy yo, en cuanto estoy ligado al fundamento

de mi yo, del cual no soy sino una respuesta, un en

último término, Ss decir yo soy en la medida que soy olie-

diente al ligamen, al vínculo, a la relación que me cons-

tituye.

Al decir que yo no puedo dejar de querer ser yo,

se descubre que la voluntad no es una especie de facultad

o potencia substancial -como tan a menudo suele imaginarse,

hipostasiándola en sí mismay que pueda funcionar frente a

mi ser y en contra de él. Yo no soy mi voluntad; pero mi

voluntad es mía y cualquier cosa que ella quiera siempre

soy yo que la quiero y es desde mi que ella quiere. Yo soy

yo, porque quiero ser yo y no puedo querer dejar de ser

yo, porque mi querer surge de mi mismo yo.

Cuando la voluntad es consciente de ello, cuando

mi inteligencia ilumina la tendencia espiritual de mi per-

sona, entonces mi ser personal, mi yo, empieza a ser cons-

cientemente obediente, iis obediente porque quiere sèr lo

que es, porque quiere la realidad y se da cuenta que esta

realidad no es un sí-mismo , una aseidad -un eus a se- , sino

de-si-mi smo , una alienidad , un eus-ab alio .

La obediencia se reduce, en último término a la

conciencia de "creaturabilidad", a que no me pertenezco,
a que soy en la medida que soy-de Dios.
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Pero dejemos este último plano de la obedien-

cia óntica -de la que solo la persona es capaz (la piedra

o el animal no pueden querer ser lo que son, ni otra cosa

tampoco; no pueden querer)- para pasar a la obediencia an-

tropológica en su sentido integral cristiano, es decir den-

tro de lo que suele llamarse la esfera de lo "sobrenatural"

y que mejor se denominaría la realidad existencial .

Cristo dice repetidas veces que él ha venido

a cumplir la voluntad de su Padre ( ), que su jui-

cío - - es verdadero porque no está solo, porque

no es solitario ni único - - sino

que está con su Padre que lo ha enviado (^., VIII, 16).

Su doctrina no es suya, sino de aquél que le ha enviado

(lo., VII, 16). Quien habla por sí mismo - -

busca su propia gloria, pero quien busca la gloria -

- del que le ha enviado, aquél es verdadero y no

hay injusticia en él (lo., VII, 18). El habla lo que ha

visto junto al Padre -

- (lo., VIII, 38). Solamente quien guarda su

palabra, quien custodia su logos -

- no verá la muerte por toda la eternidad (lo.,

VIII, 51).

La traducción mística de estos y análogos tex-

tos vendría a ser del tenor siguiente aplicada a la vida

concreta;



Yo no puedo fiarme de mi criterio, ni regirme se-

gún aquéllo que me parece a mí mejor, -es decir, la muerte

de toda ética estoica o racionalista de un viyere secundum

rationem , que no deja lugar para la moral evangélica (pién

sese en el Sermón de la Montada)-, yo no puedo buscar mi

gloria, mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado.

La vida del cristiano sobre la tierra es una

auscultación íntima y sobrenatural del Espíritu Santo en su

interior y en su éxterior, para obedecerle y poner por obra

sus mandatos y hacer, pensar y ser lo que Dios quiere.

He hablado del interior y exterior del cristiano,

en primer lugar porque el hombre es una unidad y en conse-

cuencia cualquier división -por muy necesaria, justificada

y real que sea- siempre dejará fuera algo del hombre si no

se consideran todos sus miembros. Pero en segundo lugar,

porque la manifestación de la voluntad de Dios no es solo

un soplo íntimo y escondido en la conciencia individual,

sino que es también una Revelación orgánica, externa,

eclesiástica que comporta un Amor, una Esperanza y una Pe

con un credo que contiene fórmulas, personas, organizado-

nes y cosas y desciende hasta la voluntad humana falible

limitada y acaso aun miope y mezquina del superior jerár-

quico inmediato de cada cristiano.

Esta obediencia no es un monopolio del estado de

perfección -aunque éstos posean el privilegio de mía con
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creción unívoca que difícilmente puede darse en otro es-

tado- sino que es una exigencia, una necesidad y una rea

lidad para cualquier fiel cristiano. Precisamente una de

las misiones que vienen a realizar los Institutos sécula-

res en el mundo, es la de posibilitar a los cristianos la

vida real y perfecta de la obediencia cristiana aun per-

maneciendo seglares en medio del siglo.

Pero no debe interpretarse aquella Voluntad de

Dios en un sentido meramente moral -o acaso escotista-

como un deber que se nos impone por quien tiene Poder y

Derecho de hacerlo; sino que hay que profundizar más en

el misterio de la obediencia, parte integrante del Miste-

rio de la Cruz.

Con ello el aspecto inmanente y trascendente,

las vertientes exterior e interior que tan a menudo se

mantienen separadas consiguen una síntesis real que sin

amalgamar desordenadamente ambas dimensiones las unifica

en la realidad existencial.

Yo solamente llegaré a ser, es decir -en lengua

je cristiano- me salvaré, si obedezco, o sea, si convier-

to a Dios, y no a mi mismo, en norte, guía, faro, de mi

actuación y de mi ser. Con otras palabras: quien ama su

vida la perderá, quien se busca a si mismo se condenará,

quien quiere regirse por su propio criterio, por su sola

razón, se extraviará.
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La obediencia es la condición indispensable pa-

ra mi ser persona.

No interesan, ahora, los caminos por donde des-

ciende esta Voluntad de Dios -Cristo, Iglesia, Comunidad-

(familia, nación, congregación, instituto, circulo, amis-

tad, etc.)- sino el espíritu de obediencia necesario pa-

ra poderse salvar.

Espíritu de obediencia es esta disposición an-

tiegoista que nos hace estar dispuestos a dejarnos mandar,

modelar, formar, forjar por Dios en la persona de los su-

periores, leyes, mandatos, circunstancias o lo .que sea.

Espíritu de obediencia es la disposición inte-

rior de morirq de odiarse a sí mismo, de perder su alma,

convencidos de que es el único camino para llegar al Ser,

para llegar a ser.

Déjate mandar y serás perfecto, decía San Juan

de la Cruz y no especificaba para nada la cualidad del

mandamiento. Ahí radica el misterio.

Por eso solo obedece el humilde -iba a decir el

verdaderamente inteligente, pues la humildad y la inteli

gencia se encuentran en la verdad- aquel que reconoce su

dependencia ontològica, su entidad participada su ex-sisten

cia conferida, regalada y gratuita.

Yo soy en la medida que obedezco. Mi ser va lie-



gando a su plenitud en la medida que acepta esta religa-

ción, que aprieta este vínculo. Para tener la visión de

esta conexión hace falta la fe y para poseer la fuerza

para llevarla a cabo -obedeciendo- se requiere la gracia.

Por eso nadie puede salvarse sin el auxilio sobrenatural

de Dios.
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El arte de refutar

(334)

Recuerdo que en unas Conversaciones Internado-

nales se convirtió casi en slogan para empezar las discu-

siones de los diversos participantes: "Yo estoy de acuer-

do con Vd, pero..." -Je suis tout a fait d'accord avec

vous, mais...- Y entonces empezaba la perorata que defen-

día una opinión completamente distinta.

En el fondo no era solo una fórmula de cortesía

o de diplomacia, sino que expresaba, aunque mal, una carac-

terística esencial de la inteligencia: la superación, o si

se prefiere, la sublimación.

El temperamento latino que se inclina a creer

más en los hombres que en las ideas, expresaba con ello

un acuerdo existencial, con la persona, que servía de pun-

to de partida a un desacuerdo esencial, en el orden del

pensamiento.

Intentando dar un sentido coherente a aquella

expresión, recuerdo que yo emplee otra foima, en el fondo

similar, pero acaso más sincera: "Yo estoy de acuerdo con

ío que Vd. q.uiere decir, pero... no con lo que Vd. dice";



en donde no se trataba, evidentemente, de una discrepan-

cia en la manera de decirlo, sino en los conceptos emplea-

dos para revestir un pensamiento profundo con el cual me

declaraba de acuerdo.

Si de esta anécdota pasamos a la manera clási-

oa de refutar opiniones, sistemas, doctrinas y herejías

en los manuales corrientes de Filosofía y Teología, ten-

dremos el ejemplo complementario para darnos cuenta como

no se debe refutar.

No se consigue nada poniendo un dique al error,

es una equivocación psicológica y metafísica querer com-

batir al error como en una batalla guerrera o un bombar-

deo moderno. Â lo más la lucha contra el error podría

compararse a un torneo medieval en el que se juega lim-

pió y en el que se reconocen las leyes de la caballero si-

dad y de la lid por encima del bueno y del malo.

La única forma de vencer al error es derrotan-

dolo ciertamente} pero esto no consiste en aniquilarlo,

sino en hacerle declarar su propia derrota, en conven-

cerle de que es error, en convertirlo en verdad, en trans-

formarlo, casi nunca en su contrario, sino en completarlo

con su complementario.

El error es una verdad de la cual se abusa;

el error puede ser error porque existe la verdad; pero

no solo la verdad trascendente de la que el error no par-
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ticipa, sino la verdad inmanente en la que el error se

basa y se apoya. Todo error es el tributo que el mal pa-

ga a la verdad. El error absoluto no existe.

Esto hace ver que no solo es psicológicamente

contraproducente presentar batalla al error desde la ver-

dad, como si estuviesen en un mismo plano, sino que es

además metafísicamente equivocado.

El arte de refutar consiste, pues, en penetrar

en el meollo mismo del error para comprender cómo ha si-

do posible y porqué ha llegado hasta allí partiendo de

unas últimas premisas verdaderas. Es un arte complicado,

que requiere pureza de intención y de inteligencia.

No podrá nunca refutar aquél para quien el

error parezca una tontería o vea solo en él la intención

torcida de la maldad sin penetrar en la influencia que

ésta haya podido tener en el mismo campo de la inteli-

gencia.

Hasta aquí he hablado de verdad y de Error co-

mo dos campos completamente separados, por lo menos por

parte de la verdad. Esta postura existe, evidentemente;

cuando la Iglesia defiende un dogma, por ejemplo. Pero

el caso más frecuente es la lucha de dos opiniones, xma

de las cuales tiene más contenido de verdad y la otra

mayor proporción de error. Entonces la ley del torneo
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intelectual consiste en penetrar en el campo enemigo y

desde él dar razón, o de la incongruencia de la opinión

combatida o de la evidencia de la propia.

Aquí, sin embargo, es necesaria una cautela,

que muchas veces se ha olvidado en disputas apologéticas.

Hay que penetrar en el campo enemigo; pero no vencerle con

sus propias armas, como suele decirse, sino con las nues-

tras. Nosotros no podemos apearnos de nuestro caballo,

arrojar nuestra lanza y coger al enemigo a traición. La

penetración en el campo enemigo tiene que ser con todo

nuestro equipo y la victoria noble, en su campo, pero con

nuestras armas. No es solo que sea peligroso abandonar

nuestra posición y combatir con los supuestos del enemigo,

sino que es además poco honesto, no tanto con respecto a

él, sino con referencia a nosotros mismos.

Hay que combatir al incfedulo racionalista en

su propio campo. Cierto. Con sus propios medios. Falso y

deshonesto. Yo no debo apearme de mi fe para hacer apolo-

gética; pero es que además tampoco puedo; y si digo que lo

hago no soy sincero. He hecho una restricción mental, no

en la esfera moral, sino en la de mi intelecto. Yo no le

combatiré desde la fe, desde mi campo. No le tocaría nun-

ca. Pero sí con la fe an su propio terreno. Con una fe que

no ha abdicado de la razón ni la ha ultrajado, sino que la

utiliza como instrumento, como anci11a para un más alto

servicio.
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La institución y la idea

(335)

Vd., mi querido y respetado amigo, oree en las

instituciones. Yo, en cambio, creo en las ideas. No es que

Vd. desprecie las ideas, pero no les concede demasiado im-

portancia, en el fondo cree Vd. que la institución si no

crea la idea, por lo menos la conserva, la difunde y le

da su eficacia. No es que yo quiera prescindir de las ins-

tituciones como entes superfinos o aun dañinos, sino que

subrayo su carácter de instrumentos de las ideas y tengo

delante de los o^os la eficacia de las puras ideas, sin

instituciones adecuadas y el hecho de que la idea forja

la institución.

No nos contradecimos, pero nos complementamos.

En último término Vd. se preocupa de las instituciones

porque es creador de ellas y yo me apasiono por las ideas,

porque creo tener algiinas.

Permítame, pues, que sin contradecirle, en lo

más mínimo, intente complementar su punto de vista con el

mío.

¿Vd. no cree, que para que una institución cuaje,
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debe haber un ambiente preparado y que la tal preparación

se debe a unas ideas sembradas a voleo que van fructifi-

cando sin orden ni organización aparente; pero que son

las verdaderamente eficaces y las que determinan un es-

tado de opinión?.

¿Vd. no cree que mucho más eficaz -hablo sin

referirme a la mal llamada Universidad Cat&lica- que una

institución para la defensa de la verdad (es siempre un

mal menor) lo serían un par de personas que difundiesen

ideas verdaderas en las instituciones ya existentes?.

¿Vd, no cree que al subrayar la importancia de

la institución queriendo ser realistas, lo que somos es

escépticos y de poca "fe?. Me refiero a una poca fe en la

verdad, muy sintomática, cuando pretendemos defenderla,

cuidarla y abrigarla tanto. Me refiero a un escepticismo

en las fuerzas últimas de la naturaleza humana -que es

buena- entre las que está también nuestra razón. ¿Qué

significa una institución guardiana de la verdad? ¿Qué

hay más fuerte que la verdad?. A pesar de ser tan deli-

cada, aun cuando se rompe en mil pedazos cada uno de

estos trozos -verdaderos- penetra en otros muchos sitios

que acaso en bloque y compacta no hubiera podido.

Media docena de hombres, esparcidos por el mun-

do, con ideas, tienen más influencia que un centenar de
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instituciones que mucl·ias veces no hacen sino entorpecer

el crecimiento y el desarrollo de una doctrina, de una

idea, o de una sociedad.

Al grito orgulloso de Unamuno: ! qué inventen

ellos!, se opone la consigna sabia y cristiana de traba-

jar en todas partes, de utilizar los instrumentos ya pre-

fabricados, acaso sin alma o con un alma enferma, y en

edificios del Estado y con dinero del Estado:

J.Mâ. Escrivà - Camino, Nv. 844.

Es evidente que la idea tiende ella de por sí

a institucionalizarse; pero no es menos cierto que la

institución tiende también a des-idealizarse. Una acción

inteligente tiene que contar con ambas corrientes y tie-

ne que oponerles un freno prudente a ambas.

La institución tiene que estar al servicio de

la idea. Y ello es tan cierto que un Santo Tomás y un

San Ignacio de Loyola no dudan en afirmar el primero y

en legislar el segundo que todas las cosas deben estar

al servicio de los que contemplan la verdad, de que los

hombres de la Compañía deben ser los instrumentos de unos

pocos que son los forjadores de ideas. !Y cuantas veces,

en cambio, el hombre de ideas se encuentra sin medios,

sin instrumentos y es a veces la misma institución la

que le impide cumplir su misión, más amplia, más univer-

sal, más católica!.
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Reconozco que de la misma manera que las ideas

están encarnadas en los hombres que las hacen vivas, ne-

cesitan de las instituciones no solo para hacerlas más

eficaces, sino aun para darles unos límites precisos y

evitar que se salgan del ámbito de su validez e ivadan

otros campos en los que no valen.

Cuando la institución y la idea conviven en

simbiosis positiva hay armonía y la eficacia es incalcu-

lable. La institución no da solo medios a la idea para

expresarse, para formularse y para difundirse, sino que

influye en la misma idea haciéndola más realista, limando

sus aristas y puliendo sus rugosidades. A su vez la idea

es el alma de la institución y le impide degenerar m bu-

rocracia muerta. La idea da vida con ello a la institución

y a los hombres que viven de ella. Hay mucha gente que no

puede vivir de una idea pura y que necesita esta misma

idea dosificada, organizada, repartida, concretada y ejem-

plificada. Esto lo verifica la institución.



26.-

El pensar teológico

(336)

No quisiera ahora exponer mi teoría sobre el

pensar cristiano, ni desarrollar mi tesis de que hasta

el presente la cultura cristiana occidental se ha apoya-

do sobre conceptos metafísi eos helénicos extrínsecamente

reformados; pero que no ha creado todavía las categorías

cristianas del mismo pensar, etc. etc.

Quisiera solamente apuntar a un hecho, previo

a cualquier teoría e independiente de mis tesis teológi-

cas. Quisiera solamente decir que el pensar teológico no

es una dialéctica racional a partir de unos cuantos da-

tos revelados que se aceptan como axiomas de una especie

de matemática-teológica, o como premisas de una sobre

natural o informada por la fe, en cuanto que las premi-

sas nos son dadas por la Revelación.

El pensar teológico es por un lado un intelleo-

tus fidei , un esfuerzo por entender, por comprender,

-por saber- , la fe, l£ que la fe nos dice. Es la tenta-

tiva humana por la intelección del Dogma, o si se quiere
de la Revelación, intentándola reducir a un sistema con-

fruente, viendo la interna conexión de los misterios e
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intentando llegar a las formulaciones conceptuales más

precisas, menos imperfectas y más capaces de procurar-

nos esta intelección a la que nuestra mente aspira.

Pero aquí no se termina la misión de la ,

sino que ésta no es sino la primera fase preparatoria de

otros dos momentos que pertenecen también a la misma

como Sabiduría.

En segundo liigar, pues, la es también

intellectus spei . Es decir, no basta una intelección por

rápida y profunda que sea de los datos objetivos de la

Revelación, si estos no se ponen en contacto con el hom-

bre que los recibe y para quien aquellos datos tienen

precisamente un sentido.

La Revelación no es un conjunto de verdades
\

muertas y friamente objetivas, sin referencia constitu-

tiva a un sujeto (la Revelación a un ángel o a un perro

serían esencialmente distintas a la nuestra); a un su-

jeto que en este caso es el hombre existencial concreto,

el hombre viador y que espera y tiende hacia su fin que

le es precisamente descubierto por la misma

La es, además de una intelección de la fe,

un intellectus spei , una intelección de la esperanza

humana que ve en la Revelación, no una simple verdad,
'

sino la Verdad que coincide con la Bondad, la Belleza,

La Felicidad y el Pin del mismo hombre.
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La Revelación no nos ha sido dada para tiue

simplemente conozcamos; sino para que conociendo actué-

mos en consecuencia y por ella seamos salvados. La

es un saber de salvación; la Revelación es un

redentor-, es una Buena Nueva para el hombre viandante.

La debe intentar, pues, relacionar no

sólo los dogmas entre sí, sino también ellos con el

sentido concreto,y real de nuestra vida. La es,

con ello, intelección de nuestra esperanza, descubri-

miento de las aspiraciones y ansias humanas y solución

a ellas por descubrir la Revelación extrínseca como fin

existencial adecuado a la estructura fàctica de nuestro

ser.

Por eso la tiene una rama que se llama

Moral y otra que se denomina Antropología sobrenatural.

La no es un simple elenco de verdades, si-

no un saber de salvación y c on ello un intellectus no

solo de lo que Dios dice, sino de lo que Dios con su de-

cir quiere conseguir. Y para ello necesita conocer al

hombre bayo esta luz sobrenatural superior.

La quiere salvar, quiere redimir, es apos-

tólica, no es simple exposición, sino que es convenci-

miento, responsabilidad, luz que se nos da para que an-

demos por el camino iluminado.

Pero aún hay más. La es en tercer y último
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para que nuestro ihtelecto conozca "intellectus fidei-

o para que conociendo el hombre se ponga en camino y se

salve - intellectus spei- ; sino además y al mismo tiempo

-puesto que esta triple división tiene solo vigencia

metódica en cuanto al hombre que hace - Dios se nos

revela para que le amemos. La es el esfuerzo por com-

prender, en la medida de lo posible como en cada uno de

los grados anteriores, el Amor divino. La quiere des-

embocar en la Contemplación y una que la excluyese

no sería . Una que desterrase la Mística, sería

tan imperfecta y falsa como una que eliminase la Moral.

La aspira a que los hombres conozcan la Ver-

dad, a que los hombres sigan el Bien y a que los hombres

amen al Santo, es decir, la es un saber de santidad.

La aspira a la santidad. No solo pretende la intelec-

ci6n del dato Revelado, de la Revelación y de sus exi-

gencias; sino que ambiciona tan bien la intelección del

misno Revelante, del propio Revelador. Y Dios es Amor.

Por eso la no puede ser una simple y seca

ciencia de conclusiones; sino que es una carismàtica sa-

biduría integral que de rodillas y amorosamente escucha

al Dios Revelante, le sigue con humildad y le ama con

locura.

Y es precisamente aquí, en este ultimo peída-
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ño de la en donde debe colocarse la verdadera y aatén-

tica Apologética integral. Ciertamente la Apologética tie-

ne una misión que cumplir en cada uno de los tres grados;

pero una Apologética que se limite a contradecir argumen-

tos y rechazar objeciones racionales no es todavía una

Apología, una Defensa del Cristianismo. La Apologética

debe esforzarse por exponer el Misterio del Amor y hacer

descender su luz y su atracción hasta aquéllos que aun se

encuentran en las tinieblas de la incredulidad. No debe,

tampoco, desdeñar descender a la palestra de la discusión

racional; pero no debe nunca olvidarse de que su misión

no es simplemente la de contradecir, sino el de intentar

convencer allanando los caminos.

Solamente desde esta tercera dimensión de la

como intellectus caritati se podrá poseer una Weltaus-

chauung teológica una gnosis católica, podría decirse,

si esta palabra pudiera aun ser revalorizada y redimida

de su sabor heterodoxo.

La intenta mostrarnos la Realidad total de

Dios y el Universo, desde el punto de vista divino y con

el mismo criterio con que Dios ve y juzga las cosas; es

decir, la vision del Ser y los seres, desde arriba, in

via descensionis.

De ser todo ello cierto, se comprenderán las
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características del pensar teológico» Si se rompe la ca-

ridad, si se falta a la comprensión, si el celo por la

verdad desnuda nos hace reimos y burlarnos de los que no

han sabido revestirse de ella, entonces el pensar deja de

ser teológico para convertirse en unas cuantas formulació-

nes sin vida y sin exigencias integrales.

Si se peca contra la esperanza; si nuestro in-

telecto discurre al margen de nuestra vida y con indepen-

dencia de nuestras ilusiones, si el conocimiento teológi-

co no quiere ser intrínsecamente edificante, porque ha de-

jado de ser apasionante ya no hay allí ningún pensar teo-

lógico, sino una simple segregación cerebral que va dedu-

ciendo proposiciones a partir de unas premisas, dialécti-

ca y superficialmente entendidas.

Más aun, si la exposición de la deja de que-

rer ser un intellectus fidei para convertirse en una

expositio dogmatum , entonces pierde su último grado y de-

ja automáticamente de ser para convertirse en un re-

siduo, en un esqueleto, que no llega ni siquiera a cadá-

ver, en una anatomía que no permite ninguna fisiología.

El pensar teológico exige una ,

un cambio de , una transformación de nuestra

, una verdadera penitencia que debemos estar

continuamente realizando, si no queremos cometer un pe-

cado de leso intelecto: la autonomía de la razón, que ex-

trapola y se escapa así que se desconecta de la totalidad
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en la que orgánicamente está inmersa y dentro de la cual,

exclusivamente, conserva su misión y su sentido.

Esta ascesis del pensar teológico exige amor,

esperanza y fe, exige una vida sobrenatural intensa; pero

también requiere un esfuerzo verdadero de pensar ; de pen-

sar, digo, y no de imaginar o de sacar simples conclusio-

nes silogísticas.

Este es el primer paso en la ascesis intelec-

tual necesaria para empezar el estudio de la

La exige un propósito sincero de santidad,

un sentido profundo de responsabilidad, un amor sobreña-

tural a Oristo y a los hombres, una esperanza firme en

Dios y en el sentido de nuestra vida, una fe viva en la

Iglesia y su Magisterio; pero requiere también un esfuer-

zo grande y positivo de intelección. La es sáDiduría

y tiende constitutivamente a la salvación, a la santidad,

a Dios; pero es formalmente intelección , es intellectus

Dei o más exactamente es aquel sensus Christi

del que habla el Apóstol.

En consecuencia, la es directamente propor-

cá onal a la capacidad intelectiva del teólogo.

He dicho intelecto y no razón, agudeza, sutili-

dad, ingenio o rapidez dialéctica.

El intelecto es el sentido de la realidad. Asi
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el teólogo -y esta es su gran tentación primera que debe

superar- nunca debe perder de vista la realidad, nunca pue-

de dejarse llevar de su razón a construir teorías e imagi-

nar hipótesis que acaso permitan una mayor congruencia dia-

láctica; pero que se alejan de la realidad.

Se podrían aducir innumerables ejemplos históri-

eos y actuales de discusiones teológicas estériles y vanas.

SI sentido común de los cristianos descubre que no sirven

para nada, que son cuestiones bizantinas, sin trascenden-

cia práctica , se suele decir, Pero el caso es que tampoco

la tienen teórica. Y a la postre se descubre que sñn pro-

blemas mal planteados.

¿De qué sirve plantear problemas de predestina-

ción, sino se ha examinado el concepto de tiempo en el que

aquellos pavorosos problemas se apoyan?. ¿De qué sirve su-

tilizar sobre éL modo de la trans-substanciadón si está

desconectado de la significación profunda metafísica, so-

teriológica y mística de la Eucaristía?.

Ello no significa que no existan serios proble-

mas teológicos, aun meramente especulativos; pero ellos no

perderán nunca de vista la intelección del misterio que

quieren iluminar. Intelección que necesita más de la sin-

tesis que del análisis, más del intelecto aprehensor e

intuitivo que de la razón divisera y discursiva.
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La pregunta evangélica quid ad aeternitatem?

es también una piedra de toque para toda la especulg,oi6n

teológica.

Si en una especulación teológica sobre los sa-

cramentos por ejemplo, me olvido de su conexión con Gris-

to, su Sacerdocio y su Redención, con seguridad que se

extraviará nuestra razón en cuestiones inútiles, dañinas

y vanas. El teólogo debe tener muy en cuenta los conse-

jos del mayor de los genios teológicos de la humanidad y

que hizo por precepto y aun por inspiración divi-

nos: San Pablo.
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Formas seculares y formas regulares

(337)

Se trata ahora de pura fenomenología y no de

metafí si ca.

Existen un conjunto de foimas sociales, de corn-

portamientos individuales, de reacciones personales, pro-

pias de los seculares y otras propias de los regulares.

Los sacerdotes diocesanos han sido por lo general educa-

dos en las formas regulares y luego poco a poco van des-

cubriendo, adoptando y viviendo las formas seculares.

Evidentemente que esta división no es absoluta.

Un clérigo, por muy secular que sea, convendrá con un re-

ligioso y se distanciará de un seglar. Y no obstante exi_s
ten formas seculares comunes a seglares y clérigos y for-

mas regulares propias de las distintas familias religió-

sas consideradas como un todo.

No quiero hablar de una distinta concepción

del mundo o de una ascética diferente, ni de un diverso

régimen de vida patente; sino exclusivaaiente de las for-

mas más externas de la convivencia humana.

Podríamos citar unas cuantas:
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Las formas seculares tienden a la objetividad,

mientras que las regulares a la subjetividad. Me explica-

vé: El secular ha estado formado más por los acontecí-

miento s y por la realidad que por un método construido y

sistemático. En su vida las circunstancias juegan un pa-

pel mucho mayor que para el hombre que ha muerto al mundo.

Esto hace que en la obediencia, por ejemplo, el secular

mire más a 1^ mandado y el religioso se preocupe más del

que manda. El primero querrá hacer la cosa bien; el se-

gundo no olvidará nunca de su intención de agradar al su-

perior, y en ello verá un criterio más seguro que en la

mera objetividad de lo mandado. El secular verá la orden

y el regular la autoridad con preferencia.

En cualquier negocio o actividad el regular

perderá difícilmente la presencia de sí mismo y la inten-

ción que él persigue y la misma intención que con aquella

obra se persigue; el secular en cambio se olvidará fácil-

mente de estos factores subjetivos para entregarse en cuer

po y alma a la acción objetiva y conseguir el fin que se

propone. Son dos atenciones distintas. Ambas tienen ven-

tajas e inconvenientes.

Erente a un suceso cualquiera el secular se preo

cupará ante todo del mismo suceso en cuanto tal y de sus

causas y de sus efectos objetivos; el religioso en cambio

dirigirá preferentemente su atención a la intención del

que ha realizado su acd ón y a los efectos subjetivos que
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el tal suceso pueda producir en el ánimo de determina-

das personas.

Otra contraposición es la espontaneidad y la

reflexión.

El religioso es reflexivo, el secular espontá-

neo. Esto no quiere decir que ambos no puedan ser since-

ros, ni que ambos no puedan ser prudentes; pero la pru-

dencia será más difícil al secailar, así como la since-

ridad le será menos natural al religioso.

Si un amigo invita a merendar a un secular y

a un regular igualmente santos, el secular tomará aun

otra pasta aun sin ganas si ve que ello da alegría a su

anfitrión, mientras que el religioso preferirá edificar-

le con una nota de austeridad en lugar de alegrarle ha-

ciendo honores a su hospitalidad. Si son menos santos el

hombre del siglo tachará al religioso de fariseo y el re^

guiar dirá del larimero que es un ingenuo.
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La oración de un mundano

(338)

Yo soy del mundo, Señor y no me arrepiento de

ello. Pertenezco al mundo, me siento terreno, terrestre,

mundano. Yo sé que tu no has rogado por el mundo; pero

sí por los que están en el mundo.

¿Qué es este mundo, por el que tu no has orado?

¿Soy también acaso yo?. Los tuyos me dirán que no es el

cosmos obra de tus manos, sino lo que ellos mismos deno-

minan principios mundanos que identifican con las concep-

clones del príncipe de este mundo.

No me refiero a este mundo, cuando te digo que

soy mundano; sino a que soy hombre, a que soy una cria-

tura tuya con sentidos, con corazbn, con sentimientos.

Te he dicho ya tantas veces que sufro -y mucho-

porque los tuyos parece, a veces, que prescindan de estos

Valores mundanos que son dañinos si se cultivan por sí

misa os y si se colocan en la cúspide de la jerarquía axio-

I6gica. Pero si la limpieza es un valor y ahora tus cris-

tianos más fervorosos ya lo van comprendiendo, también

lo es la amistad y la belleza y la buena educación.
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Y concretaüiente, los valores del corazón. Se

que el hombre que se te consagra debe guardar su corazón

con siete llaves; pero también sé que tu no quieres que

castremos nuestros sentimientos cuando pasamos a tu ser-

vicio.

Yo no deseo, Señor -así al menos me lo parece-

ninguna criatura para entretenerme con ella. Yo no quie-

ro ninguna amistad que me ate a la tierra y no me deje

ir a ti. Yo repudio cualquier vínculo que pudiera quitar^

me la libertad de ser hijo t\;iyo.

Pero no se trata de esto, cuando yo sufro al

ver la insuficiencia cordial de tantos buenos cristià-

nos que preocupados de servirte se han olvidado de amar,

de amar a los hombres con tu verdadero amor. El amor de

caridad al prójimo parece que se haya limitado a un amor

de socorro; de auxilio corporal o espiritual. Un amigo

viene a verme cuando estoy en cama o cuando estoy de lu-

to; pero no se le ocurre venir cuando no debe apuntarse

un tanto en el cielo, consolándome y"haciéndome bien".

No se le ocurre venir para que nuestro ser cante al Se-

ñor sus alabanzas o para que aprendamos mutuamente de

nuestras experiencias respectivas y crezcamos hacia

Bios.

Si yo tengo un amor, si yo estoy enamorado de

ti. Señor, tengo que cantarte; pero no me basta que te
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cante en rai cuarto o que les cante a tus flores,a tus

campos y a tu cielo; desearía también cantatle a tus

hombres, a tus hijos, mis hermanos.

"Hacer la vida agradable a los demás" reza

el consejo de caridad -"que es cariño"- del Padre.
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La libertad de los hijos de Dios

(339)

¿cómo describir esta libertad? ¿Gdmo dar a en-

tender este estado cristiano perfecto, este señorío so-

bre sí mistao y sobre todas las cosas?.

Antes de su descripción veamos su causa. La

libertad -prescindiendo de momento, para revenir después

a ello, de q,ue constituye la raiz misma de nuestro ser

humano- pertenece formalmente a la voluntad; es su pro-

pia perfección. Una voluntad q.ue no fuera libre, no se-

ría voluntad; serla inclinación ciega de una naturaleza

no espiritual. Guando el ser espiritual se inclina, tien-

de hacia algo, de la misma manera que es consciente de

ello, es también volente de lo mismo. Pero dejemos las

disquisiciones generales -necesarias por otra jarte, para

encuadrar la cuestión- para vehir a nuestro caso particu

lar.

La voluntad humana solo conquista su plena li-

bertad, cuando no es condicionada mas que por ella misma,

cuando puede decir verdaderamente que hace lo que le da

la real gana; entonces es reina, es libre, no está coac-

cionada, ni condicionada por nada externo. Entonces la
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voluntad no se decide, no quiere -no ama, dirían los gran

des escolásticos medievales siguiendo a San Agustín- mas

que lo que quiere (y no es redundancia). La voluntad es

libre cuando quiere lo que quiere.

Entonces no tiene miedo, ni sufre apreturas,

angustias o complejos.

Ahora bien, ¿cuándo es libre nuestra flaca vo-

luntad, inserta como está en una naturaleza humana mal-

trecha y en un mundo que le rodea y le atrae por los cua-

tro costados? ¿Cuándo mi voluntad puede ser la reina, la

señora de mis actos? ¿Cuándo posee la fuerza suficiente

para no dejarse influir por nada externo y querer de tal

manera que mi querer sea la expresión autentica de,mi

ser?.

Esta libertad, después del pecado original no

es himnanamente asequible; esta fuerza de voluntad, de

hecho, nos falta a no' ser que venga Cristo, que es Dios,

a informar nuestra voluntad, no desde fuera -como una

concepción exageradamente extrínsecista de la gracia po-

dría hacer suponer - sino desde dentro para convertir

nuestra voluntad en la suya; para empezar nuestra trans-

formación en Cristo por la unión de voluntades.

La unión de la inteligencia, de una manera per-

fecta, no se consigue hasta la otra vida: se realiza me-

diante el lumen gloriae y es como los teólogos caracteri-
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zan precisamente el cielo; la visión beatífica.

La unión de la voluntad no se puede tampoco

conseguir de una manera perfecta hasta la confirmación

en gracia de la gloria; sin embargo es posible una pro-

funda unión con la voluntad de Dios a través de nuestra

unión -también en esto es Mediador- con la voluntad hu-

mana de Cristo.

Yo soy libre en la medida que mi voluntad es

dueña de mi y de mis acciones. Y mi voluntad es soberana

sobre mis pasiones y demás tendencias, mi voluntad es se-

ñora frente a la s atracciones del exterior, cuando está

unida a la voluntad de Cristo, cuando está fortalecida

desde dentro por el mismo Cristo, cuando -con otras pala

bras- en virtud de su gracia (y de mi fidelidad a ella)

no quiero más que lo que Cristo quiere, no deseo más que

lo que el Señor desea, cuando le puedo decir libre y vo-

luntariamente fiat voluntas tua!, porque esta tu Voluntad

divina, a través de mi unión con la voluntad humana de

Cristo, se ha convertido en mi propia voluntad; porque

el motor de mi voluntad es la tuya; pero además el objeto,

el término de mi misma voluntad no es sino tu misma divi-

na, voluntad.

Diat voluntas tua! , no es la expresión de una

postura resignada, sino el grito fie una voluntad libre,

es lo que yo quiero: lo que tú quieres, tu Voluntad.
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Lo que me apasiona, lo que me mueve, lo que

quiero, es tu santa Voluntad.

La libertad de los hijos de Dios sólo se con-

sigue cuando nuestra voluntad se ha unido a la de Dios

a través de la de Cristo.

Esta es la causa de la libertad cristiana.

Veamos ahora de intentar describirla.

No es indiferencia, ni insensibilidad, ni ca-

rencia de sufrimiento o aun de tentaciones. Todo esto

se comprende muy bien meditando sobre la voluntad huma-

na de Cristo.

La libertad de los hijos de Dios es ante todo

una liberación; o si se quiere se vive como una libera-

ción, como una redención de las ataduras que nos tenían

sujetos a un conjunto de cosas que no son Dios. Psico-

lógicamente estas ataduras se viven como motivos.

Los motivos de temor, miedo, respetos humanos,

los motivos sutiles de no decepcionar, de mantener un

prestigio, de conseguir una honra, etc., desaparecen.

Pero la liberación llega más lejos. No se ex-

tiende solo a la acción inmediata de manera que vence

mi timidez o me confiere gravedad y me da s^uridad; si-

no que sobre todo me libera de mi mismo en el sentido de

que ya no soy yo el fin de mi vida y con ello la misión

de mi existencia ya no estriba en el cuidado angustioso
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y agobiante de triunfar, de sobresalir, de cuidar mi per-

sonalidad, de conseguir este o aq.uel éxito.

El hombre verdaderamente libre ya no está atado

a una serie de medios para conseguir un fin. El fin es

trascendente y gratuito. Los medios, que continuará em-

pleando, más bien ocasiones indiferentes in concreto , al

fin.

Me explicaré con un ejemplo. He aquí un hombre

que quiere conseguir un fin, que vamos a suponer muy bue-

no y elevado para que la liberación se vea más patente.

El cree tener una vocación intelectual, investigadora,

política y dirige su vida a llevarla a cabo exngitando

los medios que el cree raejores. Este hombre que incluso

puede ser un buen cristiano, vivirá obsesionado, atado

y dependiente de este conjunto de medios que él ha ido

constrioyéndose para conseguir su fin. Estos medios son

su partido político, su secretaría particular, su biblio-

teca personal, su laboratorio privado, sus amistades in-

ternacionales, su familia de sangre o su comunidad sobre-

natural.

Su trabajo será eficaz, su labor buena; pero si

no ha conquistado todavía la verdadera libertad de los

hijos de Dios estará de tal manera apegado a aquellos

medios, que cualquier desaparición de éLlos perturbará

todo su ser.
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Más aCin, este hombre está atado no solo a los

medios q.ue él cree indispensables para su fin -y que

ciertamente lo son para el fin, tal como él lo ha con

cebido-, sino que está también atado al mismo fin con-

creto de su vida por noble y elevado que sea.

Este hombre quiere los medios solo como medios

y quiere a este fin suyo concreto y personal, solo por-

que cree que ésta es su vocación y la manera precisa co-

mo da gloria a Dios y colabora al advenimiento de su

Reino.

Pues bien; puede darse que este hombre no po-

sea la libertad de los hijos de Dios, si está apegado a

todo este conjunto de cosas, si las quiere directamente

en lugar de querer como último objeto de su voluntad la

misma voluntad de Dios. Me explicaré: este hombre quiere

a aquel conjunto de cosas porque cree que es querido por

Dios, porque cree que esto es lo que Dios quiere y exige

de él; pero una vez verificada esta comprobación, deja

de querer directamente la Voluntad divina para querer

aquellas cosas que él cree que Dios quiere.

Y aquí está el momento decisivo de la vida in-

terior. No se trata de que ya no quiera, ni se interese

por aquel conjunto de ocupaciones, medios y fines que

lleva entre manos -este es el peligro de la falsa espi
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ritualidad- sino de que quiera siempre la Voluntad de

Dios actualizada de una manera humilde y dinámica, de ma-

ñera que no solo admita que Dios puede, queriendo lo mismo

querer aliora, para nosotros, otra cosa, sino que quiera

siempre la misma Voluntad de Dios directamente que sabe

lo que nos conviene, que sabe como debe ser nuestra corr_e

dención y cuyos caminos no son los nuestros.

Aquí habría que recordar aquel dicho ascético

tradicional, que quien no adelanta retrocede. Existen

muchas almas que poseen un concepto excesivamente estático

de la Voluntad divina y habiendo hecho un esfuerzo por acó-

modar la suya a la de Dios, se olvidan que este esfuerzo

debe ser constante, pues aunque la Voluntad de Dios es

siempre la misma e inmutable a nosotros solo nos está

concedido ver un intervalo temporal de ella, una fracción

de la misma.

Pues bien, la verdadera libertad de los hijos

de Dios nos confiere el señorío máximo con respecto a nues

tra vida, a nuestra personalidad y a ese conjunto de ocu-

paciones en las que nosotros hacemos consistir el sentido

de nuestra existencia, pero que nos atan insensiblemente

a una actividad que no deja de ser un simple accidente

de nuestra substancia.

El cristiano liberado por Cristo está siempre

disponible, se mantiene perennemente joven y posee toda
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su vida esta virginidad de espíritu q,ue le permite lan-

zarse a oumplir siempre nuevas y más altas tareas al ser-

vicio del Señor. Estas son las piedras de toque de la li-

bertad cristiana.

Esto no quiere decir que no pueda ñaber estabi-

lidad ni continuación en una tarea determinada. Si Dios

quiere que yo realice una determinada labor no me negará

los medios para llevarla a cabo; pero esta continuidad

no puede demostrarse a priori, ni se debe vivir nunca

sobre la tierra» Mi libertad es mi mayor bien. Por eso

aun en una labor continua yo renuevo mis votos de día en

día, como reza el salmo y 'le entono al Señor con mi tra-

bajo todos los días el cántico nuevo de mi actividad y d

mi existencia.

Esta libertad posee un solo enemigo de enver-

gadura; mi voluntad propia. Así como el amor propio es

el máximo obstáculo para el progreso interior, la volun-

tad propia es su manifestación en este punto. Gomo su

mismo nombre indica son una misma cosa; el amor propio y

la voluntad propia: la alta estima de uno mismo con olvi

do de nuestro carácter de criatura, de instrumentos, de

seres contingentes, de hijos.

En virtud de un cruzamiento muy curioso esta

voluntad propia suele estar fundada en ideas i:ropias, es

decir en una falta de humildad de la inteligencia. Por

eso suele darse no a los comienzos, sino hacia la según-
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yarse en su propia experiencia y a mirar hacia atrás con

una cierta perspectiva. (Si no os hacéis como los ni-

II.Os • • • } •

Lae ideas propias hacen q^ue yo considere esto

y lo otro como lo más adecuado para mi, o lo más apto

para mi misión. Y entonces, ocurre la paradoja, que es-

ta ciencia propia me encadena en sus mismas conclusiones

y pierdo la verdadera libertad de hijo de Dios, que aun

pensando y teniendo opiniones, éstas nunca dejan de ser

funcionales y simples conclusiones de la misma Voluntad

divina.

¿Cuál es el camino para esta libertad?. Con

otras palabras, ¿cómo puedo identificar yo mi voluntad

con la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conquistar yo esta

libertad a la par que esta omnipotencia, pues la Volun-

tad de Dios lo es?.

La respuesta es simple y unívoca; aunque sea

de las más difíciles de comprender, pues expresa la ma-

yor profundidad del mismo Misterio de Cristo; la obe-

diencia .

Do basta hacer el propósito de unificar nues-

tras voluntades; sino que hay que ponerse en camino,

hay que querer lo mismo que Dios quiere, hay que amar

lo mismo que Dios ama, hay que hacer lo que El quiere
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que yo haga. Pues bien, su Voluntad no es una afiraiaoidn

abstracta, ni una f ormulaci6n general, su Voluntad es una

cosa muy concreta que pide de mi una sola cosa en cada

instante y esta sola cosa -pequeña porque cada momento

no dura sino este mismo segundo- me viene revelada por la

obediencia.

No Vamos a ocuparnos ahox'a de ella, ni siquie-

ra a definirla, sino solo a consignarla como la fuente y

el camino de la libertad cristiana.

Por la obediencia configuro yo mi voluntad a

la divina y por ella tengo la garantía de que no me busco

a mi mismo, sino solo a Dios. Es al vivir la obediencia

que emerge pujante la conciencia de cumplir la Voluntad

de Dios y es entonces cuando uno empieza a ser libre.

Libre, no estoy atado a nada; no dependo de

nada, los medios son verdaderamente medios, esto es, ser-

vidores para que yo cumpla un fin; un fin que no está en

la misma línea de los medios -esto hay que entenderlo

bien- sino que le es trascendente.

Un ejemplo banal lo aclarará: una pluma es

un medio para <|scribir, como un pincel un medio para

pintar. Cuanto mejores sean, mejor parece que será lo que

se escriba o lo que se pinte. Unos buenos instrumento s

facilitai la consecución del fin. Ahora bien, el fin,

el fin existencial y verdadero no es la escritura o la
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pintura,' sino ^ escrito y Ijo pintado que habrán sabido

acumular no solo la materia, sino también el espíritu, la

intención, el sacrificio y el vencimiento propio del es-

critor y del pintor. Para este fin, acaso -no se puede

decir a priori, sino que depende precisanente de la Prov¿

dencia, es decir de la Voluntad de Dios- acaso sea más con

veniente un instrumento material imperfecto que unos me-

dios instrumentales impecables. No es ninguna casualidad

extrínseca que los mejores inventos, las mejoras obras y

las creaciones artísticas y científicas más geniales se ha-

yan creado en condiciones externas muy poco óptimas.

SI mismo tiempo ofrece im ejemplo muy alecciona-

dor. SI tiempo es, evidentemente, un medio para cualquier

actividad, pongamos para un examen, para un estudio, para

realizar cualquier trabajo. Ahora bien, desde un p\mto de

vista meramente natural existen condiciones óptimas para

la realización de una labor. Quien no posea la libertad

de los hijos de Dios será dependiente de estas condiciones,

de tal manera que no empezará ni siquiera su trabajo si

aquéllas no se dan. SI cristiano libre, en cambio, lo apro-

vechará de una manera superior, porque el tiempo habrá de-

jado de ser un medio para convertirse en una simple oca-

si 6n.

Libre, Señor; no quiero nada más que lo que tu

quieres y como tu lo quieres. No quiero esto a lo otro, si-



52.-
12.

no lo que tu quieres. Y esto de una manera terriblemente

concreta y pequeña; No quiero ser sabio, sino lo que tu

quieras, no quiero saber esto o lo otro, sino lo que tu

quieras, no quiero decir la Misa aprisa o despacio sino

como tu desees, no quiero este libro o aquel otro, sino co-

mo tu quieres, no quiero oir música o dejar de oiría, dor-

mir o sufrir insomnio, estar sano o sufrir enfermedad, Se-

ñor no deseo triunfar o fracasar, sino lo que tu quieras,

no deseo tener buenas notas o gozar de prestigio y honra

entre los míos, sino lo que tu quieras. No aspiro a escri-

bir Teología sino lo que tu quieras, no me inclino al cam-

po o a la ciudad, a esta vida o a la otra, a esta activi-

dad o la otra, sino a lo que tu quieras. Mi alimento es ha-

cer la Voluntad de mi Padre dijiste una ve z y el celo de

tu casa me consume repetiste otra. Enséñame, Señor a ser

libre de todo; no por la anulación budística de todo de-

seo, sino por una pasión encendida por tu Voluntad, por

tu Voluntad simple, escueta, tajante, desnuda, divina que

nos lleva s^uros en tiniebla de fe y en amor de esperan-

za. "Piat, laudetur, adimpleatur et super omnia exaltetur,

iustissima et amabilissima Voluntas Dei; amen, amen" (Pa-

dre).
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Si soires donum Del...

(340)

Si yo conociese el don de Dios, si yo me diese

cuen ta de. la dádiva divina, si yo fuese consciente de la

gracia, y de una manera m\iy concreta, Señor, si yo supie-

se, o más exactamente, si yo creyese lo que tu quieres

hacer conmigo, lo que tu piensas de mi, lo que tu te has

propuesto al hacerme partícipe de tu misma naturaleza, al

darme la existencia integral cristiana, si yo tuviese un

grano de fe, una migaja de esperanza y otro poco de cari-

dad, no te pondría entonces. Señor, resistencia algoina,

no querría andar mis caminos, no buscaría sustentarme a mi

mismo, ni me reservarla nada, Jesús, sin entregarte.

Dame, Señor esta fe. Si yo conociese el don de

Dios, si yo me conociese como don de Dios, si yo recono-

ciese mi dignidad y mi categoría, no andaría mendigando

a las criaturas un poco de reconocimiento.

Señor yo tengo sueños y ambiciones que voy a

suponer buenas y nobles; pero esto no es nada en compara-

ción de la realidad que me espera si te soy fiel. Seali-

dad no solo allá en el otro mundo, sino ya en este, pues

la verdadera vida cristiana no es sino ya un comienzo de

la vida perdurable.
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El don de Dios eres, Seílor, tu mismo; tu mismo,

tu Espíritu Santo es tu dádiva, tu don que das a los hom-

hres.

Hazme Señor conocer este don, conocerte a tí,

conocer al G-ran Desconocido.

Ha¿/" un camino; la entrega, la fidelidad constan-

te y permanente a tu gracia, a tu voluntad.

Permíteme, Señor, colocarme un momento en tu

puesto y dime -la oración es audaz- si me acerco algo a la

realidad.

Colocarme en tu puesto, digo, y ver a un pohre

homhre, a un pobre pecador a quien tu has redimido, a

quien tu has llamado por su nombre y hecho tuyo, y que se

esfuerza en ser bueno a su manera, en seguirte a su modo,

en interpretar tu voluntad. Qué pena. Señor, aquel hombre

que cree aspirar a lo más grande que dar se pueda y solo

aspira a lo que vislumbra, cuando tu has dispuesto cosas

mayores para él.

Aquí está este hombre -yo, tá, cualquiera- que

todavía quiere por su cuenta. Se ha esforzado mucho en sa-

ber l£ que tu querías para quererlo él, lleno de buena vo-

Puntad pero de orgullo escondido. No quería renunciar a su

querer. Quería querer l£ que tu quieres; pero se resistía

a querer tu mismo querer, tu escueta voluntad.
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Hombre de poca fe y de minúscula esperanza;

escuclia un momento: Tu quieres ser feliz y ser sabio y

ser santo y ser muchas cosas más... Oye, yo quiero para

ti más, mucho más que todo esto, yo quiero para ti el cié-

lo y la tierra, la honra y la gloria. Hombrecito pecador

y mezquino aunque te crees más o menos bueno, yo quiero

para ti -no te ensoberbezcas porque ahora te lo digo, para

evitar el orgullo solo lo puedes comprender bajo el enigma

de la fe- yo quiero para ti la misma vida divina yo quie-

ro que tu llegues ^ ser Dios, que tu te identifiques con

mi Hijo muy amado y que siendo una sola cosa con Bl, seas

eternamente mi tu.

Tu todavía no lo entiences, cristiano engreído,

pecador tonto, tu aun no lo comprendes. Tu quieres ser fe-

liz y ser santo y yo te quiero Dios, si, yo te quiero aso-

ciar, meter en mi misma vida intratrinitaria. ¿No te das

cuenta de la blasfemia que representa tu negativa, de la

locura que significa que rechaces mi gracia, que desoigas

mi voz, que te contentes con no ofenderme sin parar mien-

tras que eány golpeando a tu puerta y que te invito a ce-

nar conmigo?.

Hombre necio, si scire s donum Dei ...

y este don -te repito- aun aquí en la tierra

soy yo misao. Este don no es que tengas éxitos, no es que

goces de grandes consuelos, este don no es que puedas lie-
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var a cabo lo que tu 30I0 entrevés a medias y que cons-

tituye tu misión sobre la tierra solo muy imperfectamen-

te, este don soy yo mismo. ¿Por qué quieres aferrarte a

tu criterio? ¿Por qué pretendes marcarte tu mismo el ca-

mino? ¿Por qué te atreves a conocer el futuro como si lo

que hasta aquí tu has conocido como mi Voluntad pudiera

extrapolarse a tu antojo?.

Si Bcires donum Pei ...

Hombre, que aun no tienes el deseo suficiente-

mente grande y puro para desearme; cristiano que deseas

mis dones, mis regalos, mis consuelos, mis bendiciones,

pero que aun no te atreves a desearme a mi mismo y por

eso caminas ansioso, distraído y atolondrado por el mis-

mo camino de la perfección, criatura hiumana, si conocie-

ses que el don de Dios no se distingue de Dios mismo, si

creyeses de veras como balbuceó un poeta pagano y repitió

mi Apóstol que eres de la raza de Dios, si scires donum

Dei , no sería tu existencia tan torturada, tan infecunda,

ni tan minúscula.

Deja tu criterio a un lado, deja tus deseos a

la vera del camino, aparta los obstáculos todos y entfe-

gata de veras, es decir totalmente, sin restricciones,

sin reservas... Y entonces pídeme el agua viva que mana

hasta la vida eterna...



Señor, este ha sido nuevamente mi pecado. Con

la misma excusa del servicio a tu Igle sia o a tus almas

me olvidaba de ti. Mejor dicho no me olvidaba de ti, pe-

ro casi casi te trataba como a un medio, como a un medio

para realizar lo q.ue yo creía ser mi misión y aun tu vo-

luntad. Y ciertamente era ambas cosas; pero antes, mucho

antes estás tú, simplemente tú.

La contemplación no puede ser un medio para la

acción, a pesar de serlo. Quiero decir que no podemos

cultivarla en nuestra intención como un medio para la ac-

tividad cristiana. Una contemplación utilitarista se

vuelve contra ella misma y deja de serlo para convertir-

se en una blasfemia.

Yo no puedo, ni debo trat^ y contemplarte por-

que lo necesito para mi vida apostólica o para mi vida

espiritual, o aun para mi salvación. Yo debo contemplar-

te porque sí, porque te contemplo, porque te amo, porque

te quiero a ti, porque convivo contigo, porque tu eres

mi Dios, mi Cristo, mi Jesús.

Intimidad contigo. Señor, conocimiento de ti,

de tu don propio a mi alma en la que quieres hacer tu

misma morada. No te estorbo, establécete, asiéntate en

ella.

Mane nob i s cum. Domine , porque ya es tarde, por-

que ya mi vida decLina y va de capa caída, porque ya lie-



ga el crepásculo, el crepúsculo de un día sin ti, para

renacer mi vida, para el nuevo día que aun perdurará sobre

la tierra durante los años que quieras, porque habrás re-

novado mi Juventud como las águilas.
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Serenitas romana

(341)

Es muy curioso, y tengo mucha alegría de que

ello sea así, en que a pesar de mi temperamento, mis cir-

cunstancias particulares y la misma realidad, mi primer

escrito sobre Eoma sea un canto de alabanza -con el doble

afán, de ensalzar y de aprender- a la serenidad romana.

Roma es serena. No voy a precisar el sujeto, si-

no que me extenderé solamente sobre el predicado. No pun-

tualizo en si el sujeto es la ciudad o son los romanos, o

es el Quirinal o el Vaticano, las Congregaciones, el Papa,

la población clerical adyacente o simplemente el ambiente

romano. Quede esto para otra ocasión.

En Roma se respira un ambiente de serenidad.

Tampoco voy a decir si esto es bueno o es malo, y no voy

a tachar de inconciencia y de indiferencia senil el no

vivir en el torbellino de otras ciudades europeas. Un mun-

do entero fermenta, un mundo se retuerce en dolores de

parto y en estertores agónicos y aquí en Roma se sabe más

o menos; pero no se toman las cosas tan a lo trágico, ni

se les presta a los acontecimientos tanta importancia, ni

mucho menos tanta urgencia.
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Todo esto plantea un conjunto de problemas muy

serios y muy graves en los q.ue no deseo entrar ahora. La

serenidad a la que me refiero es más profunda, más dis-

creta y sobre todo más personal. No es tampoco que yo ha-

ya aprendido en Roma a tener mayor serenidad, sino que

creo captar en el ambiente romano una serenidad que qui-

siéra describir y que desearía también asimilar dentro

de una determinada medida.

Roma irradia serenidad; una serenidad descon-

certante muchas veces, hasts que no se capta su imrofundo

sentido.

Creo descubrir una doble causa de ]a serenidad

romana. La una es del orden natural y la otra pertenece

al sobrenatural.

La primera causa es, un temperamento natural-

mente sereno. Esta serenidad es una manifestación de sa-

lud, de salud espiritual e intelectual. Aquí se aprende

a no dar excesiva importancia a las cosas, a no tomar

los asontecimientos por su aspecto trágico.

No conozco Grecia, ni Atenas; pero puedo ase-

gurar que la triedla en Roma no pasó nunca de ser un

espectáculo interesante. Nada hay irreparable. Nada se

vive como definitivo. Nada tiene tanta importancia como

para que no lo pueda remediar un gesto elegante o una

frase feliz. Creo que Nietzsche dijo una vez que los
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Opino que este pensamiento se deja aplicar aun con más

rigor a Roma.

Roma es serena porque es superficial y no toma

nada en serio. Pero es superficial no porque sea frivola,

sino porque es profunda, porque por una cristalización de

su historia o por una disposición de la Providencia, vis-

lumbra y presiente que nada hay sobre la tierra que valga

la pena de ser tomado en serio como algo definitivo. En

términos metafísicos y aun teológicos podría decirse que

aquí existe una postura sapiencial innata que siente que

mientras el ser camina hacia su término, que mientras el

universo marcha hacia su meta, que mientras se está en

camino, tomar lo variable, lo contingente, lo provisio-

nal y lo itinerante por terminado, absoluto y definitivo

es un error y una postura poco cómoda y elegante.

Esto no significa escepticismo o relativismo.

Así raciocinaría una mente germánica que absolutizase

aquella misma postura relativa. En Roma unos creen y otros

no creen, unos son escépticos, otros racionalistas y los

de más allá exaltados; pero parece existir un común deno-

minador de serenidad. No me refiero a la cultura Italia-

na, a su novela actual, por ejemplo, sino a este ambien-

te que yo encuentro flotando en Roma.

Roma cree que las cosas siguen su curso, bueno

o malo, libre o inevitable; pero siguiendo su curso. En
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Roma se siente que las ideas y la historia y la política

y aun la misma vida de la Iglesia tiene un ritmo, un rit-

mo acelerado o lento, variable según nuestro esfuerzo o

inrautable a pesar de nuestra acción, pero un ritmo al

fin y al cabo.

Esta serenidad puede ser alegre o melancólica,

diría yo que exaltada o taciturna; pero aun en su misma

exáLtación es serena, como un viajero cualquiera de tran-

cía que se enfada, chilla e insulta al cobrador o a otro

viajero que le ha pisado o le ha empujado; pero sin per-

der nunca la serenidad suficiente como para olvidarse

que sería muy incómodo tener que pegarse: a las manos no

llegarán; esto sería perder la serenidad; lo otro perte-

nece al buen tono de las gentes de mal tono; pero a la

postre romanos.

La segunda dimensión de esta causa de la sere-

nidad romana me parece existir en el orden sobrenatural.

Indiscutiblemente el catolicismo ha forjado Roma. Podrá

ser un catolicismo ardiente o decadente,.lleno de fe o

mezclado de impurezas; pero Roma, ciudad, ambiente, di-

ma espiritual positivo y negativo, etc,, es Roma porque

en ella habita y actúa el Vicario de Cristo sobre la tie-

rra. No tiene pues, nada de extraño que lo cristiano ha-

ya penetrado hasta este mismo ambiente romano que inten-

to detectar en una de sus características.

La causa sobrenatural de esta serenidad romana
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la cosa es necesaria y que en consecuencia todo lo demás

es accidental. Oiertamente esta cosa necesaria es depen-

diente de un conjunto de factores concretos, humanos y

pequeños ; pero tampoco hay que olvidar que es trascenden-

te y que, como en los sacramentos, allí donde no llega

la eficacia instrumental del ministro, suplet ecclesia .

No toda entrega a Dios tiene como efecto esta

serenidad romana. Lo que ahora se subraya es la dirección

inversa, a saber que la serenidad romana es fruto de una

entrega sincera y personal a Dios que hace considerar to-

das las demás cosas con una cierta displicencia. Otra es-

piritualidad cristiana verá los nexos existentes entre es-

tas cosas y lo único necesario. La serenidad romana ve lo

único necesario en su pureza ultra y supraterrena y por

esto trata todo lo creado con esta serenidad señorial no

ausente de elegante displicencia e indiferencia.

Esta serenidad acaso quede un poco mejor deli-

mitada no sólo si buscamos sus causas, sino si describi-

mos sus efectos.

He aquí algunos de ellos:

En primer lugar la calma y la paciencia. Los

asuntos romanos van despacio y se comprende que así de-

ban ir; pero no me refiero ahora exclusivamente a los ne-
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gocios de la curia vaticana. Todo el ambiente romano es

de calma y de paciencia, no tanto exteriores, como inte-

riores.

No. es q.ue en Eoma las decisiones se mediten con

más fuerza o más intensidad, sino (^ue se toman con más

tiempo y más calma. Acaso el tiempo iia sido un buen sus-

tituto del pensamiento y por sí solo h.a dado la respues-

ta ahorrando un estudio enojoso y una intensidad fati-

gante.

SI factor tiempo pertenece a la serenidad ro-

mana. X/IV siglos de Historia están patentes en la Urbe

y ellos por sí solos pesan en el ambiente. Cada uno ha

dejado su huella; ninguno ha pasado en balde; pero todos

han ido desfilando. SI futuro no le está a Roma garanti-

zado; pero mientras Roma exista no perderá su serenidad.

Acaso vuelva a las catacumbas o camine hacia el destie-

rro; pero lo hará con la serenidad de quien sabe que no

se ha perdido nada, y de que cambia de mansión -que ya e_s

taba un poco vieja- para que se la renueven y embellezcan,

puesto que tarde o temprano regresará a ella.

Ssta calma engendra la paciencia. Acaso hayan

aquí restos de estoicismo. Roma es serena porque no pier-

de la paciencia. No vale la pena. Si se pierde una cosa

se gana otra y si se pierden las dos queda un buen día

de sol, un paseo agradable o una noche fresca y cuajada
de estrellas.
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En segundo lugar -y en conexión con el primer

efecto- la serenidad romana es causa de un eclecticismo

especial.

La serenidad romana se las compone para iiacer

compatibles cosas que en cualquier otro lugar del mundo

no lo sería. Un espíritu latino -español, francés, etc.-

aparte del romano verá paradojas ; un temperamento germá-

nico incongruencias ; una visión anglosajona, inconexiones

mientras que en Roma todo parecerá muy lógico y muy na-

tural; sin escándaLo de ningún género..

No es solo el caso del com-unista crej^-ente, o

del prelado sin fe o de vida irregular, pero buen comu-

nista el primero y relativamente buen prelado el segundo;

sino que se trata sobre todo de una compatibilidad que no

comporta necesariamente infidelidad a alguno de los dos

principios incompatibles entre sí. No es infidelidad, ni

tampoco eclecticismo porque no aspira a constmiir ningu-

na síntesis. Ss, simplemente, una convivencia serena de

principios que llevados a sus extremos serían antagónicos,

pero que precisamente por esto no se llevan a sus últimas

consecuencias, sino que se aceptan y abrazan en una cier-

ta validez superficial que permite las conllevancias ob-

jetivamente más dispares. Pero la objetividad es un peca-

do "tedesco".

Los ejemplos arquitectónicos son palmarios.
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En 06rdo"ba chocan dos culturas y dos religiones y la an-

tigua mezquita se convierte en Catedral. En Constantino-

pla ocurre el caso inverso. En Roma, en camhio conviven

pacíficamente el templo cristiano y el pagano. Ciertamen

te hubo también la fusión; pero entonces más bien hubo

desaparición del templo pagano primitivo que no transfer-

mación cristiana. Y ahora, la cárcel Mamestina, el Foto

romano, el templo de las Vestales, Saa ta María in Cosme-

din y las Basílicas romanas con obeliscos egipcios, co-

lumnas paganas o pedestales marianos, forman una cierta

unidad inconfundible que expresa arquitectóhicamente es-

ta serenidad del espíritu romano que sabe conjugar, no

diría yo armónica, sino serenamente los más distintos es

tilos de vida.

Más patente aparece aun este carácter -repito,

que no es de simple compromiso o de transigencia, sino-

de ®:?enidad en el hecho culturalmente importante, e im-

prescindible para entender su significado, que la Iglesi

predique y recomiende oficialmente un tomismo gótico, me

dieval y teológico, desde unos pulpitos y en unas basíli

cas, renacentistas, antimedievales y humanistas con sibi

las, desnudos, baldaquines, columnatas y techos que se

han pintado, proyectado y construido como una negación,

superación y abandono de las formas de vida que refleja

y que recomienda la Summa Theologica .

Hace pocos días escribía a un profesor de len-
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gaa alemana q.ue ha construido toda una teoría de exége-

sis tomista fundada en la autoridad '^^ue al Santo de Aq,uino

le confieren los documentos pontificios, que acaso desde

su lejano mirador les había atribuido un carácter de ex-

clusividad que ellos mismos no quieren suponer. De la mis-

ma manera que cuando un predicador ensalza las glorias de

un misterio de Oristo o de María o las de un santo cual-

quiera se esforzará en demostrar que su tema o su santo

bajo un determinado aspecto es el más saliente y el más

importante en toda la vida cristiana, así análogamente

- mutatis mutandis- cuando la Iglesia ensalza a Santo To-

más no condena las basílicas renacentistas -y todo lo que

ellas llevan consigo, a pesar de que el Diuus las hubiese

repudiado- ni tampoco quiere con ello anatematizar (y

así lo dice explícitamente) a los demás doctores escolas-

ticos y padres primitivos.

¿Entonces -preguntará una mente que desconozca

este ambiente romano- qué es lo que queda de Santo Tomás,

si al mismo tiempo se me dice que puedo seguir a Suárez,

a Scoto y aun a San Buenaventura, Hugo de San Víctor y a

S. Agustín y Dionisio el Areopagita?. Excepto la fe cató-

lica lo que unos aceptan es negado por otros. ¿Significa

entonces que la recomendación del tomismo no tiene ningún

valor o es una simple medida disciplinar para el método

en la enseñanza de los seminarios?. Tampoco. Hace falta

comprender lo que Roma quiere decir y para ello hay que
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escuchar con menos pasión y afán de consecuencias, hay

que atender más serenamente. La Iglesia romana hahla un

lenguaje sereno e iha a decir vulgar, obvio a primera

vista, sin recónditos y profundos sentidos. Cuando ala-

ba y recomienda a Santo Tomás simplemente lo recomienda

y alaba; sin que ello signifique ni más, ni tampoco me-

nos de lo que sencillamente dice.

Acaso se deba a esta misma serenidad romana

la compatibilidad, tan escandalizante para ciertas men-

tes de tendencias puritanas, que la misma Iglesia roma-

na ha encontrado entre el poder político y el espiritual.

Sin llevar las cosas a sus extremos hay que reconocer

que Roma lo ha sabido hacer maravillosamente. Imaginé-

monos esta misma unión de poderes en otra ciudad del

mundo y notaremos en seguida la diferencia. Es instruc-

tivo darse cuenta que la misma Roma pontificia y poli-

tica nunca ha tenido la iniciativa de las Cruzadas.

Acaso algunos a esta serenidad la llamrán

sentido común.

No se puede negar que la política de los Es-

tados Pontificios fué siempre una política serena y que

solo esta serenidad -que no significa ausencia de error,

ni de pasión, ni de dureza, ni de miopía- hizo posible

que el Poder político no desplazase completamente al Po-

der espiritual y que otros poderes políticos que en

cuanto tales trataban a Roma en plan de igualdad -y de
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rivalidad, en consecuencia- reconociesen, sin emlargo,

su supremacía espiritual y religiosa.

La serenidad romana produce, a mi modo de ver,

un tercer efecto muy especial, junto a la calma y a la

compatibilidad mencionada^ a saber una determinada pru-

dencia. Una prudencia, en efecto, que no tiene en cuenta

las consecuencias de sus acciones y decisiones a largo

plazo, sino que mira ante todo los resultados inmediatos

preocupándose ante todo del aspecto personal y protoco-

lario, con la característica peculiar que luego resulta

la solución mejor para un plazo superior al previsto por

el intelectual prudente.

Un ejemplo aclarará lo que quiero decir. Aun-

que se toma de la política religiosa vaticana no me re-

fiero solamente a ella, sino a una situación espiritual

aplicable también a otra clase de.circunstancias, fami-

liares, personales, etc.

Sn una diócesis, o aun en todo un territorio,

existe un determinado problema grave que el Vaticano po-

dría solucionar con relativa facilidad, pero para esto

tendría que actuar en contra de un cierto obispo, minis-

tro o cualquier otro alto personaje. Generalmente, en

contra del parecer de los que se llaman intelectuales

y celosos por el bien de las almas, el Vaticaio decide

simplemente esperar la muerte, la caída, el traslado o
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el cambio de mente de aq.uella persona, sin procurar,

por otra parte, hacer nada positivo por remover el ohs-

táculo. Si mientras tanto la situación es penihle o aca-

so aun escandalosa o perjudicial, la Iglesia romana res-

pondera, paciencia. Evidentemente, el mal se agrava y

parece que esta praxis sea miedo, comodidad, falta de

celo por el bien de las almas, respetos humanos o aun co-

bardía de enfrentarse con obstáoilos serios. Y no obs-

tante la política vaticana suele ser ésta. Las causas

inmediatas pueden ser múltiples y variadas; pero las cau-

sas más remotas proceden de esta serenidad romana que

casi naturalmente confía más en la Providencia por sus

propios medios que intervenir más o menos violentamente.

Esto no significa que el Vaticano actúe en to-

dos los casos de esta manera y que esta sea su consigna;

pues hay momentos en que la intervención, del tipo que

sea, se hace un deber de conciencia; sino que quiere des-

cribir un estado de ánimo que se traduce en una pruden-

cia especial que no es la simple prudencia de la carne,

aunque no sea una prudencia de la inteligencia, sino que

es una prudencia humana y serena a la que es muy posible

que en muchos casos se arlada una piudencia infusa del

Espíritu Santo. Pues, en efecto, esta práctica a primera

vista miope y poco inteligente, se revela a mayor alean-

ce como la más eficaz y prudente. 3e evita la menor fal-

ta de respeto a las instituciones, no se hiere la esta-

bilidad y la dignidad de las mismas y aun de las perso-
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nas, se da una prueba de confianza en los hombres y en

la Providencia, se evita toda sensación de provisionali-

dad, de ensayismo, de falta de confianza en el curso de

los acontecimientos, etc., y sobre todo se da lugar al

de.,sarrollo y localización del mal y al mismo tiempo del

bien; las almas buenas, rezan y se mortifican, los hom-

bres de acción toman sus medidas, preparan el terreno,

abonan el campo, etc. Estos acaso refunfuñen o critiquen

que no se les ayuda desde arriba, que si se les echara

una mano no tendrían que trabajar tanto y de aquella ma-

ñera; pero olvidan que su acción, preparación y sufri-

miento son más fecundos que cualquier intervención de la

autoridad y que así se va acercando al Reino de Dios...

Otro efecto emparentado con el anterior es una

oportunidad sui generis . En Roma se aprende no solo a te-

ner calma y paciencia, a dejar que las cosas se resuelvan,

a esperar a secas, sino también a esperar la mejor opor-

tunidad.

Es miay instructivo observar el empleo de este

término en el ambiente teológico romano. Se dice muy a

menudo de una doctrina, de una opinión, de un libro o

aun de una persona que no es oportuna. No se dice que la

idea sea falsa, que la doctrina sea herética, que la per-

sona sea mala, sino simplemente que le falta oportunidad;

es decir, que en la constelación determinada en la que

aparece no es bienvenida, no resulta cómoda, porque diga
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una verdad demasiado escueta, porque perturbe la mente

de algunos, porque resulte personalmente antipática a

deteiminado personaje con influencia, o lo que sea.

Hay que saber buscar la ocasión más propicia.

Esta oportunidad puede ser buena o mala, se puede abu-

sar de ella, se puede tener o no tener razón, etc. Abo-

ra interesa solamente consignar su presencia.

En el ambiente romano flota la preocupación

por la oportunidad y se busca en todas las ocasiones.

Esta preocupación es fruto de la serenidad con

que se miran las cosas. Un intelectual está, por ejemplo,

apasionado por su idea, solo piensa en ella, solo se fi-

ja en ella y no trasciende su esfera personal para colo-

carse en la situación de los demás y darse cuenta si es-

tán preparados para recibirla, si les gustará, si la en-

tenderán, si la aceptarán, etc. La visión serena que

se aprende en Roma lleva consigo valorarlo todo y junto

áL valor Bien, Verdad, Belleza de cualquier manifesta-

ción humana no se pierde de vista el tiempo, el amblen-

te y las personas a las que aquellos valores puros

quieren ofrecerse.

Esto lleva consigo un último fruto de la se-

renidad romana: la preocupación -que en otros ambientes

parecerá excesiva- por la elegancia y el cultivo de la

forma. Es un corolario de la oportunidad. Por medio de
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las formas y de la elegancia de las cosas se encuentra

una buena acogida para el fondo de la cuestión. Un hom-

bre bien vestido tiene más puertas abiertas que otro

mal trajeado; una forma elegante, en cualquier esfera,

tiene una mayor fuerza de penetración y más difícilmen-

te es inoportuna.

La serenidad elimina la prisa y con ella la ma-

yor causa de las formas incompletas y de las precipita-

ciones que impiden la elegancia en los hechos o en los

dichos.

lío se trata solamente de una elegancia externa,

sino también interna, de una cierta fin'ura espiritual

que aquí se valora acaso tanto como el contenido. Existe

también una cierta educación del espíritu, Kay cosas

que no se pueden decir mas que de una determinada manera,

hay ideas que no deben ser expresadas nunca, aunque se

piensen y aun se pongan en práctica.
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Introducción a la historia de los Concilios

(342)

Si la historia es maestha de la vida como des-

de Cicerón se viene repitiendo, la historia de aquellas

reuniones en las que la Iglesia de Cristo se congrega ha-

jo su jerarquía organizada para ejercer una función ex-

plícita de Magisterio, será doblemente maestra de la vida.

Una de estas enseñanzas, acaso no la menos im-

portante y sí frecuentemente olvidada es la lección de

humildad cristiana, intelectual y vital que nos da la his-

toria de los Concilios.

No quisiera ahora referirme a la maravillosa

y apasionante aventura que nos hace revivir la historia

de cada Concilio al descubrirnos los meandros, los obsta-

culos y las dificultades que tiene que superar la verdad

antes de nacer a la faz de la Iglesia universal revestida

de un ropaje dogmático. No me refiero, ahora a las lee-

clones de humanidad, sino a una positiva y nuclear ense-

ñanza de Teología que se desprende de la historia de los

Concilios.

De la historia de los Concilios, repito y no

de las enseñanzas fórnale s de los mismos. Su historia co-
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formular. Para ello acaso convenga proceder en espiral.

Rogaría que se leyese de una vez el párrafo que sigue

y que se interprete en su conjunto en función de lo que

se quiere decir, única forma de entender las distintas

frases aisladas.

La Historia de los Concilios nos muestra que

ningún Concilio agota la verdad, que ninguno pretende

dar una exposición definitiva y completa del dogma

cristiano. Cuando los primeros Concilios ecuménicos re-

petidamente dicen que han elaborado una fórmula de fe

intocable y definitiva son corregidos el uno por el

otro y cada uno de ellos emite una fórmula de fe que no

ha hecho caso del consejo del Concilio anterior, aunque

a su vez dirá que a él sí debe hacérsele caso. Esto no

significa, evidentemente, que haya mutaciones substan-

ciales, sino que hay tan solo perfeccionamiento de las

fórmulas e iluminación de aspectos antes escondidos en

la penumbra.

Y aquí empieza -y sigue el párrafo único- la

lección de la historia conciliar. Ningún Concilio pre-

tende agotar la fe, definir toda la verdad, formular

toda la vida cristiana; sino que cada Concilio -sea

ecuménico o parcial- tiene una misión histórica mu¿'

concreta y posee ante todo una función negativa de cus-

todia del "depositum fidei" y guardiana de la verdade-
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ra doctrina. No es ninguna casualidad que los Concilios

adopten la fórmula negativa tantas veces y que utilicen

el anatema como su expresión favorita. SI Concilio no ha

sido convocado para definir la Verdad, sino para defen-

derla, para custodiarla, aunque el resultado de su cele-

brad ón venga expresado en definiciones dogmáticas y por

ende verdaderas. SI Concilio dice la Verdad, pero no dice

toda la Verdad aunque implícitamente esté contenida en

cualquier formulación dogmática. Pero la razón huiaana,

ni siquiera ayudada por la fe, es capaz de deducir la to-

talidad de la verdad de donde estaba implícitamente conte-

nida. Esta implicación es de un orden real superior.

Y de ahí se deduce -continuando el mismo parra

fo- la enseñanza dogmática de la Historia conciliar. El

Concilio quiere decir lo que dice y condenar lo que con-

dena. Esto es evidente. Y de sus definiciones aprenderé

yo cual es la mente de la Iglesia con respecto a aquel

punto dogmático y solamente así, dejándome enseñar por

la Iglesia penetraré en aquella intelección de la fe que

es la meta inmediata de toda . Ahora bien, con ello

ya se ha dicho en su aspecto inverso lo que se quería de-

cir; a saber que nunca un Concilio, ni siquiera todos

los Concilios, mientras la Iglesia peregrine sobre la

tierra, contienen toda la Verdad dogmática explícitamen-

te formulada. No me refiero al hecho claro de que siem-

pre un Concilio puede form'ular dogmas nuevos o la misma

Iglesia en la persona del Vicario de Cristo, sino al he-
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dl o de q,ue la Fe cristiana, la Verdad de la Iglesia de

Cristo supera siempre -sin contradecir nunca, esto es

evidente- todas las definiciones conciliares.

La no es solamente la Historia de las de-

finiciones conciliares. La Iglesia de Lios camina hacia

su plenitud y puede muy bien darse que el planteamiento

de un problema teológico candente en la actualidad no ha-

ya tenido todavía contestación adecuada en ninguna decía-

ración oficial del Magisterio de la Iglesia.

Un ejemplo -y con ello concluiremos el párrafo

único- acaso aclare lo que se quiere decir.

Ss sabida la importancia excepcional que posee

el Concilio de Irento para la doctrina católica de los

sacramentos -y análogamente podría decirse de otros, del

de Calcedonia, por ejemplo para la doctrina cristológica,

etc.-; pero querer elaborar una teología sacramentaría

completa e integral teniendo solamente en cuenta las de-

finiciones tridentinas, con toda su implicación escri-

turística, evidentemente- sería un método teológico trun

cado y parcial. SI Concilio Tridentino no quiere cons-

truir una Teología sacramentaría completa, sino que quie-

re defender la doctrina católica de los sacramentos, la

praxis vital de la Iglesia, la vida sacramentaría de la

Esposa de Cristo, frente-a los errores, exageraciones,

minimizaciones de los protestantes. Lo que dice el Con-

cilio de Trent o -y para ello la Historia del Concilio es
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un auxiliar indispensable- tendrá q.ue >ser tenido, evi-

denteniente, en cuenta al elaborar una sacramenta-

ria; pero ni siquiera queda dicho que las tesis tri den-

tinas sean nucleares y más substanciales que otras ya

definidas en otros documentos o completamente silencia-

das en las formulaciones oficiales.

No solamente la Historia de un Concilio nos

enseiia el sentido de la discusión y el significado de

las fórmulas en virtud de un planteamiento concreto en

el espacio y en el tiempo; sino que la Historia de los

Concilios nos enseña la trascendencia de la misma doctri-

na de la Iglesia frente a sus propias formulaciones. La

Iglesia no se define a sí misma porque no se limita a sí

misma en los moldes de un concepto que podrá ser plena-

mente verdadero; pero que no agota la realidad viviente

que intenta significar.

La Histeria de los Concilios nos enseña que la

Iglesia es viva, que la Jerarquía está siempre alerta y

vigilante, que su doctrina supera cualquier formulación,

que el perfil teológico del dogma se va gestando más y

más con el crecer de la Iglesia militante hacia su esta-

dio definitivo.

Con otras palabras: Cristo, ayer, hoy y siem-

pre vivo para interceder por nosotros es el dogma cen-

tral del Cristianismo y para cualquier elucubración teo-

lógica para comprender algún misterio concreto -o parcial-
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del Misterio de Cristo hay que reunir ciertamente a las

definiciones de un Concilio o de más de uno; pero estas

nunca deben desgajarse del Misterio Unico y total ya que

lo que la Historia de los,Concilios nos enseña es que

aquellas formulaciones surgieron, precisamente, para de-

fender al cristo vivo en un aspecto determinado bajo el

cual era atacado por los hijos de las tinieblas, ellos

también instrumentos de la Providencia.
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Cantate Domino

(343)

¡Cantad al Señor un cántico nuevo! Es el

cántico nuevo de mi existencia. La mayoría de las co-

sas son viejas y meras repeticiones: las horasf los

días» las estaciones y los años» el sueño» la comida»

el trabajo y el descanso» los propásitos» las caídas»

el arrepentimiento y la flojera. Nihil novum sub sole!

Mi existencia es lo único nuevo» inédito»

irrepetible, por estrenar y nunca igual.
Î

El cántico de mi existencia» hoy» Señor» es

de acción de gracias; de gracias por las cosas grandes

y las pequeñas.

Gracias» Señor» gracias porque me tratan así

porque me pasa esto , porque me encuentro en esta situa

ción. Gracias porque no veo tus designios» gracias por

el día y por la luz y más gracias aun por la noche y

la oscuridad.

Gracias» Señor» por los detalles que tienes

conmigo. SÍ» es cierto tu haces salir el sol para mi»

y llover para mí» y crecer aquella verdura y aquel ani

mal y aquel pez» que luego yo comeré» para mí. Y todo
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lo que sucede genéricamente a mi entorno tiene una pers-

pectiva individual y encierra un mensaje personal tuyo

íntimo y callado para mí solo.

Ya voy aprendiendo a entender el lenguaje de

las cosas, tu revelación en las cosas. Bn todo me dices

algo y al igual que los enamorados inventas detalles que

pasan imperceptibles a los demás y que transportan la

quintaesencia de tu amor y tu secreto para mi: el sacra-

mento del Rey.

Perdóname, Señor, cuando no te he sido agrade-

cido, cuando me he olvidado de darte gracias, cuando me

he quejado con resentimiento, amargura y casi hasta ren-

cor contra las circunstancias, las cosas o las personas.

Perdóname, Señor, cuando he hablado de justicia -¿qué

derechos tengo yo?- de atropéllo -¿tu vas a atrepellarme

o a permitir que atropellen, de verdad, a tu hijo?-, de

miopía, de causas segundas y de todo lo que nuestra pe-

queñita razón nos pinta como verdadero.

Gracias por todo} por todo; por un ruido que

me molesta -que me trae una melodía tuya-, por un hombre

que no me comprende -que me hace crecer en la fe- por

otro que me calumnia o me humilla -y me está al mismo

tiempo santificando- por una incomodidad, por falta de

medios, por todo lo que me cuesta y me duele; gracias.

Señor.
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Gracias, también, por todo lo bueno, por ima

sonrisa, por un pensamiento, por un libro, por un objeto,

por una persona, por un poco de mantequilla y por otro po

CO de sueño. Gracias, Señor, por este día y por esta hora

por esta música y por aquel amor.

Gracias por ti. Y esta es mi y tu Eucaristía.
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No nos dejes caer en la tentación

(344)

Mi q.uerido hermano:

Voy a ser muy breve; pero me imagi-

no que agradecerás mis letras.

"Bienaventurado el hombre que sufre

la tentación" dice el texto bíblico y Jesús mismo habla

de la poda que somete a los mejores sarmientos para que

den más fruto.

No se trata de que caigas en la tenta-

ción o de que la resistasi sino de que las tengas. Y creo

que este es precisamente su mayor fruto.

Tú, que llevas tantos años de servi-

ció al Señor, que le has dado tantas pruebas de amor y

que le sigues queriendo, te encuentras ahora como frío,

separado, rechazado, incapaz, indiferente, desilusionado

y hasta me atrevería a decir fracasado, derrotado.

Y lo que más te molesta es precisa-

mente esto, que tu expediente no sea ya limpio, no por-

que hayas cometido una falta grave, sino porque parece

como si te hubiesen pasado delante, como si ya no fue-

ses a la cabeza y que lo que tu tantas veces has dicho
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Te diré una cosa. No hay nada peor que el fa-

riseo satisfecho de su virtud -¿acaso no tenías este peli^

gro que ahora se ha eliminado de raiz?- nada hay peor que

el justo seguro de si mismo, como si S. Pablo no hubiera

ya advertido el peligro que tiene de caer. ¿Y no es cierto

que tu si no te creías impecable, si por lo menos que te

creías confirmado en la virtud y en un cierto nivel de vida

espiritual?.

Ahora te das cuenta de que El no quiere que se

vloríe delante de sí ninguna carne.

Ahora experimentar existencialmente lo que ya

sabías teóricamente: que solos no podemos nada, que todo lo

debemos esperar de El. Pero parecía como si tu supieses

esperar . Y ahora la desesperación te está enseñando el ver-

dadero camino de la esperanza en contra de toda esperanza.

¿No es cierto que tu rezo del Padrenuestro es

ahora muchísimo más consciente?. No nos dejes. Señor, no

permitas, no lo quieras tu, que caigamos en la tentación.

Depende de ti. SÍ, hasta hace poco creía que dependía tam-

bien un poco de mi virtud adquirida, de mis méritos alma-

cenados, de mi correspondencia, de mi libertad, de mi yo

en último término. Y ahora me doy cuenta de que estoy en

el aire, de que estoy vendido, de que todo depende de ti.
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de que todo lo tengo que esperar de ti, de que tu quieras

con voluntad eficaz. Y mi única postura es la de la es-

clava que está mirando la mano de su señora pronta a se-

guir su más pequeña indicación.



Meditatio Sancti Pauli

Act., XX, 13 sq.

(345)

Solo. Completamente solo, aunque los que le

acompañaban le querían mucho. Solo, a pesar de los buenos

cristianos de Miletos, Efeso, Cesárea, etc., que le te-

nian una afección que solo aumentaba su pena y afligía su

corazón.

Lo había previsto todo, con esta previsión do-

loro sa del acontecimiento que se acerca, que se quisiera

evitar, pero que no se puede, precisamente porque depende

de su libertad y de la libertad de log demás.

El Señor le había didao que tendría que sufrir

mudao por causa de su nombre; pero no se imaginaba que fue

se tanto; no sabía si el plus de sufrimiento que estaba

pasando era por su impericia, por su imprudencia, por su

falta de virtud, de tacto y de correspondencia. Y esta in-

certidumbre le hacía sufrir mucho más.

El Espíritu le empuja a ir a Jerusalln. La fase

carismàtica de su vida toca a su término; su tercer viaje

está ya prácticamente acabado. Ahora regresa, simplemente

regresa, sin hacer otra cosa que regresar, saludando, con

fortando, consolando, pero sin iniciativa, sin ya más ca-
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rismas. E]/áltimo, la resurrección de aquel adolescente

Eutiques en Troades ha sido su última gesta y le ha deja-

do muy cansado, espiritualmente cansado, como si hubiese

agotado sus recursos carismáticos, como si dejase de vivir

Cristo en él y volviese a tomar posesión de sí mismo; sin

querer, en contra de su voluntad, pero forzado por el Es-

píritu que atado le conduce a Jerusalén.

Se ha volcado demasiado, se ha lanzado dema-

siado a fondo, ha hecho locuras de audacia y prodigios de

fe, ha caminado demasiado libre, ha predicado demasiado

paulinamente, su personalidad le ha traicionado.

!Ah sí!. Si ahora se repitiese la ocasión vol-

vería a hacer lo mismo. Era la única manera de hacer pene-

trar la semilla en los corazones de los judíos embotados

por el legalismo y en los corazones de los gentiles ahoga-

dos por el vicio y embrutecidos por el error. Había que

romper la costra como fuese. Ahora ya está rota.

Pero en Jerusalén se ven las cosas de otra

manera; desde el Templo se enjuician los actos muy diver-

sámente. No es que allí reine un frío criterio jurídico,
ni que sus hermanos del Apostolado no amen a Cristo. Acaso

tengan razón, quizá posean toda la lazón. Pablo ha sido

un escándalo, uno de aquellos escándalos que Cristo dijo

que tenían que venir. Pero !ay! también de aquel hombre

por cuya causa vienen. Pablo no se ha dado, hasta ahora,
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demasiado cuenta. Actuaba como poseído por el Espíritu

de Jesús y se olvidaba de todo y de todos. Estaba muy ;mi-

do a Pedro y a Santiago y a los demás; pero no lo parecía

y no había dado esta impresión. No era de Pedro, ni de

Apolo, ni de Pablo, sino solo de Cristo; pero daba la ca-

sualidad q.ue aunque él no fuese de Pablo, era Pablo; y

además, Saulo, aquel sobrevenido de quien se había des-

confiado, aquel antiguo perseguidor que acaso conservaba

todavía restos de resentimiento.

Ahora, subiendo a Jerusalén, se le agolpa to-

do a Pablo de una vez. Son imponderables, pero muy reales.

Ahí está el ambiente general de unos y de otros que le

quieren impedir que vaya a la cabeza de la Cristiandad.

Hay una tensión entre las comunidades de Palestina y las

fundadas por Pablo. No vaya a resultar que ha trabajado en

contra de la unidad. Pablo sufre.

Y Pablo sufre en silencio. Aquellos buenos

gentiles bautizados que le acompañan son unos ingenuos e

inconscientes. El tampoco tiene derecho a defraudarles.

Además no le entenderían. Estaban tan entusiasmados con

él que creerían que en Jerusalén no reinaba buen espíritu
o que los demás Apóstoles estaban equivocados. !Qué iban

ellos a entender a la vieja y experimentada raza judía!.
Eran dos mundos. El era el puente, el mediador. Y la co-

municación solo podía hacerse con él, por medio de él, pa-

sando por encima de él.
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Le esperan muclia^ribulaciones. Se lo dice el

Espíritu y se lo predice Agabus. Lo que éste le anuncia:

cadenas y cárcel le atormenta menos que lo que el Espiri-

tu le ha dejado entrever: aquellas tribulaciones que le

arrancarán el alma; pero él ha contestado diciendo que no

va a preferir su alma a su yo. Y es su desnudo, entre-

gado, solo, el que sube a la Ciudad Santa. El ministerio

suyo de servicio y de la palabra ha terminado ya; lo que

tenía que dar ya lo ha dado, el instrumento está exprimi-

do, vacío. Ahora, a pesar de que en su mente bullen ideas,

proyectos, revelaciones -que luego la Providencia se encar

gara aun de que escriba- ya no le queda nada por hacer,

más que dar el testimonio de su yo.

Pablo se despide. Sé que no os veré más; yo

que 03 he amado hqsta el fin, yo que he recorrido pueblo

por pueblo, casa por casa, corazón por corazón. Sé que se

me acusará y por esto discretamente me defiendo: Estoy pu-

ro de toda sangre, de todo engaño. Ni siquiera os he sido

una carga económica. Os he dado buen ejemplo y buena doc-

trina. Sé que vendrán lobos rapaces, envidias mortales,

falsos hermanos, negras tra-iciones» Y no obstante me voy,

después de haberos exhortado durante tres años de día y

de noche. Pablo llora y todos sollozan.

Es mejor dar que recibir, había dicho el Maes-

tro. Esta palabra que no se encuentra en los Evangelios y
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que Pablo ha salvado del olvido, está muy grabada en su

corazón. Ya no quiere recibir nada; se dá, se da entera-

mente.

Y Pablo sube a entregarse, a entregarse a los

suyos, a los buenos, a la autoridad. Este es su mayor su-

frimiento y también su máxima purificación. ¡Hágase la vo-

luntad del Señor! clamaban llorando los de Cesárea al no

poderle disuadir que se fuese a Jerusalén.

Los buenos cristianos temen a los judíos. Pa-

blo no teme a los que pueden quitarle la vida terrena y

encadenar su cuerpo. Esto no le importa a Pablo. No es

miedo a los judíos, sino temor a los cristianos, angus-

tia de que no se le va a entender, temblor de que se ven-

ga abajo todo lo que el Señor ha querido hacer por medio

de él. Ahora se aplica a sí mismo aquella esperanza con-

tra toda esperanza que él mismo nos recordará como la

fuente de bendiciones de Abraham.

Este sufrimiento es real. No es indigno de Pa-

blo. ¿Por qué nos hemos de imaginar a los santos distin-

tos de nosotros? ¿Por qué hemos de considerar su vida ya

hecha cuando queremos aprender de ellos, intentando com-

prender sus sentimientos en la mitad del camino de su vi-

da, cuando aún el infierno era una posibilidad real, tan

real como para nosotros?.
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Todo sucede como Pablo de Tarso había pre-

visto en su corazón. Los hermanos le reciben en Jerusa-

lén con alegría; con esta alegría un poco paternal y

conmiserativa con q.ue se recibe al hermano pródigo. Solo

el Padre celestial recibe a su hijo pecador con unos bra

zos abiertos que .no Juzgan, ni hieren, ni quieren saber

nada, más que abrazar y estrechar contra su pecho al au-

sente, al que ha sufrido, al que vuelve.

Al día siguiente, sin perder tiempo, aunque

con mucha "caridad" empieza el Juicio. No hay esta vez,

como la primera, iin coloquio privado fraternal o ain fi-

liai con Pedro o con Santiago, sino una asamblea, una

reunión grande en donde hay animaversiones y suspicacias

en contra de aquel francotirador, en contra de aquel hom-

bre raro de nervio y fuego que tanto ha hecho por Cristo

un poco por su cuenta.

Pablo empieza a contar las maravillas que

Dios había hecho a las gentes por medio suyo. Todos se

alegran mucho y sinceramente; pero les falta tiempo para

decirle que también, ellos, los Judíos han crecido, que

también ellos se han desarrollado y que la gracia de

Dios no solo se ha volcado a las gentes por medio de Pa-

blo, sino también a los hijos por mediación de los demás

apóstoles y discípulos del Señor.

Pablo, que lleva siempre consigo el aguijón

de su primera vida, el complejo de ser indigno y de ha-
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ber sido perseguidor de sus hermanos, Pablo calla.

Hemos oído, nos han contado, hermano Pablo,

cosas q.ue no podemos creer, nos han referido nada menos

que enseñas a apartarse de Moisés, a no tener en cuenta

la circuncisión, ni aun para los hijos de Abraham, a des-

deñar las costumbres y 5-0s usos santos que hemos recibido

de nuestros padres. No, esto no puede ser cierto. Todo

el mundo sabe que has llegado. Has sido la comidilla de

nuestras tertulias, te hemos ido siguiendo y nos han ido

refiriendo tus hazañas, mucho antes de que tu vinieses y

sin que tu pensases en ello. Ahora, Pablo, demuestra que

todo aquello son calumnias y mañana ve al templo, purifí-

cate, ofrece la oblación y demuestra con tu conducta que

nada hay de verdad en todo aquello.

El procedimiento de sus hermanos judíos, no

puede ser más delicado. No le acusan, no le recriminan,

no le quitan la confianza. Le dejan una salida airosa,

le ofrecen la puerta abierta, le quieren tener a su lado.

Pablo calla y se somete. ¿Cómo no va a some-

terse?. Se purifica, va al templo todos los días, ofrece

la oblación y sigue callando. ¿Qué va a decir?. Va a de-

cir que todo aquello le parecen pequeñeces accidentales?.

Va a decirles que así no se extiende el Reino de Dios?

¿Va a contarles que Atenas no es Jerusalén que urge ir a

Roma, pero que el lenguaje y los problemas de Cafarnaim,

no son los de la Urbe?. ¿Va a decir que todo aquello está
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muy bien; pero que es caduco y que el tiempo urge?. No,

Pablo no puede decir todo esto, aunque lo piense, Pablo

tiene que callar y que someterse de buen grado, pensando

que tienen también razón y confiando en el Señor.

Todo esto se dice pronto, cuando sabemos ya

el final, cuando hemos visto la mano de la Providencia.

Mientras tanto Pablo espera, calla, es humilde y reza en

el templo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob al que él tan-

to quiere a pesar de que le acusen de traidor al pueblo

judío.

Pablo hablará frente a los judíos revolucio-

nados una vez le han maltratado y mal herido. Estos se

extrañan de que hable en hebreo al igual de que el tribu-

no se maravilla de que conozca el griego. Pablo, el media-

dor, es desconocido de unos y de otros.

Después de haber sido fiel en la prueba, el

Espíritu que le había llevado a Jerusalén vuelve a con-

fortarle una noche para decirle que está contento de él,

que le ha sido testimonio en Jerusalén -!en Jerusalén, en

donde estaban Jacobo y los ancianos, necesita Cristo el

testimonio de Pablo de Tarso!- y que ahora tiene que con-

tinuar su misión siéndole testimonio en la misma Roma.

Significativa es la acusación de los judíos

contra Pablo delante del Presidente Eélix en Gesarea: Le
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llaman poco menos que autor de la secta de los Nazarenos.

! cómo dolerían estas palabras a él que se sabía y decía

último de los apóstoles, hijo espúreo entre los cristià-

nos!. Al mismo tiempo confirmaba el temor de la comunidad

de Jerusalén que hasta entonces había vivido relativamente

en paz. Pablo había sido imprudente, había sido demasiado

personal, se había identificado demasiado con el Cristià-

nismo hasta el punto que ya los judíos de entonces creerán

que es uno de los fundadores de la Religión de Jesús.

La Providencia cuidará luego de todo, y la cár-

cel de dos años en Gesarea purificará el ambiente. Nadie

hay indispensable.

¿Hubo alguien, sin embargo, que consolase a

Pablo, que le diese las gracias por lo que había hecho,

que le entendiese a fondo en su misión? No lo sabemos.
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La predicación Teológica

(346)

Introducción a la kerigmática

La verdadera mira siempre a Cristo » No le

pierde ni un instante de vista, porque solo El tiene pa-

labras de vida eterna. Y la no quiere pronunciar

otros que los conducentes a la vida perdurable.

La de la predicación, en consecuencia, an-

tes que preocuparse de los hombres a quienes quiere pre-

dicar, antes que investigar sobre la misma predicación

y la estructura interna del evangélico, antes

que todo esto -sin que ello implique que luego no tenga

que dirigir su atención a estos problemas- se preocupará

de mirar la predicación de Cristo .

Meditando sobre la predicación de Cristo -medi

tando, digo- se descubre el carácter profundamente vital

de la verdadera

Veamos, por un momento, lo que hace Cristo. Je-

sús de Nazareth, no ha ido a escuela, no investiga, no es

erudito, ha aprendido a leer, acaso a escribir y no nos

deja ni una sola línea escrita, ni un solo mensaje lite-
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rals Aun el mismo Padrenuestro tiene variantes y no lo

conocemos con seguridad en su versi6n original.

Cristo, simplemente, vive. Y porque vive, ama

y porque ama, habla, via;ja, predica, consuela, cura, dis-

cute y muere. Ahí está su predicación, en toda su vida es-

tá su Mensaje, El es el Evangelio integral. Concretando

más, la predicación de Cristo nos aparece casi como ca-

sual. A raíz de los acontecimientos que van acaeciendo,

predica y da lecciones, a partir de las diversas ocasio-

nes de una vida ordinaria -pagar un tributo, asistir a una

comida, a una boda, pasear por el campo, visitar a unos

amigos, descansar en un pozo, dormirse en una barca, subir

al templo, etc.- enseña y hace bien...

La meditación de Cristo es inexhausible. El

es el Maestro que tiene una sola cosa que decir: la predi-

cación del Reino y la va realizando con su vida y al ritmo

miaEO de su vida ordinaria...

La de la predicación no puede ser otra co-

sa que la predicación del teólogo. Y el teólogo no debe

ser más que una predicación viviente, al ejemplo de su

Maestro.

Indiscutiblemente una cosa es magisterio,

otra ministerio, otra política, otra cultura y otra •

Pero estas distinciones formales no pueden exagerarse has-

ta el punto de hipostasiarse. Este es el peligro cuando
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se habla del maestro, del sacerdote, del politico, del

intelectual y del teólogo, como si no fuesen también

otras cosas, como si no fuesen substancialmente hombres

y accidentalmente filósofos, técnicos, etc.

Ahora bien, el teólogo, juntamente con otras

características adjetivas que le son necesarias, debe

procurar substancializar su en su mismo ser humano y

convertirse en aquel cristiano -que aquí es un substantá^
vo- que consciente y reflexivamente con su mente sigue

a Cristo y trata de vivir -y precisamente con la vida

superior del intelecto- el misterio cristiano. De ahí

que un teólogo tenga que ser forzosamente un predicador.

Pero no solo un predicador que perore desde el púlpito

o desde la cátedra, sino un testimonio vivo de la fe en

medio de la vida entre las mil ocupaciones de la exis-

tencia humana. El es quien se preocupa constantemente

en encontrar el sentido cristiano de la vida.

La predicación teológica es muy sencilla:

Cristo; pero no un Cristo en tesis y formulaciones abs-

tractas -esto también (y lo subrayo) a su debido tiempo-

sino Cristo en la vida humana, su criterio, su visión,

su realidad.

Al teólogo le hace falta estudiar, pero tam-

bien vivir, le hace falta comprender, pero también su-

frir, le hace falta ciencia, pero también santidad.
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Silenci interior

(347)

La nueva vida, Senyor, es un silenci; un si-

lenci pregón en mig del soroll estaburnidor d'una exis-

tencia colectiva d'homes, ciment; màquines que fan gatza-

ra, tot ho tomen gris i tot ho malmenen amb botzines,

xircles, i rossaments de tota mena.

Un silenci interior que em porta a no voler

saber res de l'exterior, àdhuc de l'exterior valios que

no desprecio, pero que crec valorar amb la relativitat

que cal.

Pero hi ha encara una doble exterioritat que

es per a mi tentació en aquest période silenciós de la me-

Va vida. L'exterioritat de l'Esglesia i l'exterioritat de

la meva acció.

L'Esclósia es una societat, està en el mon i

poseieix una cultura, uus homes, una política, xina Teolo-

gía. Tot aixú ni ha apassionat i potser encara m'atregui

massa. Voldria saber, coneixes, actiaas, enes-hi i treballar

per ella» Em dono compte de tantes coses... Pero ara em

tuic que oblidar de tot, àdhuc d'aquesta dimensió essen-

cial de la teva Esposa.
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La meva acció sempre he procurat que surgis d'una

plenitut interior; pero no deixava d'esser una activitat

externa, una configuració de l'amhient, una influencia en

els altres, un donar el que havia anat fructificant en mi,

poc 0 molt, ho 0 dolent.

Asa la meva vida té que esser distinta, sense

acció de cap meva, sense exitant extern de cap classe, dius

del possible, la meva vida te que esser un silenci perfec-

te.

I mentrestant aasimilas, creixes, rumiar; no vi-

vint del record o tornant a experiències passades, sino vi-

vint el present nu, punyent i silenciés.

Encara es massa fárta en mi 1'ansia de prepara-

ció per a l'acció. Aquesta potses torni; pero si ve no em

té que trovar amb més coneixements o més experiència -mei

aviat tot aixó minva sense l'exercici i lí)entrenament- sino

amb més serenitat, calma, profunditat, maduresa. Em tindran

que auencar -i em será tan do loaos, o més, que quan m'aueco-

naren de l'acció- del meu silenci, del men castell i de la

teva intimitat; i em trovaré estranger on abans esa casa

meva.

Em cal, pero, que el silenci sigui positui, si-

gui vida i no endormiscament. A negades em queixava de que

vivia massa depressa, de que no auibava a poder assimilar-

ho tot, de que em desbordava la feina, no perque em domi-
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nés, sino perq.ue no la podía fer tota, ni dominar-la

com calia. Asa puc -dec- viure poc a poco, sense presses,

sense ansies d'acció, sense plaços, ni limiti, ni dates.

Asa es l'hora de la contemplació.
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La purificación de la vida

(348)

Puilficaci6n de la vida por la vida misma.

(Genitivo subjetivo y objetivo a la vez). Escrito está

que "todo sarmiento que dé fruto, lo purgará para que

dé más fruto" (^., XV, ). Pero la Providencia no sue-

le intervenir de una manera extraordinaria, mas que en

casos extraordinarios. Generalmente ella ha organizado

las cosas de tal manera para que en su funcionamiento

corriente cimiplan la misión providencial que les toca.

Más aún, se podría decir de una manera menos impropia

que el orden real es el inverso; es decir lo que noso-

tros llamamos leyes de la naturaleza o del espíritu, no

son sino la formulación intelectual de la manera como

suele actuar la divina Providencia.

Desearía describir ahora una de estas conexio-

nes mutuas entre tres órdenes que estamos acostimibrados

a considerar excesivamente separados: el físico, el an-

tropológlco y el sobrenatural.

El hombre necesita piirificación, es decir, ne-

cesita vaciarse de un conjunto de malos hábitos, malas

inclinaciones y sobre todo de una manera de ser -en su

sentido más ontológico- que tiene su origen en el pecado
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original. Solare este camlaio de ser, sobre esta conversión

necesaria para cualquier vida cristianai es decir para un

encarrilamiento en el verdadero camino del Ser, versa la

evangélica.

y Cristo además de llamarnos a todos a la pe-

nitencia ha dicho que se preocuparía personalmente de po-

darnos para que diésemos más fruto. Esta intervención per-

sonal del Señor pertenece al orden existencial cristiano,

a saber a la misma estructiira fàctica de las cosas y no es

preciso imaginar una intervención divina al margen de su

intervención ordinaria haciendo convenir todas las cosas

para el bien de los que le aman y para gloria de los elec-

tos.

Con otras palabras: yo estoy constituido de

tal manera que me voy purificando por el roce con el am-

biente a medida que lo voy necesitando.

Voy a imaginarme a un amigo -itantos tengo a

los que les ocurre esto!- que me escribe o me dice que

lo pasa mal, que está d escentrado, que vive en una situa-

ción dolorosa, que en la familia, la oficina, la facxil-

tad, el taller, la sociedad, etc. en donde está le moles-

tan, le mortifican, le haceh la vida imposible y que él

se desesperaría, sino fuese porque lo toma con paciencia

pensando que es una Cruz que Dios le envía o que simple-

mente permite, para que se purifique más y más y pueda asi
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aer encontraclo limpio y grato a los ojos de Dios.

A este amigo mío le felicitaría por su Dueña

disposición y voluntad, por su buen espíritu cristiano,

por su visión sobrenatural y por todo lo bueno que él pue-

da sacar de aquella prueba. Pero al mismo tiempo, después

de una discreta alusión a la soberbia, le diría que no es

ninguna Cruz que el Señor le manda, ni ninguna prueba que

Dios le envíe para purificarle, sino que es un sacrificio

que él mismo se ha buscado y una purificación dolorosa

que él mismo se ha merecido.

No es que Dios le envíe nada, ni que su mujer,

su Jefe, su superior sea insoportable, sino que él mismo

es el impuro, el pecador, el que no está centrado consigo

mismo, el que no posee el equilibrio cristiano, el que no

vive de la fe, la esperanza y del amor y que, en conse-

cuencia, en su misma manera de aer encuentra la penitencia

que por la misericordia divina le irá purificando si él

es fiel.

Con delicadeza le diría a mi amigo que la culpa

es suya; y con más exactitud añadiría que la causa de

aquel dolor, desasosiego y malestar que él procura apro-

vechar como purificación, es él mismo.

"■yenerunt autem mihi omnia bona pari ter cum

illa" dice el libro de la Sabiduría - VII -refiriéndose

a la misma Sapientla primero de los dones del Espíritu
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Santo. Y añade acto segiiido: "et laetatus sum in omnibus",

me alegraba en todo. Decidle al Justo que todo es bueno,

dará y al que no tiene aun lo poco que posee se le quita-

!Ali mi querido amigo que te quejas en lugar de

dar gracias a Dios, que refunfuñas en lugar de mostrarte

alegre y agradecido!. Ciertamente necesitabas purificación

y muciio mayor de la que tu creías. Tan grande era tu nece—

aidad que no es menester que Dios descienda a purificarte,

sino que las circunstancias miaaas se encargan de ello, si-

no que tu mismo chocas con el medio ambiente que te va en-

señando a no hacer tanto caso de las cosas terrenas, a no

tomarte a tí mismo y a tus cosas tan en serio, a alegrar-

te con las cosas pequeñas que se te ofrecen como un don y

con las grandes que tu ya casi te habías olvidado de con-

siderar: tu vida, tu filiación divina.

Sstas cosas te piirifican porque no estás puro;

que si lo estuvieses no te purificarían, no te dolerían

ni harían sufrir. Estarías contento con tu suerte, esta-

rías por encima de estas veleidades de la vida exterior.

Imagínate a un santo que se alegra y se goza en la humi-

Ilación, el desprecio y el olvido. ¿Lo ves como la culpa

es tuya?.

Es muy fácil perseverar cuando todo marcha vien-

to en popa ¿Recuerdas el diálogo de Job el Patriarca con

dice otro texto sacro - - y al que tiene se le

rá, remacha el mismo Cristo. ( )
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Jahwé?.

Vive de tal manera que nada pueda ya purifi-

carte de esta manera y entonces serás ya puro. No quie-

ras dar coces contra el aguijón, ni rebelarte en contra

de la Providencia, ni empeñarte en querer cambiar las

circunstancias. Piensa que tu verdadera vida es supericr

a todo esto y es inconmensin:*able con magnitudes creadas;

ten el santo orgullo de ser hijo de Dios.

No te digo, evidentemente, -y creo que nuestro

imaginario amigo nos entiende bien- que no luches por

cambiar las circiuistanclas adversas, que no trabajes por

alejar de ti el dolor, la prueba, llámale incomprensión,

calumnia, falta de amor, carencia de medios, escasez de

dinero, etc.; sino que te recomiendo que lo hagas de otra

manera, con más alegría, sin complejo de víctima, sin

cargar sobre tu espíritu el enorme pecado del desagra-

decimiento y de la amargura. Sursum corda! qué no hay

para tanto; qué eres tu mismo, dando tanta importancia

a tu prueba quien la has exagerado, quien la has hecho

tan pesada.

¿T^^as cuenta ahora de que necesitabas purifi-

cación? Era tan urgente que no ha hecho falta que Dios

volviese a descender a la tierra. En su primera deseen-

sión ya previó tu caso común y vulgar y por eso organizó

las cosas de la manera que han ocurrido.

Demos un paso más y afirmemos que cualquier
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pruelDa interior es prueba precisamente porq,ue no estamos

puros 7, en consecuencia, nos purifica en la medida que

necesitamos purificación.

Fraile que no estás contento con tu superior,

la culpa es tuyaj si fueses más santo no te dolerían como

te duelen lo que tu llamas sus caprichos, excentricidades

e injusticias. Mujer que te quejas del carácter y los de-

fectos de tu marido, la culpa es tuya; si fueses más san-

ta le darías gracias a Dios que se preocupa tanto de ti y

de tu alma que permite que ocurra esto para que vayas con

más fuerza a el. Hombre que estás amargado con tu destino

y vives resentido contra la sociedad; tu eres el culpable

de ello; porque si hubieses tenido una visión sobrenatural

más pura no hubieras reaccionado mal, ni se hubiera quebra-

do tu alma.

No digo con esto que no pueda existir también,

en el hecho en sí, culpa ajena; sino que afirmo que en el

hecho en mi , la culpa es mía por no estar a la altura de

las circunstancias, por poner mi esperanza en un lugar

falso, por no vivir una vida auténtica cum Christ o in Deo

que me haría verdaderamente invencible. No digo con esto,

tampoco, que este dolor pueda evitarse completamente o

que haya, a veces culpa moral; sino que afirmo que cual-

quier prueba es prueba precisamente porque soy imperfecto

y esto vale hasta para los grados más elevados de la mis-
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tica; puesto que la imperfección es inherente al hombre

viador mientras no ha llegado al término, a su pe2>-fe_c
ción.

Nos purifican aquellas cosas que requieren

una mayor pureza que la que tenemos. Esperar un tranvía

ya no es para mi ninguna prueba, en ocasiones normales,

porque poseo ya la suficiente perfección en paciencia y

sacrificio como para que me resulte un hecho que exige

de mi un plus de virtud que el que poseo ordinariamente.

Un desprecio, una falta de confianza de una persona que-

rida resultan, en cambio para mí muy dolorosa -y por ende

purificatis es- porque no estoy suficientemente enamorado

de Dios como para ser insensible a una consideración de

afecto hacia mi persona.

No se vaya a sacar una tesis estoica o inhu-

mana de lo dicho. Esto no es sino un aspecto de un pro-

blema antropológico mucho más complejo.

En primer lugar no toda purificación requie-

re pinieba. La esencia de la purificación no está en el

dolor, ni en la prueba más o menos difícil, sino en el

amor.

En segundo lugar -se indicó ya- no toda sen

sibilidad al dolor presupone imperfección moral, sino

solamente imperfección metafísica.
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En tercer lugar, no se puede hacer una je-

rarquía de la perfección de los individuos a partir de

su sensibilidad o insensibilidad a diversas pruebas.

Hay quien humanamente resiste muy bien pruebas físicas

o de penuria económica y no soporta en cambio una humi-

Ilación o un desamor y viceversa. Ho existe ningiuia es-

cala ni siquiera para un mismo individuo.
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R. PANIKER

Grafodi cea

(349)

Perdón por el vocablo; pero no encuentro otro

mejor para expresar lo que deseo. Se trata de una justi-

ficación de la escritura, de mi escritura. Yo -tú, él-

¿para qué escribo? ¿Por qué cojo la pluma y voy llenando

bojas y más hojas?.

Antes que la justificación, antes que la defensa

tiene que venir el examen de conciencia, la •

¿Cuáles son los móviles que me impulsan a es-

cribir?•

Quisiera poderlo decir claramente y en pocas pa-

labras y eliminar de ellas toda apariencia de justifica-

ción personal o de defensa propia en un sentido indivi-

dual y privado. Si utilizo la primera persona es porque,

cuando se hace un examen, no se tiene derecho a usar nin-

guna otra.

Escribo, en primera aproximación, por una nece-

sidad interna, por un motivo interno, por un querer mío.

Esto está claro. No escribo por un compromiso con la so-

ciedad o con una revista o un editor; no escribo por un
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deber impuesto desde fuera, ni por una necesidad extrín-

seca más o menos pragmática como sería, ganar dinero,

unas oposiciones o simplemente prestigio. No escribo ni

siquiera para publicar, aunque no me oponga a ello, si

la Providencia así lo dispone.

¿Cuál es, empero, esta necesidad interna? ¿Por

qué me siento impelido a empuñar la pluma y a ocupar un

buen tiempo de mi vida en ir escribiendo todo lo que es-

cribo?.

¿Es vanidad? ¿Es necesidad fatal? ¿Es un desahe^

go? ¿Es una especie de compensación por no poder hablar,

actuar, enseñar?. No creo que sea nada de esto.

Yo daría dos respuestas en dos planos distin-

tos. La primera se mueve en un nivel pragmático y super-

ficial. La seg\anda proviene de lo más íntimo de serj

y aquí sí que me es permitido decir, de nuestro ser.

Escribo para , dice la primera contestación;

y escribo porque , reza la segunda.

Escribo para ordenar mis pensamientos, para

almacenar mis conocimientos en algún otro sitio que en

la memoria, para organizar un poco mi cabeza, para des-

cargarme de un peso cogitativo que me oprime el cerebro

y aliviar así mi sistema neirvioso o mi vida. Escribo pa-
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ra conseguir claridad en los problemas que me preocupan

y obligarme asi a desmenuzar y a justificar la intuición

indiferenciada, rápida y fugitiva que se me ocurre en \in

momento dado. Nuestra mente, entiende componiendo y di-

vidiendo y así como resulta casi imposible estudiar ma-

temáticas sin papel y lápiz, resulta casi imprescindible

ir anotando reflexiones y experiencias para pensar con

cierto tino sobre cualquier cosa.

Pero además escribo por una razón más profunda;

escribo por la misma razón por la que hablo î porque ten-

go algo que decir, porque se me ocurre algo que escribir.

Y en último término, escribo porque vivo.

Escribo porque la vida es diálogo y el diálogo

interior necesita de alguna manifestación exterior; pues

de lo contrario fácilmente degenera en monólogo.

La vida del hombre sobre la tierra, y de una

manera más plenaria la del cristiano, es un diálogo con

aquel Tú que es tal, porque es llamado, dicho, engendra-

do Tú por el Yo divino y eterno del Padre. Mi vida es un

diálogo con Cristo, luz que ha venido a iluminar a todo

hombre que viene a este mundo.

Mas, mientras vivimos en este mundo de la tem-

poralidad y la desemejanza, para que el diálogo con Cris-

to no degenere en monólogo circular, para que la ora-

ción, que es diálogo, pueda seguir sin interrupción, aun
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cuando no me dirijo explícitamente a El para darle o pa-

ra pedirle gracias, entonces hace falta que el diálogo

se exteriorice, se manifieste, surja de alguna manera

fuera de mi para continuar viviendo, pensando y amando.

Una verdadera conversación, una auténtica cía-

se, un diálogo real mío con otro u otros hombres, no es

una repetición de un trozo de vida ya vivido, no es la

comunicación de algo que yo ya sé, que ya sabía y que

guardaba almacenado en la trastienda de mi espíritu bajo

la llave de mi memoria; sino que es un trozo de vida mío

inédito todavía -aquel tiempo es virgen y no lo he vivido

aun- que comparto, que convivo con mi. prójimo. Por eso

no voy al diálogo -sea conversación, sea clase, sea vlsl

ta, sea trabajo ordinario o profesional cualquiera- a

enseñar, a repetir, a decir o a recordar, sino que voy a

vivir, a convivir, a orar juntos, a hacer juntos un tro-

zo de vida a redimir juntos un intervalo de tiempo, un

pedazo del cosmos (De ahí, entre paréntesis, la inmora-

lidad de los exámenes y más aún la del estudio en vis-

tas de pasar airosamente un examen; sin que esto signify

que que no tengan que haber pruebas que garanticen la ca

pacidad o la ciencia de un candidato a cualquier cosa).

Pues bien, de la misma manera que el hombre

no puede estarse como los varones de Galilea ambobali-

cados mirando al cielo, sino que tiene que disponerse

a trabajar, sin perder por esto, su espíritu de contem-
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plación y au oración constante; así igualmente necesito

de la escritura para ir plasmando mi vida, para ir vi-

viendo en este mismo espíritu de contemplación, sin au-

toenvenenarme en una satisfacción solitaria e infecunda»

He dicho que escribía por la misma razón que

hablo. La Escritura auténtica no es sino la cristaliza-

ci6n de la palabra; de la palabra verdaofera, de la pala-

bra interior y exterior a la vez.

Una palabra solamente externa, un sonido acús-

tico articulado aunque lleve consigo un significado ob;]e-

tivo, sino está preñado de una carga subjetiva, sino es

manifestación a la par que significación es una vulgar

mentira, no es palabra, no es logos, no es revelación y

crecimiento de nuestro ser, sino engaño, construcción

vacía, mentira, porque lo que expresa no es lo que dice.

Una palabra exclusivamente interna no es aun

palabra, no es completa, no es, ni siquiera humana, es

un germen de palabra, es un balbuceo incipiente, es una

intuición indiferenciada y muchas veces una simple ilu-

sión espiritual.

El hombre es una unidad, una unidad óntica in-

destructible, esto es, inmortal; por eso cualquier acti-

vidad parcial -si pudiera darse- no es una actividad hu-

mana, es un trozo, una parte, un ingrediente que con mi

inteligencia abstraigo o que con mi experiencia noto por-
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q.ue predomina sobre el resto de componentes de aquella

actividad humana. Así, no existe una volición pura o

una intelección desnuda, ni menos existe un acto solo

del alma o exclusivamente del cuerpo.

Ahora bien, la palabra, esta palabra viva, ma-

nifestación de mi ser, signo de mi vitalidad y de mi

crecimiento ontológico hacia la plenitud -el hombre, y

no solo el niño, aprende a hablar durante toda su vida-

esta palabra integral que tengo que ir pronunciando para

ser , en analogía -y participación- de Dios-Padre que e_s

profiriendo su Logos, pronunciando su Verbo, diciendo su

Palabra, esta palabra que no puedo menos que ir diciendo

para vivir, no es necesario que siempre sea sonora, no

es preciso que en todo momento se manifieste acústica-

mente; basta muy a menudo que sea escrita, que descien-

da al mundo exterior por medio de un arte -arte es en

definitiva la locución- en el que la lengua no tiene - par-

te, pero sí la mano.

Absolutamente, no es siempre precia) que la

palabra salga al exterior; puede por un tiempo permane-

cer encerrada en nuestro ser, con tal que no sea solo

palabra interior, sino palabra completa. Entonces la pa-

labra se pronuncia en el cubículo de nuestra alma, coram

Deo , delante de Dios que ve en lo abscóndito. Pero no

pasará mucho tiempo sin que este silencio interior, es-
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ta palabra callada, explote al exterior con más apara-

tosidad que nunca: es el cántico, el cántico religioso,

el cántico místico, en sus múltiples y variadas formas.

La escritura, la verdadera y auténtica escri-

tura, es el cántico menor, es la explosión más ordinaria

de la plenitud de la palabra que no puede quedarse ya

por más tiempo en nuestro interior.

Existen, evidentemente, los dos peligros ex-

tremos en la escritura. El uno es el aborto, el otro es

el cadáver (o el empacho, si se quiere utilizando otra

metáfora poco elegante).

El aborto se da cuando se escribe sin dejar

tiempo a que la palabra se forme en nuestro ser, armó-

nica de pensamiento, de amor y aun de forma (en la que

no excluyo ni siqiiiera la caligrafía -y de ahí la graf£

logia-), cuando trasladamos^ al papel, precipitadamente

lo que se nos ocurre, sin pensarlo, sin amarlo, sin com-

plementarlo y sin darle forma. Las causas del aborto

son múltiples, pero se pueden reducir a dos grupos. Un

grupo interior y otro exterior.
•

El grupo interior está formado por aquel con-

junto de causas que nos hacen vivir precipitada y sobre

todo desasosegadamente. Quien no tiene paz interior,

quien no descansa en el ser, quien no sabe valorar el

tiempo y dejarlo en manos de Dios, quien no consigue su-
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perar el nervios!amos de una vida trepidante, q,uien se

deja dominar por cualquier pasión poco noble de ira, en-

vidia, resentimiento, amargura, etc., no llegará nunca a

una fecundación armónica de una palabra viva, de una es-

critura auténtica. Una vida ajetreada, sin paz ni contem-

plación solo produce abortos. Si la palabra es vida y no

se vive, es comprensible que lo que se escriba sólo sean

fetos inmaturos y muertos.

El otro grupo de causas es exterior; es simple-

mente, la prisa exterior o las circunstancias externas

que me obligan a hablar cuando estoy vacío y me impelen

a escribir cuando aun me estoy llenando o no tengo nada

que decir, es la vida actual -y de siempre- con sus pre-

muras, sus plazos, sus ambiciones, sus luchas y oposicio-

nes y también su vanidad, su orgullo, su prestigio y cien

mil cosas más que nos hacen olvidar que a cada dia le ba_s
ta su propio afán y que nuestro primer deber es buscar el

Reino de Dios y su Justicia.

En términos corrientes estos abortos se llaman

producciones inmaduras. La prisa interior o exterior, la

falta de paz interna o externa, la precipitación intrín-

seca o extrínseca son la causa de la inmadurez. La esori-

tura tiene el gran peligro de fomentar esta inmadurez si

trasladamos al papel cualquier germen de palabra que se

nos ocurre. Así como existe un defecto antropológico -y
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no solo social- que se llama la locuacidad, la verbosi-

dad, existe la misma falta cuando el pecado se comete

con la pluma en lugar de la lengua.

Se da también, sin embargo, el peligro opues-

to, a saber el segundo escollo del pensamiento tanto ha-

blado como escrito; mejor dicho, el segundo obstáculo

para la vida verdaderamente humana.

Si el primero se venía a resumir en prisa y

precipitación que llevaban a la locuacidad y a la inma-

durez, el segundo podría formularse como pereza y moro-

sidad que llevan al aislamiento y a la rutina.

Se empieza por no escribir, ni hablar por me-

ra pereza y comodidad y se termina por no hacerlo por no

tener ya nada que decir. Recuérdese que hablo siempre de

un decir substancial, vivo, de un hablar mi palabra que

es mi ser, limitado y en camino bajo un determinado as-

pecto, que es precisamente mi opinión sobre aquel pro-

blema incluso intrascendente en una simple tertulia en-

tre amigos.

Si es cierto que existe una soledad fecunda,

no es menos verdad que se da también un aislamiento mor-

tal. Las causas pueden aquí también reducirse a dos se-

ries, interna una y externa otra, aunque en este caso,

como en el anterior nunca se den solas ni independien-

tes ya que existe una íntima conexión entre ellas.
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La serie de las causas internas podría ilus-

trarse trayendo a colación los conc^tos de timidez, fal

ta de confianza en si mismo, complejo de inferioridad,

pereza, comodidad, indiferencia, falta de vitalidad y

aun de interés.

Cabe también un orgullo interno o una escrupu-

losidad excesiva q.ue impiden escribir nada, pensar nada,

creer en nada porq,ue no es perfecto, porque no es comple

to, porque a lo mejor no corresponde a la realidad. Hay

almas que se van empachando con sus propios pensamientos

que involucran todo y que no saben distinguir luego nada

son incapaces de análisis y de comprender que la verdad

quoad nos es polifacética. Cuando un alma ha vivido es-

piritualmente encerrada un cierto tiempo presenta una

irritabilidad característica. No se puede discutir con

ella porque pasa de una cosa a otra, de un aspecto a

otro e instintivamente toma por ataque personal lo que

no es sino una discrepancia de matiz en un problema in-

trascendente. Una cosa es la simplicidad y otra la indi-

ferencia.

La segunda serie de causas es meramente exter-

na. El hombre es un ser social y cuando tiene que vivir

cultural o espiritualmente aislado, sin lecturas, sin

diálogo, sin discusión, sin acicates extemos que pongan

en funcionamiento sus facultades, se atrofia, se desin-
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tere sa, se olvida o bien se amarga y se resiente de ma-

nera que su vida espiritual se ve afectada de una herida

que lo malbarata todo.

XXX

¿Por qué escribo? Escribo porque vivo, y es-

cribo para vivir, para crecer, para no atrofiarme, para

pensar y amar más y mejor, para comprenderme a mi mismo

y a los demás, para que mi experiencia me sea útil y efi-

caz. Escribo porque tengo algo que decir, porque tengo

que decir un trozo de mi vida, un pedazo de mi existen-

cia. Escribo para rectificar, es decir para apoyarme en

mi mismo, en mi pesado, que ha quedado escrito -en mi

opinión sobre cualquier cosa- y que luego repaso, recti-

fico, supero y así voy viviendo, voy amando, voy siendo,

es decir caminando.

Esto no es todo, sin embargo. He indicado an-

tes tímidamente una analogía trinitaria, y ésta puede

continuarse. El Yerbo es Dios, es idéntico a Dios y no

obstante Dios no es solo Palabra. Dios Padre es silencio

y e]/Àmor divino, el Espíritu Santo tampoco habla.

Análogamente en mi tampoco puede ser todo pala-

bra, ni lo puedo, ni lo debo escribir todo. Sería un

error y aun una inmoralidad querer escribirlo todo, que-
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rerlo pronunciar todo, quererlo decir todo. Hay cosas

que no debo decir a los demás y que no debo ni siquiera

decirme a mi mismo. En mi vida debe haber tanto silencio

como palabra y tanto amor callado como actividad escri-

turística.

Más aún, hay momentos en los que debo callar

y vivir en silencio, en un silencio interior que se re-

serva que no se vierte ni siquiera en un verbo interno

porque se sublima directamente en amor, en caridad, en

servicio callado al prójimo, en cariño silente a los de-

más en holocausto sin ruido por mis hermanos, en entrega

sencilla discreta y natural de mi vida... Si el grano de

trigo no muere...

Ya se cuidará el Señor, entonces, de que expío-

te luego más tarde, a su debido tiempo, la canción clamo-

rosa de mi existencia, el testimonio -

patente de mi vida.

Tu manus tuas, Domine, commendo spiritum meum!.
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El silencio de mi ser

(350)

«

No oía tu voz porque no estaba en silencio; no

sentía tus latidos porque mi corazón bacía ivido; no per-

cibía tus pasos porque en mi alma había mucho movimiento.

Y esto es acaso lo más triste. No se trataba

de voces blasfemas, ni de ruidos profanos, ni de movimien

tos que fuesen en contra de ti o al margen de tu servicio

Todo era para ti y quería ser para tu gloria; pero los

árboles me tapaban el bosque y mi propia melodía entona-

da en tu gloria apagaba el suave murmullo de tu voz que

me quería hablar, que quería dejarse oir y ser también,

alguna vez, activa.

Mi pecado. Señor, es más profundo, más inter-

no, más sutil y más maligno. Mi pecado no ha estado en

la acción; por eso la compunción es más difícil. Yo no

he pecado con el hacer ; yo no he hecho nada malo. Tu ya

me entiendes. Señor. Lo malo q\ie he hecho, lo malo que

hago ya me lo has perdonado y ya me lo perdonas, porque

me duele, me arrepiento de ellos y tu misericordia me

perdona.
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Yo he pecado en el ser . No en el ser inalo , que

sería una acción, que sería un hacer; sino en el mismo

ser. Yo quería ser útil, yo quería ser docto, yo quería

ser prudente, yo quería ser sabio, yo quería ser santo.

Y es significativo que cuando no podía ser una cosa poiv

que las circunstancias -ni que fuesen tan tuyas como las

venidas de la obediencia- me lo impedían, entonces busca-

ba su compensación intentando ser otra. Iba de una cosa

a otra refugiándome por lo menos en ser santo. -Pero siem-

pre quería ser , ser yo, ser algo, sobresalir,llegar a

ser.

Mi entrega no ha sido plena porque no había en-

tregado el ser. Quería ser ;jr£, Señor, en lugar de conten-

tarme con ser tjú; deseaba ser un yo -lo que es una blasf^
mía y en último término idolatría- en vez de querer ser

un tú. Buscaba llamarte ^ en lugar de dejarme llamar

por ti, en lugar de ser fiel a tu llamada en lugar de res-

ponder a tu vocación.

Ayúdame, Señor, a penetrar en las tinieblas,

socórreme ahora que voy a internarme en tu silencio. Ya

no te voy a cantar más, ya no voy a tener sueños de gran-

deza espirituales, ya no me voy -con tu gracia- a cons¿
derar importante, ni tomarme tan en serio. Ya no voy a

querer ser .

No voy a desear ser de ninguna manera, ni ser-
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virte como yo creo que deseas ser servido. Mis deseos

son malos, Señor, porque al socaire de tener un objeto

bueno son deseos idolátricos, son quereres egocéntricos.

Ahora voy comprendiendo el camino de los místi-

eos, el sendero de la nada, el atajo del silencio.

He deseado con excesivo afán, he querido con

una voluntad exagerada. He querido ser . Señor; este es

mi pecado.

Enséñame, Señor, el camino del silencio, del si-

lencio óntico, condúceme por la senda de tu nada y guía-

me en la luz de tus tinieblas.

Este camino -Tú me dirás. Señor, si es cierto-

tiene dos fases. La primera es la del despojo interior

total. La segunda es el caminar a pesar de estar desnu-

do, pese a no tener ya nada que recoger en el camino.

Despojo total, no solo de mis ilusiones, planes

y proyectos concretos, sino abstractos también. Quiero

decir que no me basta renunciar a ser ésto o aquéllo con

la secreta esperanza de que así seré lo otro o lo de más

allá; sino que tengo que renunciar a querer ser, a que-

rer ser esto y lo otro y lo tercero. No voy a servir

para nada, no voy a ser nada, no va mi vida a tener otro

sentido que el que tu en tu interior le quieras dar y
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será un sentido recóndito para ti, que nadie conocerá, ni

yo mismo.

Y luego, una vez anonadado, una vez convertido

en un simple en tu tú tuyo, Señor, que obedece, que

escucha, que ama, que goza y que sufre no queriendo nada,

no pensando nada, no siendo nada. Luego una vez hecho no-

nada, entonces empezar a seguirte, empezar a caminar por

un sendero sencillo, ordinario, viilgar, oscuro, !ah! y en

silencio, sin cantar, sin hablar, sin predicar, sin que-

rer que otros sigan por él. Este es mi camino, este es mi

secreto. Luego en el fuero externo, haré lo que haga fal-

ta, lo que tu quieras, lo que convenga, lo que me digan.

Ya no harán falta grandes cualidades, ni conocimientos muy

profundos, ni una especialización costosa; bastará que obe-

dezca.

No quiero nada, no deseo nada, no pretendo nada;

pero tampoco quiero la nada, ni querer nada. No es el ob-

Qeto de mi voluntad y de mis deseos el que desaparece, no

es que me empeñe en querer la nada, sino es el sujeto el

yo, el que ya no existe. No es que quiera la nada, o

que 2;£ no quiera nada, sino que el querer de mi yo ya ha

desaparecido y mi ¿;o no quiere nada. Si hay algún querer

en mí, será el que el ^eñor ponga en mi interior, por la

vía ordinaria y corriente de una obediencia general.

Mi ser es un silencio que está aprendiendo a es-

cuchar.
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La vocación trágica

(351)

Mi querido, respetado y reverendo Sr.;

Esta carta no se la enviaré. No me atrevería.

Y sin embargo se la escribo por muchas razones que no son

del caso. Entre otras, porque en cada una de mis palabras

cabalga una plegaria para Vd. y para otros muchos que se

encuentran en situación análoga; porque -y con ello ya em

piezo (y no soy de ningún modo pesimista, sino realista)-

no es Vd. caso único, ni siquiera raro en este mundo en

el que todavía campea , aunque herido de muerte, el prín-

cipe de las tinieblas y el padre de la mentira.

Lo voy a reconocer sin rodeos y con toda la cru-

deza: Vd. no tiene vocación; sea porque la haya perdido

-que la vocación, como la salud, se puede perder- sea por-

que no la haya tenido nunca, por lo menos en la forma con-

creta que ahora reviste. Hablo según el lenguaje corrien-

te de los hombres.

Vd. sacerdote y célibe -y buen cumplidor, pues

en caso contrario ya no habría liigar a diálogo ni a refl¿
xiones de este tipo (precisamente su honradez y su honora

bilidad son las que me hacen coger la pluma)- se siente
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con vocación de laico y de casado. Vd., vinculado delante

de Dios y de loe horntres a una comunidad religiosa, se

siente llamado a realizar una misión personal e indepen-

diente de tal manera q.ue los vínculos comunitarios que

están destinados a potenciar la liDertad personal, a au-

mentar la eficacia apostólica y a conferirle un aguante

y un complánente que solo no se tiene, los siente Vd. co-

mo cadenas que le impiden hacer lo que Vd. desearía y ser

como Vd. mismo cree que dehe ser delante de Dios.

Todo esto, no es, además, la tentación de un mo-

mento o el mal humor de una temporada, sino que hace años

que dura y no lleva trazas de arreglarse por más que Vd.

haya intentado repetidamente volver a empezar, encajar,

amoldarse y recuperar la vocación perdida.

Como Vd, vé, lo tomo muy en serio. La vida hu-

mana sobre la tierra es lo más serio que existe y la irre-

versibilidad del tiempo y la eternidad en su término con-

fieren a nuestra existencia toda la grandeza de una obra

divina, toda la tragedia de una representación cósmica

que solo se juega una única e irreformable vez en su to-
(

talidad y en cada una de las escenas particulares. No hay

ensayos, ni apuntados.

Ante todo, no tengo más remedio que distinguir

su vocación sacerdotal de su vocación religiosa que me

gustaría llamar evangélica.
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Sobre la primera no se puede dudar de q.ue ha

existido; más aún, de que existe. Vd recuerda todavía

las explicaciones y las diversas interpretaciones que en

sus clases de Teología oiría sobre el

, sobre aquel estigma del Señor que pesa en

sus elegidos y que ha penetrado en sus carnes y en su

alma como un sello ontológico de posesión y una marca

distintiva de una manera de ser.

Este estigma no puede perderse, esta marca es

indeleble y Vd. está sellado con ella in aeternum con

pacto triple desde Melquísedes, Abraham y Cristo. Puede

darse que psicológicamente Vd. esté muy lejos del estado

de ánimo que normalmente presupone el carácter sacerdo-

tal. No importa. Este está ahí como garantía de que su

vocación perdura, de que su llamada sigue siendo actual,

de que su misión es una y solo una; ex hominibus assump-

tus in his quae sunt ad Peum . .

Como Vd. comprenderá, esta carta no quiere ser

un sermón para predicarle una serie de reflexiones que

Vd. se ha hecho mil veces a sí mismo, ni tampoco, natu-

raímente, para darle una salida airosa o una solución

casuística ingeniosa. Más bien quisiera hablarle del ca-

rácter trágico de su vocación y de la misión trágica de

su vida.

Hay disposiciones interioajes que no se pueden
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cam1)iar, hay estados de ánimo que no dependen de nuestra

voluntad, hay arrepentimientos que no se pueden tener y

hay convencimientos que no se pueden fingir. No, la vida

es mucho más seria e irreversible de lo que se cree. No

a todos está dado penetrar la profundidad óntica de esta

trageSLa que la creación entera juega delante del Creador.

SÍ, su vocacá-ón es trágicaj trágica porque es

definitiva, trágica porque es irreversible, porque es in-

transferible y porque no se puede cambiar, ni volver

atrás, ni recuperar, ni hacer como si lo que £s no fuese,

Vd. sabe muy bien que en casi todas las reli-

giones se da el sacrificio humano de una forma u otra;

bien sea cruento y sanguinario, bien ihcruento, civiliza-

do o místico. Guando el monje, sea buddhista o católico

se tonsura la cabeza, se ciñe el sayal y se entierra en

un convento, muere al mundo y empieza el camino para mo-

rir también a sí mismo; cuando las vestales, las vírgenes,

los sacerdotes de los templos de la India, los hechiceros

de Africa o los sacerdotes de Cristo se consagrah a Dios

y a su servicio, entregan su vida, sus cuerpos, su ha-

cienda, su honra y se convierten en holocausto humano

a la Divinidad.

Pues bien, Vd, tiene precisamente la vocación

sacerdotal en toda su pureza y en toda su plenitud. En

toda su plenitud porque no es ya un símbolo, un adviento,

un anticipo del verdadero y único sacerdocio de Cristo
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como es el caso fuera del Cristianismo; sino que es una par-

ticipación real y verdadera de la Víctima única y recapi-

taladora de toda la Creación en su Sacrificio de adoración

perfecta al Dios Padre Omnipotente. En toda su pureza, poiv-

que faltándole las condiciones psicológicas, careciendo de

las estructuras concretas para desempeñar con normalidad y

sosiego las funciones corrientes sacerdotales sólo puede

realizar la misión ontològica nuclear del sacerdocio: la

inmolación total y absoluta por loa hombres a Dios en su

Hijo y Sacerdote nuestro Jesucristo.

Más aún; su sacrificio es total y absoluto en

cuanto esta vocación sacerdotal ha estado conectada en Vd.

con otra vocación religiosa, de la que quisiera también

hablarle.

Asi como la primera es ontològica y real en el

pasado y en el presente; esta segunda es psicológica y mo-

ral (dirían algunos), real -vamos a suponerla- en el pasado

y problemática o inexistente, si Vd. quiere en el presente.

Ahora bien; esta vocación en Vd. es también trá-

gica y completa la tragedia de su primera y ontològica vo-

cación sacerdotal.

Voy a expresarme ahora en términos psicológicos

y ya no metafísicos; pero igualmente válidos y creo que

también comprensibles.

Nuestra vida humana es pequeña, limitada, con-
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creta, con unos pocos años de vida útil y un campo de

acción "bastante reducido. Vd. no puede volver a su prime-

ra juventud y empezar la vida de nuevo; "Vd. no puede, no

puede volverse atrás. SÍ, voy a suponer que no tiene aho-

ra vocación y si Vd. quiere que no la ha tenido nunca,

que todo ha sido una equivocación y un espejismo. No im-

porta. Los mejores años de su vida, tantos sacrificios,

tantos amores, tantos talentos y tantas buenas obras -y

todo esto es una buena parte de su vida- están ahí, han

quedado ahí, pertenecen a esta familia sobrenatural que

Vd. ahora repudia, en la que Vd. nunca ha encajado y en

la que Vd. ha vivido con la esperanza -ahora muerta- de

que alguna vez encajaría.

Vd. no puede salir, no puede abandonarlos; aque-

lia misión con que Vd. soñaba ya no la podrá realizar tam-

poco fuera; ni dentro ni fuera. Ya es demasiado tarde, ya

no hay remedio. Los sueños de su vida no son ya realiza-

bles. Si Vd. saliera, entre que se acopla a un nuevo am-

biente, concreta su misión y reconquista la confianza de

la gente que al saberle infiel, "rebotado", "salido", le

miraré con poca simpatía, entre que Vd. mismo se repone

ha pasado el último período útil de su vida. No hay más

remedio -incluso humanamente hablando- que perseverar.

¿Qué va a hacer Vd. fuera?.

Reconozcamos su vida con objetividad y valen-

tía. Ha sido una existencia tr\mcada, xma vida equivoca-
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da, una misión fallida. Y no se puede arreglar ni salien-

do, ni quedándose. Lo sé, esta perseverancia que le acón-

se3o no es fácil, ni es además ninguna solución al pro-

blema psicológico. Vd. quedará tan desencajado como antes

tan sin vocación como antes.

Y no obstante existe la solución de aceptar pie

namente, alegremente, la tragedia de su vida, la tragedia

de su vocación. ¿No le hace cierta ilusión estrujar su

vida entre sus manos? ¿No le parece una vocación sublime

la de dar poca importancia a una flor que se marchita an-

tes de tiempo y que no tiene tiempo o que no ha tenido

ocasión de ser fecunda, pero que ha permanecido virgen

en su esterilidad?. Le todo hace falta en la Creación.

Y esas almas silentes, calladas, trágicas, son las que

aguantan el mundo y rigen la historia. El misterio de la

Cruz rige aquí en toda su pureza.

Vd. se ha equivocado -y así lo cree Vd. subjje

tivamente- en toda la línea; pero este error existencial

no tiene otro remedio que su reconocimiento y afirmación,

que su entrega absoluta y rendida a un destino trágico

en la tierra y fecundo para este mismo mundo que Vd. tan-

to ama y en el que Vd. había soñado hacer tantas cosas.

No se atormente queriendo rehacer el pasado e imaginando

preteribles y futuribles. Su vocación es la más pura de

todas, es la más maravillosa de las que conozco.

Si el grano de trigo no muere....
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Mi querido y respetado amigo: Me imagino su

reacción, veo su sonrisa resignada y escèptica llamán-

dome bueno, listo e ingenuo, pensando más en mí que en

lo que le he dicho. No, no es ingenuidad, sino verdad.

sé lo que me va Vd. a decir; 3i yo tuviese la

fe suficiente para aceptar todo esto primero ya no me

harían falta tus reflexiones y en segundo lugar el pro-

blema no se hubiese ni siquiera planteado.

A esto tengo que decir: primero, que no le creo

a Vd. tan vxilgar como para reducirlo todo a un problema

de fe. Segundo que si ello es así, la solución es mucho

más sencilla, aunque acaso sea al mismo tiempo más difí-

cil: pida Vd. con los pequeños restos de fe que todavía

tiene la fe que le falta y ésta le será dada. Y, terce-

ro, que entonces su planteamiento no es sincero y que

sus argumentos son simples excusas para justificar un

incumplimiento de obligaciones, un malhumor incontrola-

do y una infidelidad a la gracia; entonces se trata ex-

elusivamente de una vulgar tibieza y de una lamentable

falta de correspondencia a la vocación; entonces el re-

medio es solo uno: penitencia; entonces -y perdóneme Vd.-

tenga el mínimo de nobleza de callar, de no justificar-

se, y de cumplir como todos los demás.

No quisiera terminar esta carta, mi querido
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hermano, de esta manera tan brusca, no solo por una ra-

z6n llamémosla retórica -revestida de política- y otra

de educación -recubierta de caridad-, sino por un motivo

más íntimo y más sincero: por un convencimiento cristiano

de que la Resurrección de la Carne no es.un dogma colgado

accidentalmente del Cristianismo como un apéndice comple-

mentaráo o como un atavío lujoso, bonito, pero superfino,

sino que expresa la plenitud de la obra creadora divina

desde su núcleo más ínfimo hasta su culmen supremo. Con

otras palabras: La Resurrección de la Carne no es tanto

la llamada de los cadáveres al son de las trompetas como

la vocación de la persona humana, este espíritu encarna-

do, o esta carne espiritual a participar de la misma vida

divina. Pero esta vocación no permite magullaciones ni

amputaciones esenciales de nuestro ser unitario; es de-

cir que la resurrección se da también parcial y partid-

pativamente en esta tierra. Dios, el Dios de Abraham,

Isaac y Jacob y mucho más el -mismo- Dios Padre de Nues-

tro Señor Jesucristo quiere misericordia y no sacrificio

y no desea ni tolera sacrificios humanos, ni siquiera en

el sentido existencial expuesto. El es Dios de vida y de

vivos y no de muertos, ni de existencias humanas trunca-

das y putrefactas.

A pesar de todas las reglas de una antropolo-

gía meramente natural y de una psicología científica que

aseguran que hay situaciones humanas irreversibles y con

diciones de vida y de convivencia imposibles; en contra
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de las afirmaciones q.ue hemos dado en llamar presuntuo-

sámente leyes de la naturaleza, está la Redención de

Cristo q_ue resucita a sus elegidos, q.ue devuelve la vis-

ta a los ciegos y el oído a los sordos, q,ue repara exi_s

tencias tronchadas y vivifica vocaciones trágicas.

Cuando Vd. se decida a terminar de morir, a

no agarrarse a esta tahla de náufrago que es el querer

hacer aquí en la tierra todavía su volimtad, cuando Vd.

se abrace con todas sus fuerzas a esta vocación trágica

que sigue subsistiendo -creo no contradecirme- permita-

me que le asegure en nombre del mismo Cristo, que rena-

cerá, si, transformado, glorificado el auténtico senti-

do de su existencia terrestre. Y todavía será Vd. de los

que le canten el Cántico Nuevo de nuestra vida divina y

humana, mientras peregrinamos in terra nostra.
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La investigación intelectual

(352)

Mi querido y joven estudiante:

Muy conscientemente te llamo por este nombre gené-

rico de estudiante que va cada vez más dejando de ser la

denominación social de un muchacho de clase acomodada

que cursa una carrera universitaria porque sus padres así

lo quieren y puede permitirse el lujo de pasarse unos

cuantos años sin preocuparse excesivamente de su futuro

ni de su responsabilidad humana, para convertirse en el

apelativo del hombre o joven estudioso que se siente con

una vocación intelectual que le impele a vivir unos años

de existencia difícil hasta conseguir iinos conocimientos

primero y un puesto en la vida luego que le permitan se-

guir su camino intelectual.

Después de tus primeros pasos universitarios

te encuentras ahora enfrente a este vasto mundo humano

y cultural, presente y pasado que te fascina y te pesa,

que te atrae y te cansa, que te es deber y tentación al

mismo tiempo...; pero me voy a ceñir a los consejos con-

cretos que desearía darte.

Tienes una vida por delante, con todas las ale-

grías, penas, ajetreos y bendiciones que una existencia
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hiimana lleva consigo. Voy a hablarte exclusivamente de
*

tu vocación intelectual. Entiéndeme bien, porque hay un

conjunto de cosas en la vida de cada persona que pasan

delante de la simple ocupación especulativa de tu inte-

ligencia. Hay situaciones y circunstancias en las que es

una infidelidad preocuparse demasiado del cultivo de la

inteligencia piira. Te digo esto, porque es el gran peli-

gro del intelectual: el deshtunanizarse y el convertirse

en un egocéntrico tanto más dañino y peligroso para él .

y los demás cuanto que su centro de gravedad más valioso

es. También aquí vale aquello de que... quien ama su vi-

da la perderá...

Puestas, pues, las cosas en su punto, escûcha-

me unas cuantas reflexiones de hermano mayor.

Vas a empezar una tesis doctoral y quisieras

hacerla bien, conjugando armónicamente los factores bu-

rocráticos de tiempo, medio's, personas, etc. con los más

ideales de verdad, profundidad, originalidad, etc.

Mi primero y acaso único consejo es éste: en-

cuentra un filón, busca una materia, apasiónate por un

problema, proponte una misión intelectual, ten una meta,

posee una preocupación unitaria, una intuición simple,

una idea madre.

Lo sé. Esto es el fin, esto es solo posible

después de haber adquirido una determinada madurez, des-

pués de haber dado muchos pasos en el mundo del espiri-
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tu y de haber recorrido muchos senderos, caminos y veri-

cuetos, rectos unos, torcidos otros y sin salida acaso los

más. La meta no se alcanza mas q.ue al final, la idea solo

se consigue al término de la investigación, el filón solo

se sabe que lo es después de haber extraído suficiente can-

tidad de material.

Mira, esto es cierto y falso al mismo tiempo

-aunque no bajo un mismo respecto (para aquietar tus temo-

rea racionalistas)- puesto que por un lado es evidente que

las soluciones están al final y que no se puede ir a la in-

vestigación con ideas preconcebidas y argumentos apriorís-

ticos que nos impiden encontrar lo que hay, porque previa-

mente proyectamos lo que queremos encontrar. Nada más le-

jos de cualquier intelectual auténtico que intereses bas-

tardos, fanatismos impuros o prejuicios de cualquier tipo

que enturbien nuestra pasión por la vedad dondequiera que

se encuentre y tenga las consecuencias que tuviese. Sin

embargo, por otro lado no se puede andar sin una meta, no

se puede investigar sin una sospecha de la solución, no se

puede resolver un problema sin un vago presentimiento de

la solución, es imposible lanzarse a la investigación de

algo sin una ilusión concreta que nos hace entrever los

resultados en esperanza y saborear las soluciones de ante-

mano. Todo descubrimiento grande o pequeño ha ido precedí-

do de una intuición del mismo, aunque la realidad descu-
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buerta no coincida luego materialmente con lo presentido.

Colón no q_uería descubrir América, pero q_uería descubrir

tierras y llegar a las Indias, Watt no se había propuesto

inventar la Locomotora, pero quería utilizar las fuerzas

naturales, Faraday no pensaba en las dínamos pero estaba

obsesionado en convertir el magnetismo en electricidad.

Pero hay más .todavía. Y este plus se encuentra

cuando pasamos del orden de las ciencias de la naturaleza

a las ciencias del espíritu. Sn éstas esta ilusión, esta

intuición, este presentimiento, este hilo conductor, no

es un simple chispazo feliz o una mera idea fecunda, sino

que tiene un carácter eminentemente existencial. No es

una idea, sino un ideal, no es un presentimiento, sino

un propósito, no es una intuición vaga, sino una esperan-

za firme, no es una solución vaga o genérica, sino una di-

rección concreta y segura. Ciertamente, el ideal tiene

aun que realizarse y casi seguro se realizará de una ma-

ñera muy distinta a como ahora lo imaginamos, pero si ma-

terialmente es distinto formalmente es el mismo; el pro-

pósito no e-s aun su cumplimiento pero lo contiene, la es-

peranza no es todavía la posesión actual, pero es una

verdadera posesión, la dirección no implica haber recorri-

do el trayecto, ni siquiera conocer la senda precisa; pe-

ro significa estar en camino. Algo de todo esto quería

decir Fichte cuando afirmaba que la cl^se de que uno

escoge depende de la clase de hombre que se es.
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Evidentemente, todo esto no presupone gue se

conozcan -repito- las soluciones, antes de empezarj sino

que exige que se posea un pathos investigador, una voca-

ción intelectual que percibe precisamente esta llamada

por parte de la verdad que la oye venir de aquella par-

te y no de otra, con aquella voz y no con otra, aunque

todavía ho entiende lo que dice, no descifra lo que ha-

bla, ni percibe las sílabas de la llamada. Más lo prima

ro que debe hacer es ponerse en camino.

Mi querido étudiants:

Me dirás que en lugar de

darte consejos concretos estoy desarrollando una tesis

sobre la investigación. Si he logrado hacerme entender

en lo que antecede no creo que me digas que no te es útil

puesto que además de ser la piedra de toque del verdade-

ro intelectual, confío en que centrará un poco tus in-

quietudes.

Pero no desdeño en des-

cender a una esfera inferior y llevar la aplicación de

aquellos principios a tu caso particular.

Lo que a tí ahora te

preocupa es una sola cosa; el tema de tu tesis doctoral.

Pues bien, helo aquí;

Si no fuese muy peligroso, en nuestra época racionalis-
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ta, abusar de los símiles logístioos y matemáticos te di-

ría que tu tesis viene dada automática y exactamente

por la siguiente fórmulaî

k ,I ♦ ivi
( " '^) M t + V 3
o + n —

en donde M=p.l.a.m

e I = f (V, 3)

O bien dicho con otras palabras, antes de ex-

plicar la fórmula: Tu tesis tiene que ser un trozo de tu

labor intelectual de toda tu vida, tiene que ser un pri-

mer escarceo introductorio y sujeto a múltiples rectifi-

caoiones del problema intelectual de tu existencia. Apar-

te de ser inmoral, es infecundo, deformador y contrapro-

ducente dejarte llevar de la prisa o de las circunstan-

cias meramente externas y ocasionales en la elección del

tema de tu tesis.

Debes escoger un tema concreto c en fun-

ción de tu interés fundamental I, suficientemente reali-

zable en tus circunstancias personales y suficientemente

profundo para que no caigas en la barbarie de la especia-

lización.

B1 tema de tu tesis debe ser, concreto , sin

divagaciones ni excesivas ideas generales, que no esta-

rían en su lugar; profundo , que no está reñido con su

primera cualidad. Así a través de un argumento concreto
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y particular comunicar con el ser y en profundidad estar

en comunión con todos los problemas de la existencia. Y

finalmente vital , es decir que te interese personal y

existencialmente, que no sea un pasatiempo o un problema

artificial sino algo propio de tu misma vida.

Y ahora pasemos a la fórmula fácilmente inte-

ligible:

Tu tesis es igual a;

Kf un coeficiente personal, casual, etc. del que de-

pende una buena parte del rendimiento, que influye

sobre

tu interés vital, tu intuición fundamental, que to-

davía no conoces en toda su pureza sino mezclada

con una ganga

j|, que añade o quita a I parte de su pureza.

Con el tiempo y el estudio, j va disminuyendo

hasta desaparecer prácticamente y permitir que I

aparezca con toda su pureza.

I, que es el factor más importante de toda la ecua-

ción es una función personal de

V, la vocación intelectual de cada individuo y de

P, su fidelidad a ella I = f(V, P) ; cuyo análisis no

pertenece a este lugar.

De esta I se coge solamente una parte,
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c, que es el problema conoreto que desea estudiarse,

aunque al principio no aparezca claramente, sino

formando un todo con

n, factor positivo o negativo, imposible de eliminar

al empezar la tesis.

Todo ello está elevado a la potencia

que representa la inteligencia propia del investi-

gador.

A su vez este factor principal se ve afectado

de

M, los medios concretos de que dispone el doctorando.

Estos se pueden expresar en la fSrmula dada,

M = p 1 a m,

en donde

£ = profesores

1 = libros (idiomas que sabe, etc,)

a = ambiente cultural, etc.

m = otros medios.

Un factor a tener en cuenta es

_t, o el tiempo de que se dispone.

y todo ello posee un valor mayor o menor según

B, las circunstancias burocráticas del doctorando que

se ven afectadas, entre otros factores, por

V, o factor valentía o audacia en la vida.
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Me dirás q.ue con ello todavía no tienes escri-

ta la tesis. Esto es evidente. La labor es taya. Esto me

da pie a ana áltima consideración.

Es importante el consejo ajeno y es imprescin-

dible la dirección para la formación intelectual; pero

ésta no es posible en una forma q,uímicamente pura. Conoz-

co estudiantes jóvenes y bien intencionados que no qui-

sieran leer un libro en balde, que no quisieran hacer un

paso de más, que desean una formación químicamente pura

y una dirección que llamaría totalitaria. El niño para

aprender a andar tiene que probar y que caerse varias ve-

ees; el hombre no puede alimentarse con pildoras asimila-

bles en un ciento por cien; la formación no ahorra los

tanteos personales, las rectificaciones, los tropezones

y el recomenzar.

Es necesario vencer una cierta avaricia de tiem-

po y un cierto prurito de máximo rendimiento.

Lánzate, estudia, prueba, consulta, equivócate,

rectifica, vuelve a empezar, desespérate, cálmate, perse-

vera, ama, vive... y sigue siempre adelante. El intelec-

tual es un hombre y su investigación debe ser su vida. Y

la vida... la vida que nos ha sido dada «dice Tagore-

solo se merece dándola*
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Conocimiento propio

(354)

No me quiero conocer, Señor; quiero que tú me

conozcas. ¿QuI sacaría de mi conocimiento -si fuese pos^

ble, en este estrato de profundidad del cual y desde el

cual estoy hablando- qué me reportaría mi conocimiento,

si a pesar de él permanecería siendo tan impotente como

antes, sin tu gracia, sin tu auxilio, sin tu interven-

ci6n directa?.

Deseo en cambio que me conozcas tu; y me doy

cuenta, entonces, que este es el mayor grado de conoci-

miento: la criatura en tanto más se conoce en cuanto más

inteligible se hace y se hace más inteligible en cuanto

más la conoces -con tu inteligencia creante- Tú, mi Se-

ñor y mi Dios.

Deseo que me conozcas; esto es, deseo hacerme

inteligible, trasparente; serte ¿Laro, sincero, fiel.

Que tu puedas verte en mi, que te sea una imagen fiel,

un fidedigno, un verbum puro.

Que no tenga. Señor, recobecos escondidos,

ni pliegos anímicos escondidos a tu Luz. ¿Qué sacaré de

saberme así o así, si luego no tengo fuerza para reme-

diarlo? ¿Qué significa conocer un defecto mío, si todos
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están vinculados formando una unidad y no se puede ere-

oer en una virtud, sin crecer en todas las demás?.

Yo no elimino, en absoluto el papel de la pru-

dencia humana, de esta gran virtud intelectual que debe

regir todos nuestros actos -excepto el amor que se le

escapa-; sino que digo que esta misma piudencia debe ser

el instrumento de tu don de Sabiduría.

En un segundo orden de cosas debo conocerme

elementaimente por lo menos, para dirigir mis actos y

mi lucha ascética hacia la perfección. Esto queda bien

entendido y sentado; pero ahora no hablo de esto; sino

de esta preocupación -malsana y teológicamente equivoca

da-e que cifra en el conocimiento propio la cima de la

perfección.

En este plano místico, me basta saber que soy

un pecador, que mi existencia está vulnerada por el pe-

cado original y por los pecados actuales, que mi volun-

tad es rebelde y que mis inclinaciones no están armóni-

camente ordenadas entre sí, si dirigidas hacia tí. Una
«

vez conocido y experimentado esto, quiero olvidarme de

una vez y entregarme, esconderme entre tus brazos, ce-

rrar los ojos, ser tuyo y saber que tu me conoces, que

tu vigilas por mi, que tu me diriges.

Mi labor está en vivir en tu Presencia, esto

es en no esconderme de ti, en no apartarme, en no salir

ni querer salir de tu vista, en desear ser conocido por

tí.
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Pobres mujeres

(355)

Quisiera prescindir de cualquier consideración

de moralista y escribir una reflexión exclusivamente hu-

mana, sin dejar por eso de ser cristiana.

Todos nosotros hemos aprendido en la escuela

que el Cristianismo revalorizó a la mujer y la convirtió

de esclava, de cosa o de diosa caprichosa y cruel, en mu-

jer, eso es en persona, con dignidad, destino propio y mi

sión terrena paralela a la masculina y tan indispensable

como ella, aunque dentro de un orden jerárquico.

La llamada civilización moderna desde hace es-

casamente algo más de un siglo empezó un movimiento, lai-

CO y naturalista de emancipación de la mujer. No voy a me-

terme en este problema.

No voy mas que a consignar un hecho. En nuestra

civilización occidental la mujer parece que ha alcanzado

una autonomía, ima personalidad, tina libertad igual o muy

parecida a la masculina y teóricamente y poco menos de

hecho casi ninguna puerta le está cerrada.

Y he aquí una conquista de nuestra sociedad.
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que dentro de ciertos límites impuestos por la misma na-

turaleza, parece magnífica. He aquí al hombre moderno

acostumbrado en ver a la mujer, no la hembra, ni la es-

clava, ni la tirana despótica de sus sentimientos, sino

la estudiante, la camarada, la compañera de oficina, de

taller, la sirvienta, la camarera, la secretaría, la en-

fermera o lo que sea. Y se trata con ella, dentro de

ciertos límites y con ciertas cautelas -que son a menudo

olvidadas (pero no escribo en plan moralista)- como con

una persona, como con un compañero más, objetivamente,

independientemente de su sexo.

Yo no sé si esto es una utopía inestable y

nunca se ha dado o se dará. Las apariencias, sin embar-

go de una buena parte de nuestra sociedad son éstas. Na-

turalmente que esta armonía, solo puede mantenerse, si

la mujer está vigilante y pone freno y coto a determina-

das costumbres, usos o abusos, para que el sexo no se

extralimite, sin verse tampoco reprimido antinaturaimai-

"Ü S •

Pero he aquí; y a esto es a donde quería venir

a parar; que junto a esta faceta, en nuestra sociedad

actual se desarrolla sociológicamente otro afecto com-

pletamente opuesto y vergonzoso.

Me refiero a la explotación del sexo de la mu-

jer por todos los medios de que dispone la civilización
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presente. Prescindo de si un kiosko es pornográfico o

de si una película es indecente y me limito a la ver-

güenza que me daría a mi como mujer normal, oficinista,

estudiante, obrera, enfermera o profesora, de ver ex-

puesta constantemente la mujer como hembra, como objeto

de atracción.

No me refiero a magnitud del escote o a los

centímetros de la falda, ni mucho menos a criterios

-dudosos- para juzgar sobre la moralidad o decencia de

una revista, una película, una novela, etc. Me refiero

al hecho mismo de especular con el escote, la falda, la

fotografía, el cine o la revista exclusivamente en fun-

ción de una preocupación sexual.

Me podrá parecer muy bien o muj'· mal que exis-

tan prostíbulos o revistas pornográficas; pero lo que me

resulta tristemente indicados de la decadencia de nues-

tra sociedad y de la irrealidad de la emancipación de la

mujer en nuestro tiempo, es la sonoridad, la propaganda,

la publicidad y la fingida naturalidad con que se venti-

lan todos estos asuntos. Con ello va resultando que la

mujer ya no es más persona, sino que vuelve a ser escla-

va, o diosa; pero no mujer al lado del hombre en la vida

pública. Comprendo perfectamente que los moralistas quie-

ran cortar por lo sano y la quieran recluir otra vez a

ser exclusivamente esposa y madre y encerrarla en el ho-

gar.
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Vuelve a resultar vergonzoso ser mujer, en

nuestros tiempos. Yo no sé con q,ué tranquilidad puede

ir por la calle una mujer, cuando ve por todas partes

expuestas decente o indecentemente -poco importa para

el caso- la provocación de su sexo. No soy en manera al-

gana puritano. Siempre he dicho que una de las funciones

femeninas en la sociedad es la de hacer bonito, con sus

almas y con sus cuerpos; pero una cosa es realizar una

función de belleza y otra cumplir un papel de excitan-

tes sexuales.

Por un lado se predica la igualdad del hombre

y de la mujer y por el otro nunca se había públicamente

exaltado tanto el papel de hembra de las hijas"de Eva.

No digo que la inmoralidad sea ahora mayor o menor que

en otros tiempos; sino que consigno solamente la incon-

gruencia entre ambos fenómenos sociales.
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Apariencias

(356)

!Hay qué ver este hombre, este escritor, este

político, este pensador, este intelectual, qué vida más

holgada, cómoda y agradable lleva!. Banquetes, recepcijo

nes, viajes, visitas. !Hay qué ver qué biblioteca más

completa tiene, qué despacho más confortable y qué puros

o qué cigarrillos más buenos fuma o qué cognac más fino

bebe !.

y asi discurren, si a esto puede llamársele

discurrir, dos grandes clases de hombres, muy diferen-

tes por cierto, aunque coincidan en esta apreciación su-

perficial de la vida activa de los prohombres de la so-

cié dad. Prescindo de la atracción que pueda ofrecer un

gran deportista o una estrella de cine. No voy a incluir

los en mi defensa. Bastaría con ver su entrenamiento, co

nocer su ascesis, observar de cerca su trabajo para que

la tal ilusión se desvaneciese. Vamos a quedarnos con lo

otros.

Las dos clases de hombres apuntadas, son la

de los simples, sencillos, la de los hombres corrientes

que van viviendo su vida con mayor o menor penas y fa-
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tigaa y la de los resentidos, de los fracasados, la de

los q.ue habiendo puesto la mano en el arado -y habiendo

dejado todas aquellas posibilidades (meras potend. as)

por amor a Cristo- han vuelto la mirada hacia atrás y

ahora envidian lo que ellos ya no pueden realizar.

A unos y a otros les quisiera hablar -siempre

sigue siendo verdad que la escritura no es sino un su_s

titutivo de la palabra- de la asee sis dura y de la vida

trabajosa de los hombres públicos, entendiendo esta pa-

labra en su sentido más amplio (en la que se incluye el

pobre abad deL monasterio o el prior del convento envi-

diado por el lego sencillo o por el profeso poco santo)

Vamos a entrar en el interior de uno de estos

hombres, que para mayor neutralidad no vamos a suponer

ni político, ni dignidad religiosa; sino simplemente es'

critor, pensador, periodista de cierta altura, científi'

CO de fama reconocida.

Este pobre hombre lleno de honores, de banque^

tes y de viajes es uno de los mayores esclavos de la so

ciedad, aunque no quiera, y aunque no lo haga con afán

de servicio cristiano. Este hombre se debe al público,

este hombre no tiene un momento libre; su cabeza tiene

que estar siempre funcionando.

Le han invitado a un banquete; pero en él tie

ne que hablar y que decir algo que valga la pena, causa
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suficiente para que la comida pierda todo su sabor; es-

te hombre está en una agradable tertulia frente a una

buena bebida, en un buen salón y refinada compañía; pe-

ro aquello no es una tertulia, sino un campo de batalla

un laboratorio de investigación y un centro de experien-

cias. Está defendiendo una tesis, está haciendo psicolo-

gía, está recogiendo experiencia, está haciendo aposto-

lado, política o conspirando. Mientras los otros bebeh,

comen o bailan, él, sin de^ar de hacer materialmente lo

mismo, está preparando un artículo, defendiendo una doc-

trina, convenciendo a un amigo, tomando notas para un

personaje de una novela u organizando una asociación,

una revista, un partido, un golpe de mano.

Este pobre hombre a quien tantos envidian va

de viaje y en lugar de contemplar el paisaje tiene que

pensar en el motivo de su viaje o en la misma contempla-

ción del paisaje para poderla luego describir. Tiene

que pulsar la palpitación de aquellos hombres, de aquel

pueblo o que conocer más profundamente que los otros

aquella realidad o aquel artefacto técnico.

No tiene un momento libre; es un obsesionado,

pues este es el precio de su triunfo. Cuando se permite

uno de estos lujos que deslumhran a los demás es solo

como un alivio, como una merecida compensación -cuando

no es un simple instrumento de trabajo- que le permití
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rá aumentar el rendimiento, estar más lácido en una con-

versación o trabajar un par de horas más.

Yo he conocido -valga esta peq.ueña expansión

personal- la esclavitud del coche en una ciudad. Prefie-

ro el autobús y aun el tranvía y casi casi también el me_

tro. Por lo menos aquellos malos ratos de transporte,

son para uno (si no se tiene la suerte de encontrar a

un amigo) y hay que dejar media hora antes la primera

ocupación para llegar a la segunda. Guando se tiene co-

che, ciertamente no se suda, no se reciben empujones y

no hay que hacer colas; pero se es esclavo del vehículo,

no se tiene tiempo intersticial ninguno, ni excusa de

llegar tarde....
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Ascesis del intelectual

(358)

Son ideas muy vuigares y que todo verdadero

intelectual vive en lo más íntimo de su ser; pero ahora

no quisiera dirigirme a ellos, sino a los otros, a los

que no lo son -sin que ello implique ninguna minusvalor^

zación— para que hiciesen el esfuerzo de comprenderle y

se diesen cuenta del enorme precio -humano y vital- con

que el intelectual compra su vocación de servicio con la

inteligencia»

El intelectual es el hombre que ha descubierto

su misión de alabanza a Dios y de servicio a los hombres

-los dos fines de todo hombre- a través del trabajo de

su inteligencia, de la investigación y profundización de

la verdad en cualquiera de sus múltiples esferas»

El intelectual se debe a su misión y como esta

es ilimitada, no tiene nunca tiempo libre, no teimina

nunca su trabajo, no acaba nunca su quehacer. Así como

el corazón palpita siempre y es necesario su funciona-

miento para la vida del cuerpo -y del alma-, as'i el cer^

bro del intelectual trabaja siempre, piensa siempre sin
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descanso y sin fin, aun cuando no se dedique constante-

mente a la actividad específica de su trabajo. Todo es

ocasión para almacenar experiencia, todo es un motivo pí

ra iluminar facetas complementarias y puntos de vista

inéditos de su problema principal, directa o indirecta-

mente.
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Catarsis y Conocimiento

(360)

Una clase de Teología

Desde todos los tiempos y en todas las cultu-

ras el hombre ha sentido la más estricta necesidad de

purificarse. SI elemento negativo de toda Religión, el

factor previo a la unión con la Divinidad y a la felici-

dad humana que constituye la meta de cualquier Religión,

es la purificación del hombre.

El ser humano se siente mancillado, empecatado,

impuro. SI estigma del pecado original pesa sobre la hu-

manidad entera y, aunque no se conozca como tal, gravita

sobre toda la historia humana y todas las religiones acu-

san su presencia.

Cuando la Religión -iba a decir, degenera en

Cultura, y me corrijo- crea una Cultura, el camino hacia

la purificación que hasta entonces había seguido la di-

rección de la voluntad, de las acciones, del Bien, encuen-

tra una segunda senda que se llama intelecto, contempla-

ción - - Verdad. Luego, más tarde, cuando, en

virtud de una dialéctica histórica -influida por la misma

existencia humana originariamente empecatada- la Cixltura

quiere desplazar completamente a la Religión y acaso aun
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ocupar su puesto, entonces se pierde la fuerza motriz de

la búsqueda de la Verdad y se olvida que los hombres han

buscado -buscado, es decir tendido hacia, aspirado a,

querido- la Verdad no por su estricto y desencarnado ca-

rácter verdadero, sino por su íntima conexión con el Bien

y porque en ella creían encontrar la salvación. Guando

se ha olvidado el carácter catárqiico del conocimiento,

la Cultura se ha desgajado ya totalmente de la Religión

y la misma Verdad queda deshumanizada, despersonalizada,

sin substancia y se convierte en una simple relación, en

una ne ra adecuación, en una vulgar abstracción.

Acaso, entonces, se seguirá diciendo que la Ver-

dad es la misma Realidad; pero es una Realidad objetiva,

allende mi persona, independiente de mi, una Verdad de la

cual yo no formo parte, un mundo de proposiciones ideales,

correctas y que sirven para que nuestro intelecto, sepa-

rado de nuestra persona, no se eqiivoque cuando se adhie-

re a ellas. Que para corregir este desenfoque surja el

Idealismo es más que comprensible.

Y no obstante la Verdad sigue atrayendo exis-

tencialmente porque es además Bien, porque es ante todo
»

salvadora. Eso es, salvadora, redentora, liberadora. Es-

crito está -y muchas veces lo hemos tomado como una exa

geración o como un modismo poco preciso y un tanto meta

fórico del Señor- escrito está que la Verdad nos hará

libres (lo., ).

La Verdad es constitutivamente purificadora.
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liberadora. Y ello no solo psicológicamente en cuanto el

hombre que camina en la Verdad no se equivoca y se libera

de las trampas del error y de los peligros de las situa-

ciones falsas, sino, en cuanto que la misma Verdad es la

ánica que nos da la fuerza, la capacidad de actuar según

la íntima estructura de nuestro ser y en consecuencia de

desarrollarnos y crecer ónticamente al expansionarnos des-

de dentro, sin coacción alguna desde fuera, lo que consti-

tuye la misma esencia de la Libertad.

Pero volvamos a nuestro punto de partida.

El hombre se purifica también por su conocimien-

to. La Verdad no es moralmfente neutra, ni axiológicamente

incolora. Por eso la ha tenido siempre una pretensión

de salvación y por ello mismo ha entrado en conflicto con

la Religión cuando no ha sabido estar humildemente -es

decir, verídicamente- a su servicio.

El conflicto entre y no es otro que el

de la lucha por la salvación del hombre. Ambas pretenden

poseer un poder salvífico. La reconociéndose como

aquel sistema intelectual, aquella actitud de la mente

humana al servicio de la Religión; la queriendo su-

plantarla y bastarse a sí misma.

Ni que decir tiene que entiendo por aquel

saber que pretende ser último y que se declara incompa-

tibie con cualquier servidumbre; y por aquel saber

que quiere servir a una Revelación, que se sabe deudor
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de una Realidad que nos viene dada, re-velada y a la

que delDe atenerse al intentar entenderla, profundizarla,

captarla y aun vivirla.

Prescindiendo de los enormes problemas aquí

implicados, desembáquemos directamente a la considera-

ción del carácter catárquico del conocimiento.

¿Qué se entiende, ante todo', por carácter ca-

tárquico? ¿Qué es purificación? ¿Qué significa que el co-

nooimiento purifica?.

No habría dificiiltad ninguna en entender la

purificación como una cuestión moral, ni la moral no se

desvinculase de la metafísica. Desde este último aspecto

cabria decir lo siguiente.

El hombre tiene un destino: unirse con Dios.

Para ello tiene una 'existencia terrestre y temporal en

la que le está dada -dada, don, gracia- la posibilidad,

la capacidad de merecerlo y de conquistárselo; es decir,

el ser humano es un ser que aun no está hecho, aun no

está acabado, aun no es perfecto y en sus manos está

llegar a ser lo que debe ser. Ahora bien, no es solamen

te que el hombre esté a medio hacer, por así decir y que

él -siempre con la ayuda y la gracia de Dios- deba ter-

minar su propio ser; sino que además la contextura real

existente -fàctica- del hombre está maltrecha, mal he-
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cha, -no de tal manera que su naturaleza sea mala (cosa

por otra parte metafísicamente imposible) sino en el sen

tido que su naturaleza está enferma, mancillada, herida-

debido al pecado original y además a los personales. Sin

un Redentor, sin Cristo, le sería imposible al hombre

rehacerse, redimirse,"salvarse.

Ahora bien. Cristo viene y confiere al hombre

la gracia suficiente para que pueda colaborar libremente

a su salvación; es decir le vuelve a regalar la capacidad

y fuerza suficiente para que el hombre -siempre con esta

gracia- se termine a sí mismo, gane el cielo, en términos

cristianos.

Esta colaboración a la gracia, este hacerse el

hombre a sí mismo tiene un triple aspecto: el primero nu-

clear y substancial, misterioso y originario de los otros

dos. Dios, o más exactamente aun. Cristo confiere a cada

hombre que viene a este mundo la gracia suficiente para

salvarse.

Ahora bien, dentro de la economía normal del

plan redentor de Dios, como el hombre es un ser espiri-

tuai dotado de inteligencia y voluntad, este hacerse, o

terminarse de hacer ónticamente el hombre a sí mismo, o

si se quiere esta acción redentora de Dios, de Cristo es

una acción, es un hacerse inteligente y libre.
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El hombre se salva queriendo salvarse, es decir

el hombre conquista el cielo aspirando y tendiendo hacia

él, o con otros términos un tanto vagos y generales si-

guiendo los dictados de su propia conciencia. El camino

de salvación es un camino ético, o con otras palabras, el

hombre se va haciendo a sí mismo tendiendo hacia el Bien,

realizando el Bien. Así va llenando los agujeros de su

ser, va purificándose por un lado y perfeccionándose por

otro hasta que es encontrado digno de la unión con Dios

si de veras ha sabido colaborar con la gracia recibida y

ser fiel a la acción salvadora de Cristo redentor.

Ni que decir tiene que cuando hablamos de la

actividad y la inciativa del hombre, ésta es siempre se-

cundaria y subordinada a la acción primaria de Dios.

Pero además -y esto suele olvidarse a menudo-

en la economía ordinaria de la gracia, por ser el hombre

un ser dotado de intelecto además de voluntad; el camino

corriente de salvación es un camino inteligente.

De ahí que -ordinaria y normalmente- no baste

seguir el Bien, sino que hay también que adherirse a la

Yerdad.

Nadie se salva s^áo hace el Bien; pero igual-

mente nadie se salva si no está en la Verdad. Bien y Ver-

dad objetivos y en sí que son captados por la conciencia

y la inteligencia subjetiva personal, aunque no coincidan
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con el Bien y la Verdad objetivos quoad nos .

Me explicaréí Existe un triple estado del Bien

y de la Verdad: El Bien y la Verdad objetivos en sí , es

decir Dios; el Bien y la Verdad objetivos quoad nos que

podría identificarse con Cristo si se quiere y cuya de-

positaria es la Iglesia, es decir el Bien y la Verdad tal

como objetivameate el hombre puede aprehenderlos; y en

tercer lugar el Bien y la Verdad meramente subjetivos en

la conciencia o en la inteligencia de una persona. Un

budista por ejemplo puede alcanzar el Bien y estar en la

Verdad (del primer caso) por medio del Bien y de la Ver-

dad subjetivos (su buena voluntad y su inteligencia rec-

ta) sin pasar por la segunda. La Moral de un budista o su

Credo pueden ser objetivamente insuficientes y sin embar-

go llegar a la salvación, es decir conseguir la Verdad y

el Bien objetivos en sí. Las relaciones -que existen, y

muy positivas- entre estos tres estados no pertenecen a

este lugar.

Hace falta pues -de una manera u otra- estar

en la Verdad para salvarse. Una de las cosas más chocan-

tes al estudiar la Historia de la Iglesia es la absoluta

pretensión de Verdad que ésta tiene y la obligación que

impone de creer un Credo y un conjunto de fórmulas más

para salvarse. Todos los Concilios contienen rigurosos
•

anatemas, no para el que hace el mal, sino para el que
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profesa el error. Y ello no es solamente un problema de

obediencia y de disciplina eclesiástica, sino ante todo

una cuestión de Verdad, de la Verdad salvífica -cuya cu_s

todia solo tiene la Iglesia- fuera de la cual (fuera de

las cuales: Verdad e Iglesia) no hay salvación. Quicumque

nuit saluus esse ... empieza el famoso Símbolo Atanasiano,

debe creer esto y lo otro y lo de más allá, y sino lo cree

no se puede ser salvado.

Para salvarse, dentro de la economía normal

(en casos extraordinarios basta c^ue se de el primer as-

pecto nuclear ontológioo mencionado) hace falta, pues,

no solo (^ue nuestra voluntad tienda hacia el Bien, sino

también que nuestra mente se adhiera a la Verdad.

Centrado así el problema, presenta una doble fa-

ceta:

Hacer ver como es necesario que nuestro inte-

lecto capte la Verdad para que el hombre pueda ser salva-

do y mostrar, en segundo lugar, el carácter salvífico del

conocimiento de la verdad o más simplemente, el carácter

catárquico del conocimiento a secas, puesto que en rigor

el conocimiento de la falsedad no es propiamente conoci-

miento.

En el primer aspecto va implicada toda la pro-

blemática de la fe y vamos a prescindir de él degués de

haber hecho una sola consideración què nos será convenien-
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te para introducimos al segundo aspecto de la cuestión.

Para q.ue el iiombre se salve, es decir para que

esté en condiciones ontológicas de poderse unir con Dios,

hace falta que sea en cierta manera homogéneo con Dios,

es decir, se requiere la gracia. Quien no muere en estado

de gracia no puede salvarse. Ahora bien la gracia que se-

gán la escolástica es una cualidad sobrenatural que

incide en la misma alma humana, por sí misma, sino hay

óbice, tiende a influir sobre las potencias del alma, a

saber sobre la inteligencia y sobre la voluntad. La in-

fluencia sobre la inteligencia es una elevación e ilumi-

nación de la misma y como la inteligencia es la facultad

de lo verdadero, esta inteligencia iluminada por la gra-

cia poseerá una cierta fe que le hará adherir a la Verdad,

Llegados aquí; para desarrollar el segundo as-

pecto anunciado, sin olvidar nada de lo dicho ni la pers-

pectiva en la que nos hemos situado, descendamos de nuevo

a nuestro punto de partida.

Conocimiento es la asimilación intelectual de

una verdad. Ya hemos dicho que no puede haber conocimien-

to real que no sea de lo verdadero. Cuando yo realmente

conozco algo, conozco algo que _ea y en la medida que es

y en cuanto tal lo que conozco por esto mismo es una ver-

dad. El error puede estribar o en que opine conocer una

cosa que en rigor no conozco, es decir en un engaño o una
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alucinación de mi intelecto, o en cuanto extrapole lo co-

nocido y lo abaolutice interpretando como toda la verdad

de una cosa, aquello que solo es una parte de la misma.

Dicho en términos filosóficos, la falsedad -no asi la

verdad- está solo en el juicio. Cuando afirmo que 2 y 2

son 5 me engaño y en rigor no conozco que 2 y 2 son 5.

Ss el primer caso. Cuando digo que Jesucristo es solamen-

te hombre, extrapolo o absolutizo y de mi conocimiento

real de la humanidad de Cristo paso a opinar que Cristo

es solamente su humanidad. Sería el segundo caso. Si lue-

go añadiese que Cristo es un impostor estaría en el error

del primer caso. Yo no conozco, ni puedo conocer que Cris-

to es un impostor. Lo que conozco es que es hombre y que

se ha llamado Hijo de Dios. Y como no admito que pueda

ser ambas cosas a la vez, ni que haya podido equivocar-

se en una afirmación de tanta monta deduzco que ha que-

rido engañarnos.

Todo conocimiento en cuanto conocimiento es

verdadero, es decir conoce verdad. Ahora bien, conocer

verdad es asimilar intelactualmente un ser, es decir

unirnos con él, enriquecernos con él, atraer algo suyo

a nosotros y aumentar la densidad óntica de nuestro pro-

pió ser. (De aquí se deduce claramente la falsedad de la

opinión liberal de la mal llamada libertad de pensamien-

to; No me está permitido pensar prescindiendp de los cá-

nones de la Verdad, como no me es lícito vivir fuera de

las normas del Bien, de la Moral).
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Conocer es, pues, conocer vedad, pero la vet-

dad es ser y el conocer apropiación, asimilación, imión.

Luego conocer es enriq.uecer nuestro ser, es aumentar en

ser, es caminar hacia una mayor plenitud de nuestro ser.

Entre estas verdades conocidas las hay de muy

distintos tipos, tantos cuantos tipos de ser h^. Cono-

cer una determinada ciencia particular representa un

aumento de ser en nosotros; pero es un aumento acciden-

tal, o si molesta en este lugar esta palabra, es un in-

cremento secundario de ser, no es un aumento del núcleo

de nuestro ser, de nuestra misma substancia, en un cier-

to sentido.

Como nuestro ser está empecatado, herido, mal-

trecho, cualquier conocimiento representa un cierto per-

feccionamiento; pero no todo conocimiento es un bálsamo

para nuestras heridas.

Existen, sin embargo, un tipo de verdades que

tienen la peculiaridad de pxirificar nuestro ser, de au-

mentarle su valor substancial, de curar nuestras heri-

das. En un lenguaje profano diremos que son las verda-

des religiosas; en términos cristianos precisaremos di-

ciendo que son las verdades de fe . Llamadas aquí de fe

-y con mucha propiedad- porque solo la fe me abre a

ellas y me hace capaz de recibirlas de tal manera que

me salven, me curen, me perfeccionen.
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Conocer, no es, pues, para el hombre una ac~

tividad intrascendente. Y el conocimiento de Dios no es

un lujo más o menos superfino para el hombre, sino que

es la condición misma para que su intelecto se redima.

Toda la misión que Santcjíomás se atribuye a sí mismo no

estriba, sino en hablar de Dios (C. Gentes I, 2). Y el

fin de toda la vida del hombre sobre la tierra -añade-

consiste en que vaya conociendo más y más a Dios, aun-

que solo llegue a conocerlo como a un incognoscible (C.

Gentes, III, 149).

Ahora se comprende por qué la tradición cris-

tiana ha podido resumir la unión con Dios y el cielo co-

mo el conocimiento intuitivo de Dios, la visión facial,

la visión beatífica.

Se trata ahora de ver como el conocimiento de

las verdades de fe, de las verdades religiosas, podemos

decir para volver al plan fenomenológico en que nos he-

mos situado, purifican y salvan al hombre.

Todos los hombres desean por natiiraleza saber,

dice el inicio de uno de los mayores monumento's metafí-

sicos de todos los tiempos (1). Pero este saber, este

deseo, este amor de ver - (2)-

Arist ., Met ., I, 1 (980 a 21).

(2) ib.
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no es una mera curiositas, un simple oosquilleo intelec-

tual, 0 un barato afán de novedad. Todo esto puede darse,

mas como degeneración y adulteración de aquel primigenio

deseo de saTaer constitutivo del mismo hombre.

El hombre desea saber por el mismo hecho que

desea ser; las ansias de saber son, en último término,

ansias de ser. El hombre desea saber para ser; por esto

el saber acuciante y primario es un saber de . salvación,

no como si la salvación fuese un "sésamo" un "truco" una

"piedra filosofal" un "talui" extrínseco que al conocerlo

lo tenemos en nuestro poder y con él como con una llave

abrimos las puertas del cielo. El saber de salvación au-

téntico no es una "voluntad de poder", no es un querer

saber para ser fuerte, para tener potestad sobre los de-

más o sobre sí mismo, o aun sobre Dios mismo conociendo

la "ciencia del bien y del mal".

El hombre desea saber porque el saber salva,

porque el saber hace ser. No es que el saber confiera ex-

trínsecamente un poder, sino que el saber perfecciona in-

trínsecamente, llena de ser nuestra existencia todavía

potencial y en esperanza. El saber salva porque hace ser .

Cuando Salomón pidió a Dios la Sabiduría no le pidió el

mero conocimiento de las cosas, ni tampoco el simple co-

nocimiento de sí mismo como de un objeto, sino que le pi-

dió la salvación, le pidió la plenitud de su propio ser,

le pidió la unión con la Verdad, la asimilación del Ser.
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La pasión del sabio es saber, es la sabiduría;

y esta fué la actitud fundamental de Santo Tomásí saber

lo que las cosas son , saber lo que el universo e¿, saber

lo que Dios _es, o por lo menos conocer lo que no-es .

Noverim te, noverim me ! gritaba apasionadamente San Agus-

tin, porque se daba cuenta de que en este conocimiento

que implica y es inseparable del amor, está la salvación,

el perfeccionamiento de su ser, la unión con Dios, el

fin de su vida: conocer como soy conocido ( ).

Ya hemos dicho que aunque todo saber posea un

carácter catárquico, con todo no todo saber es ya de por

sí salvífico. Solanente el saber sobrenatural salva al

hombre.

He aquí un resimen esquemático del proceso:

Nuestro ser es un ser espiritual, es decir una

naturaleza intelectual y en consecuencia en tanto en

cuando entiende, en tanto está en acto no en cuanto es

inteligible, sino en cuanto es inteligente, en sentido

activo, o con otras palabras, en cuanto se asimila el

ser inteligido. Ahora bien, si las cosas materiales son

el objeto primero de nuçstro intelecto debido a su natu-

raleza encarnada, el objeto propio y máximo de nuestro

ser inteligente es Dios mismo. Cuando entiende a Dios,

entonces es cuando nuestra inteligencia propiamente es.
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o si se quiere ha llegado a ser, ha actualizado su po-

tencia y ha cumplido su esperanza.

Con otras palabras, nosotiros llegamos a ser

cuando conocemos a Dios j vamos llegando a ser en la me-
>

-dida que le vamos conociendo. Este camino cognoscitivo

es el conocimiento de fe, puesto que solamente por ella

puede nuestro intelecto conocer a Dios de una manera ade-

cuada a nuestra existencia, a nuestro destino y a la con-

di ci6n fàctica de nuestra inteligencia.

Es evidente que junto a este camino de fe hay

un caminar en esperanza y un progresar en caridad; pero

ahora interesaba solamente subrayar el aspecto catárqulco
del conocimiento.
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La conversión necesaria

(362)

Convertios, haced penitencia, ,

el q.ue no renace en agua, fuego y espíritu..., si no aban-

donáis vuestras viejas costumbres..., etc. etc. Pocas

veces repite el Señor y luego como sus ecos S. Pedro y

S. Pablo, esta exigencia de la conversión.

Desearía reflexionar, ahora, sobre un solo as-

pecto, psicológico y ascético esta vez, del complejo fe-

nómeno de la necesaria conversión.

Dice el Venerable Cuigo, el Legislador de los

Cartujos en la primera mitad del siglo XEI: "Quidquid ob

pacem et beatitudinem tenueras et amaveras contemne, nisi

pacem ac beatitudinem vis omnino perdere" (Meditationes ,

145 - Ed. Wilmast, p. 92).

El hombre busca la paz y la felicidad, pero no

la encuentra, ni la puede encontrar primero en Dios, sino

en las criaturas. El niño busca la leche del pecho de su

madre y luego el juguete que le gusta y más adelante el

sol y el paseo y el manjar y la compañía que le son agra-

dables, y más tarde, mutatis mutandis , lo mismo; la amis-

tad, el amor, la profesión, el triunfo, la eficacia, el

bienestar, etc.
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Luego ha3'· que descubrir el carácter relativo de

todos estos bienes, de todos sin excepción; pero si no los

hubiésemos tenido como bienes no podríamos abandonarlos

para convertirnos a Dios, para superarlos y llegar a la

verdadera paz y bienaventuranza. Hay que pasar por ahí.

Quien fuere insensible a la buena comida, a un día de sol,

a una ambición, a una amistad, a un triunfo, a un amor,

sería un monstruo humano, no sería ni siquiera hombre.

Por las criaturas hay que remontarse hasta Dios. À las

criaturas hay que abandonarlas, hay que pisarlas, pero hay

que apoyarse en ellas para subir más arriba. Por eso los

santos que más han vivido y predicado el amor puro a Dios

y la esperanza desnuda en su Providencia, han sido los

que más fuertemente estaban enamorados de la naturaleza

y más sensibles eran al mundo. Toda la ascesis de la nada

de un San Juan de la Cruz sólo se explica en un espíritu

ultrasensible a la belleza de las criaturas. El desasi-

miento absoluto del caballero de la dama Pobreza es la

creación de un San Prancisco hermano del sol, de la luna,

de los peces y los lobos.

La conversión es necesaria, el salto a la tras-

candencia es indispensable. No hay una línea de continuí-

dad entre las criaturas y Dios. Luego in via descensionis ,

cuando un alma se ha enamorado de Dios y piirificada por

su amor vuelve a las criaturas, desde arriba descendiendo

a las cosas no hay solución de continuidad,; pero desde

abajo, in via ascensionis en el primer camino hasta Dios



173.- 3.

no hay más remedio q.ue dar el salto. Y si q.uieres paz

y felicidad tienes q.!;© abandonar aq.uellas cosas q.ue te

han dado paz y felicidad. Aquí está la parado;ja cris-

tiana; aunque luego, in via descensionls , te encuentres

con el ciento por uno.

Desprecia todo aq.uello q.ue poseías y amabas

por causa de la paz y de la felicidad qias le reposta-

han, dice Guigo con frase fuerte. îîo dice que se abandó-

nen aquellas cosas, que se superen, que se las perfore

para encontrar el verdadero néctar divino del que no eran

sino vestigios, sino que exige que se desprecien todos

aquellos valores. Típico ejemplo del pensar existencial

cristiano. Un teélogo más racionalista de siglos poste-

riores, teniendo ante su vista el mundo de las esencias

y temiendo caer en la exageración de Bayo o de Pelagio

nos diría todo lo que hemos ya insinuado: que la natura-

leza y las cosas son buenas; pero que hay que trascender-

las.

El monje medieval no tiene delante la natura-

leza hoimana filtrada por la razón y purificada por los

reactivos de la especulación; sino que tiene que hsb ér-

selas con la existencia humana, con el hombre en bruto,

real, existencial, mancillado por sus propios pecados

y por el pecado de todo el género hounano. El no ha ve-

nido a establecer una tesis; Para conseguir la paz hay

que buscarla en Dios, etc., sino que le importa dar un
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consejo, un consejo eficaz, vivo y realista a los hombres

sus hermanos: Y el hombre real para realizar el salto, pa-

ra llegarse hasta la fuente de la paz y de la felicidad,

no tiene más remedio -mal que nos pese muchas veces, que

desearíamos posturas humanistas más elegantes- que des-

preciar, que abandonar, que pisar, que parecer desagra-

decido, que figurar como insensible aquellas cosas que

le han sido necesarias, le han sido imprescindibles; pero

que ahora abandona, tira y desprecia.

Esta conversión es necesaria. Y es tanto más

difícil cuanto más elevado era el valor del instrumento

por el cual yo había descubierto la paz y la felicidad.

Esto hace la dificultad de algunas conversiones, las con-

verá ones de la gente buena, las de aquellos que como el

joven del Evangelio han guardado los Mandamientos desde

su juventud, pero todavía les falta una cosa.

Me explicaré con un ejemplo extremo: Si yo dis-

fruto y encuentro la paz y la felicidad con la buena co-

mida; mejor dicho si los primeros analogados de estos va-

lores los he descubierto en el placer gastronómico, me

será mucho más fácil despreciarlos para remontarme a

Dios que si yo soy un apasionado por la másica o mejor

aún por el culto litúrgico. Me será mucho más difícil

despreciar toda la belleza de la Liturgia, despreciar

los valores más positivos del e^íritu por los que yo he
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llegado a gustar la paz y la beatitud para adherirme a

Dios solo y desnudamente.

Es evidente, que en igualdad de otras oir cims-

tancias quien se apoya en el peldaño litúrgico subirá mu-

oho más alto que quien pisa el valor gastronómico; pero

no es menos cierto que el peligro de encaño es también mu-

cho mayor y la dificultad de despreciar un valor que tanto

halaga a mi espíritu.

Esto no quiere decir que«tenga que ser insensi-

ble a la comida o que tenga que abominar de la belleza li-

túrgica; sino solamente que debo superar y para superar,

sobrepasar, perforar, etc., existencial y fácticamente hay

que despreciar estos valores, considerarlos como relativos,

sacrificarlos a Dios y no recibirlos ni gustarlos más que

en tanto en cuanto el Señor, in vía descensionis me haga

gustar de ellos. Entonces no solo me está permitido, sino

que me está mandado.
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In manus tuas, Domine,

cofflmendD apiri turn meixm!

(363)

Perdóname, Señor, porque he pecado, he pecado

de desconfianza, de desánimo, de desesperación. He duda-

do de tu Providencia y me he rebelado interiormente no

tanto contra el destino como contra mí mismo.

No voy a analizarme ahora, ni a acusarme más,

ni a excusarme, recorriendo motivos y haciendo psicolo-

gía personal y ajena y autopsicoterapia.

Necesijío tu perdón, tu ayuda, tu gracia para

que renazca en mí la virtud de la Esperanza.

Hazme creer, sentir. Señor, no sensiblemente

pero sí con esta experiencia y convencimiento total que

tu sabes infundir, hazme sentir que soy hijo tuyo, que

tu cuidas de mi, que tienes ilusión por mi, que todavía

puedo servirte, que todas las ansias que has depositado

en mi corazón, que toda la sangre que haces correr por

mis venas y las ideas que haces bullir en mi cerebro,

que todo esto tiene un sentido para tí, no para mi, que

todo esto dará su fruto, para tu Reino, no para mi triun-

fo.



177.- 2.

Hazme sentir que hay eunucos por causa del Rei-

no de Dios y que si tu me quieres así5 es que tu servicio

así lo reclama. Lo acepto todo, Señor, este tiempo que

pasa, esta vida antinatural, este castigo, este ambiente

asfixiante, esta clausura espiritual, este derrumbamiento

total.

He reaccionado mucho tiempo contra el complejo

de víctima; pero ahora comprendo que, a veces, es la úni-

ca salida positiva posible. Acepta, Señor, este sacrificio.

Haz que yo me instale en ti, que viva en ti.

Entonces superaré el ser víctima de los hombres para ser

presa tuya; pero entonces ya será la vida de amor.


