
IMAGENES DE HECTOR INCHAUSTEGUI CABRAL 

Jose Alcantara Almanzar 

I. lntroducci6n 

llA o?ra de H~ctor Inchaustegui (191.2-1979) 
constltuye una nca fuente para el estud10 de la 
cultura dominicana de los ultimos cuarenta aftos. 

El poeta, sin haber sido pensador o ftl6sofo en sentido estricto, 
jug6 un importante papel en las letras nacionales y estuvo 
involucrado en actividades relativas a la comunicacion social, 
como son el periodismo, la docencia, la cdtica literaria, la 
promocion del libro, el teatro y las artes plasticas, dejando en 
todas ellas un labor que no puede pasar inadvertida para las 
nuevas generaciones de dominicanos que aspiran a enriquecer o 
transformar el acervo cultural que han heredado. 

lnchaustegui Cabral constituye el tipo de intelectual cuya 
o bra mueve a estudios profundos y analisis serios, pues 
posiblemente no haya otro escritor dominicano contemporaneo 
que encarrie sus angustiosas dualidades ni encontremos muchos 
poetas en las paginas de nuestra historia literaria en quienes 
concurra mayor acopio de sensibilidad social, solidaridad 
humana, humildad personal y apertura a las multiples corrientes 
del pensamiento moderno. Esta afimiacion podra parecer un 
teconocimiento p6stumo desmesurado y acaso lo sea, pero no 
debe olvidarse que Inchaustegui Cabral -que fue funcionario y 
diplomatico prominente del regimen de Trujillo- recogio en SU 
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poesia el drama del campesino desheredado y el obrero 
expoliado por el patrono; y tuvo la valentia de decirlo en una 
epoca en que ciertas verdades podfan costarle la vida a 
cualquiera, incluidos las favorites del dictador. El poeta foe un 
hombre que coma artista no pudo traicionarse a si mismo, pues 
siempre permaneci6 fiel a la creencia de que la justicia 
fructifica: 

"Desde que tuve uso de raz6n literaria -nos dice- lo que 
quise fue dar a conocer lo que me rodeaba, decir lo que ese 
mundo cercano en que estaba hundido me inspiraba. 
Padecfa la injusticia y la tristeza ajena me entristecfa. 
Probablemente mi mayor defecto es que siempre trato de 
ser justo, de no hacer dafio, de sonrefr al que no me quiere 
bi en"'. ( 1) 

La humildad del poeta se manifestaba en esa timidez que le 
invadia, haciendole admitir supuestas limitaciones con 
naturalidad y sentido autocritico o generando en el una 
prudencia sabia y orientadora. Inchaustegui Cabral fue no solo 
modesto, sino tambien receptive con las j6venes, que veian en 
el a un padre conciliador, dispuesto a ofr y dar consejos. 

II. Par las predios de una poesfa de la angustia. 

Si se desea situar a Hector Inchaustegui Cabral en la 
literatura dominicana contemporanea, habria que comenzar 
diciendo que no perteneci6 a ninguno de los grupos que 
surgieron en el pais durante la decada de 1940, y tuvo, sin 
embargo, 11n estrecho contacto con las integrantes de La Poesfa 
Sorprendida y posteriormente con las de la denominada 
"Generaci6n del 48". Debido a su autarquia poetica, se le ha 
considerado "Poeta Independiente", clasificacion que incluye 
tambien a otros no menos importantes, coma Tomas Hernandez 
Franco (1904-1952), Manuel del Cabral (1907) y Pedro Mir 
(1913). 
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Inchaustegui Cabral tuvo, por su facilidad de comunicaci6n 
e interes en el trabajo de sus coetaneos, un permanente dialogo 
con los integrantes de La Poesia Sorprendida, que eran para el 
un punto de comparaci6n y de referenda, pues mientras el 
autor de Poemas de una so/a angustia practicaba un 
neorrealismo nacionalista y encontr6 en la zona rural sureiia las 
mejores temas de su poesia, las sorprendidos se mantuvieron 
dentro de las corrientes surrealistas, puristas y simbolistas que 
entonces dominaban buena parte de la poes1a 
hispanoamericana. Es decir, mientras el foe un abanderado del 
nacionalismo poetico (coma consta en los Cuadernos 
Dominicanos de Cu/tura, que co-dirigi6), las sorprendidos 
enarbolaron el lema "Poesfa con el hombre universal", que 
habria de caracterizar toda su producci6n. Estas diferencias no 
le impidieron reconocer las valores del grupo, coma expresa en 
su libro p6stumo Escritores y artistas dominicanos: 

"La Poes fa Sorprendida -escribe- vino a renovarnos y a 
remover la tierra que pisabamos. Trajo las c/asicos 
o/vidados, de nuestra lengua y otras lenguas. Ofreci6 lo que 
se hacfa entonces en otros paises americanos, rompiendo 
asf el compartimiento estanco en que nos movfamos. Hizo 
variar la actitud de/ poeta frente a la rea/idad y la actitud 
de/ poeta frente a las pa/abras enriqueciendo su arsenal 
expresivo. Combati6 y trabaj6, sacudi6 y orden6. El grupo, 
porque al principio no era masque un pequefio grupo, hizo 
de las contactos y de las tertulias a/go fertil, entusiasmador 
y activo. Vincu/6 a cuantos //egaban bien documentados 
con las que estaban aquf iniciando lo· que a la larga serf a 
una toma de conciencia y una obra perenne." (2) 

lnchaustegui Cabral fue un poeta enraizado en su tierra, 
muy consciente de su momenta hist6rico, que escogi6 (aunque 
con mayores pretensiones) el camino que ya habia surcado 
Domingo Moreno Jimenes (1894). Esta busqueda de lo 
nacional no le irnpidi6, coma en el caso de las postumistas, 
acceder a una vision universal y replantear las temas eternos de 
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la poesia. El sabia que era dificil alcanzar sus objetivos si se 
quedab a unicamente con las mulos fl acos, las mujeres 
desgrefiadas y las nifios hambrientos. 

La poesia contenida en Poemas de una sofa angustia surge 
de un profundo desacuerdo con la realidad circundante. Par eso 
es una poesia que refleja amargamente la vida de las campesinos 
despojados de sus tierras, las mujeres abandonadas en las bohfos 
polvorientos, la lucha par el pan de cada dfa o la apertura de 
caminos en remotas zonas cafetaleras. Esta primera poesia, 
producto de una experiencia personal, propane, pues, el trazado 
general de una biografia colectiva. El poeta no puede despojar el 
canto del acendrado dolor que le acompafia, de la tristeza que 
enronquece su voz a pesar de sus esfuerzos par ser objetivo. 
Bani, su patria chica (coma lallamaraManuel Rueda (1921) en 
unas conmovedoras palabras pronunciadas en las honras 
fllnebres del poeta) es el foco de atenci6n del primer libro. En 
Bani se resumen la desesperanza del campesino dominicano y la 
miseria que consume a las pobladores de la region surefia. No 
hay duda de que el tormento foe la llama que nu trio el trabajo 
poetico de Inchaustegui Cabral. El mismo nos ha dejado una 
desgarrante descripcion de sus vicisitudes espirituales y de su 
vocaci6n literaria: 
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"l.Por que estara uno obligado a escribir? -se pregunta
l.quien diab/os meterfa a uno en esto? Serfa tan bueno 
dormir, no pensar, no sentir. Podrfamos liberarnos de las 
recuerdos, no hacer caso de nuestras propias visiones, de 
nuestras secretas ansias. Un hombre normal, con sus 
nervios bien arreglados, vitaminizado, no tiene que pasar 
estos duros trances. La verdad es que no hay una 
obligaci6n, diremos, exterior, que nadie ni nada nos exige 
escribir, expresarnos, desp/acentarnos dolorosamente, ya 
pesar de todo cuando la inspiraci6n toca a la puerta, 
cuando empiezan a formarse las primeros versos, cuando 
lo que se ha venido pensando meses y meses desea nacer, 
exige nacer, hay que beber cicuta,· arrojarse a las llamas def 
infierno o en aguas l/enas de peligros, con alas enormes. 



"Primera, en frfo, el plan, el duro esque!eto de /os temas, 
el armaz6n f erreo, y /uego la fiebre, el dolor, la orfandad, 
la incertidumbre, de crear, ponernos frente a un mundo 
intranqui/o, formal, para sacar de el /os materia/es def arte, 
con las ufias, deso//adas las monos, perdida la cabeza mas 
al/a de las nubes. 

"Es como un castigo insos/ayable, una penitencia sin fin, 
un perpetuo purgar a/guna culpa. Escribo y me enfermo, y 
solo enfermo puedo seguir escribiendo, tembloroso, sordo t 
a lo que me dicen /os m fos, indiferente a sus necesidades 
mas inmediatas. Traspaso el mando de la casa y me entrego 
a mi exigente Demonio, para que me martirice, para que 
me esclavice al pope/ en blanco que debo llenar de versos o 
de apretada prosa, por eso solo escribo a grandes tirones. 
Tengo que espantar, que expulsar, los fantasmas de mi 
alma, /os espectros que me asedian. Solo se van de mf para 
quedarse en el pope/. Y al terminar .tengo que hacer una 
largo convalecencia, una cura de reposo, no pensar mas en 
eso, reintegrarme a las mfos, a mi trabajo, a mis /ecturas, a 
la contemplaci6n, a la tristeza. " (3) 

Poemas de una sofa angustia contiene un breve poema que 
ha llegado a convertirse en una excelente muestra de toda la 
poesia inchausteguiana; ese poema, que no es otro que el 
"Can to triste a la patria bien amada'', compendia sus 
preocu paciones fundamen tales: las desigualdades sociales, la 
explotaci6n, la miseria y, sobre todo, una personal definici6n de 
la patria. En El pozo muerto, Inchaustegui Cabral nos cuenta, 
con pinceladas ciertamente dramaticas, la primera vez que el 
conocido texto se ley6 en publico y la enorme significaci6n que 
tuvo para el ese momenta: 

"Margarita (se refiere a Margarita Cantin Aybar} empez6 a 
recitar mi Canto triste a la patria bien amada. Tenfa el 
pecho apretado y una sensaci6n de vergilenza y temor. Me 
pareci6 que estaba mareada. Hacfa mucho ca/or. El aire 
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espeso, cargado de perfumes, agradab!es y menos 
agradab/es. 

"Llegaban hasta mf las palabras, c!aras, pero no eran mis 
pa!abras, no eran aque//os mis versos. 2C6mo podrfan 
ser!o? La gente, la que estaba cerca, principi6 a /evantarse 
poco a poco. Me sent/a cada vez pear, aquel movimiento 
lento def pub!ico vino a confirmcirme!o. La costumbre es 
ofr sentado. Nose !evantaban. Quizas yo las vela coma no 
estaban. 

las aves de corral son pluma y canto apenas 

"La gente segu fa !evantandose. Se me nub!aron las ojos. 
Ahora SU voz //egaba hasta mf mas triste 0 mas du!ce, 
tremendamente expresiva. 

"Un ap/auso me sac6 de mi do!orosa situaci6n. Todos 
aplaudfan de pie, frenhicamente. 2Por que? !II No me lo 
exp/icaba. Alguien me llam6 par mi nombre, una y otra 
vez. Una persona me tom6 def brazo y yo le deje hacer. 
Segu fan las ap/ausos. Caminamos con dificultad par entre 
el gent! o. Me hicieron subir a la tarima. Arreciaron las 
ap/ausos. Me met! las manos en las bo/sil/os, me rasque la 
cabeza. Se oy eron entre las ap/ausos risas y risillas. Me pase 
la mano par la cara. Saque las /laves def bo/sil/o y quise 
volver a mi /ugar. A/gunos me abrazaron. Si hubiera podido 
/lorar me habrfa hecho mucho bien. 

"Aque!la noche comprendf que podfa comunicarme con 
las hombres. Hasta entonces habf a sabido que era capaz de 
expresarme. Un musico escribe y sabe lo que ha sofiado 
cuando se aye en la orquesta o en un instrumento. Un 
poeta escribe y solo sabra lo que vale, o lo que no vale, 
cuando se aye en la voz ajena. " ( 4) 

Despues de Poemas de una sofa angustia, libro de 1940, 



aparecieron otros en los que se repetirfa lo social con menor 
intensidad. Rumbo a la otra vigi!ia (1942), En so/edad de amor 
herido ( 194 3 ), De vida temporal ( 1944), y Cane ion es para 
matar un recuerdo ( 1944 ), cons ti tu yen libros que testimonian 
su vocacion de poeta· social, pero son tambien obras que 
registran formulaciones mas acabadas sabre la condicion 
humana. No desaparecen la espontaneidad ni la frescura del 
primer libro ( que habia surgido como un desgarrante grito de 
protesta); sin embargo, se advierte mayor elaboraci6n de los 
materiales, una progresiva complicaci6n en la facturaci6n de los 
versos, y emergen claramente algunas preocupaciones de indole 
filosofica que apenas asoman en los Poemas de una sofa 
angustia. Inchaustegui Cabral se interna en una zona ontol6gica 
que le fuerza a explicar ciertos valores universales, el sentido de 
la vida, el desamparo, la soledad, el hastio, la muerte. Asi, el 
poeta, sin abandonar su perspectiva ( esa angustiada captaci6n 
del mundo desde el interior de su conciencia) se lanza al 
abordaje del tema amoroso para plantear desde alli la soledad 
del hombre, su insatisfacci6n permanente. 

El poeta busca en el amor el sentido de la vida, esto es, un 
recurso que le permita sobrevivir en el tortuoso mar de la 
existencia. No obstante, el encuentro con Dios es el paso mas 
significativo de su poesia de las afios cuarenta. Hasta la 
aparicion de Sop/a que se va y que no vue/ve ( 1946 ), Muerte en 
El Eden (novela en verso, 1951) y particularmente de Las 
fnsu!as extrafias (libro que, a nuestro juicio, ofrece pruebas 
irrefutables de ese encuentro) la busqueda de Dias solo se 
percibe de manera ocasional en su poesfa. Dias es un misterio 
oculto entre las sombras; el poeta llega a su Creador luego de 
avanzar con dificultad par una dolorosa ruta: 

"Yo no sent/a a Dias -confiesa el poeta en El pozo 
Muerto-, sent! Su vacfo, vefa despreocupado Su trono, 
porque en mi mundo Dias no estaba presupuesto. Para mf 
era un requerimiento, lo buscaba ejerciendo un angustioso 
derecho de necesidad. Hay cat6/icos librepensadores, yo 
era un cat6/ico en duda permanente. La tradici6n y las 
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temores serios me man ten fan dentro def seno de la Iglesia, 
coma el que va al temp/a par obligaci6n y una vez all f se 
entretiene con las luces purpura, esmeralda, color de 
girasol, que se cue/an suaves par las vitro/es pol fcromos; 
con la pompa def Altar y de las Oficiantes, con las coros 
de voces bien timbrados, con el escote condenado de las 
damas elegantes, las caras apenas adivinables bajo el encaje 
primoroso de las finas mantillas. 

"Escribf Las Insulas Extrafias, me /ibere de mis 
convulsiones, sane de la duda, me purifique, no en las 
aguas de/ asco, de la nausea, de la angustia, de la 
desesperacion, sino en la certeza y en el seno de la Iglesia, 
de donde no me pudieron echar ni las demonios de la 
tentacion con sus de!eitosas visiones, ni el Diab/a sa/tador 
de la incertidumbre con su pi/a de /ibros, con su programa 
exacto de demostraciones irrefutab/es." (5) 

Si tomamos en cuenta que Las fnsu/as extrafias es un libro 
de 1952 y que el propio poeta nos habla de "angustia" , 
" nausea'', " asco", "desesperaci6n" -elementos iJnportantes de 
las teorias sartreanas- no seda aventurado decir que par un 
momenta Inchaustegui Cabral oscil6 entre un existencialismo 
cnstlano y un cnst1anismo a secas, desprendido directamente 
de las Sagradas Escrituras, y que se decidio par el ultiJno. 
Hemos elaborado esta hip6tesis recientemente, ante una nueva 
revision de las libros del poeta. 

Una formulacibn ambiciosa de lo religioso se halla en 
Rebe/ion vegeta/ y otros poemas menos amargos, libro novedoso 
en el que se mezclan preocupaci6n moral, obsesi6n religiosa y 
protesta social, en un conjunto donde lo universal brota de la 
poes1a coma un agua transparente ·y el problema del origen del 
horn bre permite incursionar en el ser, la conciencia, la justicia y 
la destruccci6n del mundo coma consecuencia de la voracidad 
human a. 

Despues de este libro, que es de 19 56, hay un silencio 
premonitorio .. Inchaustegui Cabral solo escribe El pozo muerto 

80 



( 1960 ), especie de memorias que hoy nos sirven de orientaci6n 
y que constituyen un documento clave porque se han vertido en 
este libro muchas confesiones importantes. 

La crisis moral y sociopolitica que desencaden6 la muerte 
de Trujillo, asi coma las sucesos posteriores al golpe de Estado 
de 1963, se reflejarian con fuerza en Par Copacabana buscando, 
obra publicada en Buenos Aires en 1964, aunque escrita el afio 
anterior en R io de Janeiro. Este libro, muy caro al poeta 
- seglin nos confiara en una ocasi6n- refleja su drama 1ntimo en 
un momenta dificil para la patria; un pedodo Ueno de 
c o nflictos sociales que presagiaban las conmociones de la 
Revoluci6n de Abril de 1965. En efecto, Par Cobacabana 
buscando reproduce fielmente el derrotismo que le invadia, su 
decepcion ante los acontecimientos del pais. Si alglin libro suyo 
com unica incertidumbre y pesimismo es este. Por alga se repite 
constantemente el verso " las manos llenas de preguntas", sin 
que hay a respuestas de ninguna especie. 

En Diario de la Guerra y Los dioses ametrallados (1967), 
su poesia retoma la tematica social de las primeras obras, mas 
esta vez la instancia politica tifie el canto de imprecaciones 
a margas y desgarrantes. La Guerra de Abril sacudi6 la 
conciencia de las hombres sensibles y el poeta no pudo 
permanecer callado ante la lucha de su pueblo. Asi, y a pesar de 
la posici6n neutral a que aspiraba, termin6 identificandose con 
las desgraciados, las que el fuego y el odio de la guerra abatian 
en las calles de la capital, las desconocidos heroes que 
levantaban la dignidad nacional en cada acci6n temeraria. Hay 
que decir que Diario de la guerra no es un libro identificado con 
los prop6sitos de la Revoluci6n, sino la expresi6n poetica de 
una conciencia sacudida por la guerra civil, de un hombre 
profundamente conmovido par las sucesos de ese afio crucial de 
nuestra historia contemporanea. 

Pasaron nueve ail.as despues de este Diario de la guerra para 
qu e Inch aust egui Cabral publicara poesia nuevamente. 
Presagiando su propio final , escribi6 Poemas para antes de morir 
(1976), obra integrada par dos textos extensos: "En llegando al 
arrabal de senectud" y " Anticipaci6n al vuelo" . Como si 
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intentara despedirse y cerrar definitivamente su obra con una 
especie de recorrido par sus temas predilectos; coma si 
prefigurara su triste final (recordemos que la muerte lo abatio el 
5 de septiembre de 1979, cuandc todavfa los terribles efectos 
del Huracan David asolaban campos y ciudades), el poeta 
escribio: 

"Morir a sofas, 
sin mono apretandote la mono, 
sin pafiue!o que recorra suave tu frente sudorosa, 
sin que nadie aleje las moscas de tu cara; 
morir coma una bestia en la montafia grande, 
coma un pajaro herido entre las brefias, 
coma un pez debajo de una piedra, 
eso es morirse de verdad, 
aque!las muertes anteriores 
eran la preparaci6n para esta muerte 
que te abraza y te destruye, 
para este sa!to en el vac fo, 
para este vue!o sin parada." 

(Anticipaci6n al vuelo, antepenultima estrofa) 

Ill. lncursiones en la crftica literaria y la docencia. 

Sin haber sido un especialista en materia de cdtica 
literaria, Inchaustegui Cabral fue, despues de la caida de 
Trujillo, uno de los propulsores de la cdtica basada en la 
evidencia empirica, en los textos. El libro De literatura 
dominicana sig!o XX contiene ensayos que muestran su 
penetrante vision del fen6meno literario. Sus intentos de aplicar 
las teodas de Otto Rank ( derivadas del psicoanalisis freudiano) 
han revelado zonas oscuras de la poesia dominicana, iluminando 
textos que hoy podemos comprender mejor. 

Conacer las nociones cdticas del poeta es un ejercicio que 
incita a la moderacion y al equilibria: 

"Si hay que examinar obras literarias -escribe- deben ser 
' 
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nada mas que aquel!as que tengan las merecimientos 
comp/etas. t.Como? Fijando condiciones previas de 
dignidad. A la crftica no se le puede confiar el 
descubrimiento de las genios cuando todavfa las genios 
estan en el kindergarten, ni se le debe ob/igar a que sa/ga a 
la ca/le a gritar las defectos de las que pretenden que el/a 
las atienda sin tener las pape/es en orden. La crftica no es 
nit1era, ni po/icfa, ni regafiadora publica. 

"Par mi parte cuando hay que decir cosas desagradab/es 
cierro la boca. No solo par temperamento y par respeto, 
sino par mera prudencia, ya que nada es tan foci/ coma 
equivocarse con un escritor contemporaneo, ~n favor a en 
contra, y lo grave no es cuando uno se equivoca a favor, 
sino cuando lo hace en contra". (6) 

"La gran crftica -dice en otro ensayo- tiene que ser 
didactica y la pequefia crf ti ca tam bi en. No solo deben 
ayudar, la una y la otra, al poeta en ciernes ya /os buenos 
poetas estab/ecidos o en vfas de formaci6n. No 'de jar que se 
fortalezcan en el/as las ma/os h6bitos a que la ma/a crf tica 
las saque def buen camino. La crftica nacio, a debio nacer, 
para ayudar, y ayudar en poesfa no es mas que ensefiar a 
que el poeta se emplee bien y a que el /ector de versos no 
gaste ma/ ni su tiempo ni su dinero. " (7) 

Son aclaraciones normativas con las que se puede coincidir 
o no. Inchaustegui Cabral, por su parte, aplico estos criterios y 
puso sus vastos conocimientos de historia y literatura 
universales al servicio del quehacer literario nacional. Su libro 
examina, en pagmas llenas de amenidad e informaciones utiles, 
p oemas, cuentos, novel as y obras de teatro de au tores 
dominicanos en pleno proceso de actividad literaria. Debemos 
reconocer que no era facil enfrentarse a una labor de ese tipo en 
una Republica Dominicana afectada por las disidencias 
ideologicas y los enfrentamientos grupales. 

Inchaustegui Cabral dijo en una ocasion que "cuando al 
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creador se le acaba la gasolina no le queda mas recurso que 
apearse y tomar el carro de la critica". ( 8) Creem os gue fue una 
de sus salidas humoristicas para justificar su intromision en una 
ciencia que, como la crf tica, respetaba tan to. Sab fa que su obra 
fundamental era la poesia y que todo lo demas resul taria 
accesorio, pero no pod fa dejar de plantearse los problem as de la 
produccion literaria, porque la soluci6n de los mismos era un 
modo de autocritica y conocimiento. 

Bastaria echar una simple ojeada a sus escritos crf ticos para 
damos cuenta de que fue mucho lo que aporto. Sus reflex iones, 
cargadas siempre de un sustrato cultural incuestionable, se 
dirigian a las motivaciones profundas de los au tores, al 
mom en to hist6rico e incluso a las anecdotas que acompafian y 
sazonan la producci6n literaria. 

Los trabajos sabre la poes ia de tema negro en Santo 
Domingo; los estudios sabre Manuel del Cabral y Tomas 
Hernandez Franco y los que escribi6 bajo la denominacion de 
"poesia triguefia" son ejemplos de acercamiento sistematico y 
cuidadoso al fen6meno literario. Asi mismo, sus ensayos sabre 
La criatura terrestre, de Manuel Rueda; el San Juan Bautista, de 
Maximo Aviles Blanda ( 19 31); el Prometeo mortal, de Franklin 
Mieses Burgos (1907-1976 ); El pez rojo, de Lupo Hernandez 
Rueda (1930); y Cfrculo, de Virgilio Diaz Grullon (1924 ), son 
analisis profundos que han de servir de marco referencial a la 
critica dominicana de nuestros dfas. Y com o si todo esto fuera 
poco, ah i estan para completar el cuadro las Cartas a Sergio, 
contenidas tambien en De literatura dominicana siglo XX, y los 
capitulos que dedica al Pedro Mir de Hay un pafs en el mundo; 
al Maximo Aviles Bionda de Centro def Mundo,· a Gaston 
Fernando Deligne (1861-1913) en su poes:fa politica; a J uan 
Bosch (1909), Domingo Moreno Jimenes, Ramon Marrero 
Aristy (1913-1959 ) y otros escritores dominicanos 
con temporaneos. 

Por ultimo, SU libro Escri tores y artistas domin icanos 
( 1979) recoge tex tos dispersos de distintas epocas, y de los 
cuales nos parecen estupendos: "Los negros y las triguefias en la 
poesia dominicana", los ensayos sabre Manuel Arturo _ efi.a 
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Bz.tlle (1902-1954) - el intelectual que mas admire y tal vez el 
que mas influyera en la concepci6n te6rica del poeta. Para el 
in ve s ti gad or rev is ten m ucha irnportancia los discursos 
pronunciados cuando fu e Director General de Bellas Artes y los 
g u e dan cu en ta del trabajo realizado en la unive rsidad 
san tiaguense duran te mas de una decada. 

Luego de re tirarse de la actividad diplomatic a, el poe ta 
ejerci6 el magisterio en la Universidad Cat6lica Madre y Maest ra, 
tras su ingreso en 1966. Sin haber sido educador de carrera, sus 
d.tedras de literatura despertaron gran interes en los estudiantes 
que acudian a ellas. Una clase de Don Hector era mas bien una 
aventura por el mundo de las letras nacionales y universales, 
sal picada con anecdotas de ex periencias personales que el ten ia 
re gist radas en su memoria y que relataba con gracia y hum or. 

Pero la d.tedra tambien le indujo a escribir ensayos sabre 
los te mas que trataba en clase. De ahi surgieron muchos de los 
tex tos cr iticos que aparecieron en la revista Eme-Eme y las 
conferencias que luego fueron recogidas en su libro postumo. 

La d.tedra no represent6 su verdadera labor educativa. Ese 
ministerio lo ejerci6 ampliamente en la tertulia intirna, la 
presentaci6n de libros, las bienales, la orientaci6n que ofreci6 a 
los j6venes que acudian a el en busca de informaci6n y consejos. 

I n chaustegui Cabral fue uno de los mas receptivos 
escritores de su promoci6n y, junta a Franklin Mieses Burgos, el 
que mas influencia ejerci6 en las nuevas hornadas de escritores. 
Mucha contribuy6 en esta tarea su generosa humildad, pues era 
incapaz de rechazar a un joven y cuando se veia obligado a la 
disension, trataba de herir lo menos posible. Siempre decia que 
era necesario poner atenci6n a los j6venes y a su trabaj o, pues 
ellol> prefigu ran la orientaci6n y la cal idad fu turas del quehacer 
literario. 

Uno de los rasgos mas interesantes de la personalidad de 
Inch austegui Cabral era su capacidad de disentir sin crear 
enemistades, de discu tir ganan o amigos. ra convincente sin 
recurrir a la pedanteria y su conversac i6n tenia un poder 
encantatorio, una atracci6n de la ue ocos odian escapar. 
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Esto explica su popularidad entre viejos y j6venes e incluso 
entre gente hostil y pendenciera. 

Conocimos al poeta en su etapa de madurez intelectual y 
plenitud artistica. Poddamos contar anecdotas y reproducir 
parte de las ensefianzas que de el recibimos, pero ello alargarfa 
nuestra exposici6n innecesariamente. Nos limitaremos a decir 
que fue para nosotros una revelaci6n aquel hombre tan 
mesurado, tan cuidadoso en la expresi6n, tan receptive. 
Debemos confesar que tenfamos con el grandes diferencias 
teoricas e ideol6gicas, pero esto nunca impidi6 que pudieramos 
comunicarnos y discutir nuestras posiciones en un clima de 
respeto mutuo, sin imposiciones ni resentimientos. Y eso es lo 
que recordamos con mas nitidez de la personalidad de Don 
Hector: su capacidad para el dialogo sin renunciar ni un apice a 
sus propias convicciones, ni pedirle al otro que se pasara a su 
trinchera. 

IV. Miedo en un pufiado de po/vo 

Hacer contacto 1ntimo con el teatro de lnchaustegui 
Cabral es como penetrar a un recinto de la fabufosa Grecia 
donde tienen lugar escenas del convulsionado mundo moderno. 
Asi aparecen, mezclados en armonioso concierto, las pasiones 
del teatro helenico con ideas y artefactos de nuestro tiempo; 
personajes mfricos cuya tragica vitalidad a{m hoy nos estremece, 
con otros que encarnan creencias y actitudes contemporaneas; 
angustias del hombre antiguo renovadas en el hombre actual, 
como para demostrarnos que a pesar de los cambios provocados 
por el tiempo, hay dolores que perviven, problemas que 
mantienen su vigencia, simbolos y mitos que mueven a los 
hombres en su paso por la vida. 

Miedo en un pufiado de po!vo ( 1964) -titulo tornado de 
unos versos de T.S. Eliot, poeta de cabecera de Inchaustegui 
Cabral- esta constituido por tres obras teatrales en verso: 
Prometeo, sobre un tema de Esquilo; Fi!octetes, que tiene por 
base la conocida obra de S6focles; e Hipolito, en la que se ha 
seguido a Eurf pides. En cada una de estas obras se manejan . 
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claves del drama griego con impresionante soltura, pues los 
valores universales no pierden su contenido ni los sentimientos 
se desnaturalizan en las manos de nuestro poeta. Este ha hecho 
las transposiciones necesarias, conservando lo esencial. 

En este triptico, el verso cobra mayor dimension, adquiere 
-por asi decirlo- un tono de patetica autenticidad. Pacas veces 
la poesia de Inchaustegui Cabral -librada de sus lastres y caidas 
ocasionales- logra tan hondas resonancias y acabada 
formulacion. El aliento epico se adecua armoniosamente a la 
tematica y a los prop6sitos. 

En la obra de Esquilo, Prometeo, encadenado a una roca, 
paga la osadia de haber ayudado a los hombres a robar el fuego 
de! cielo. El Prometeo de Inchaustegui Cabral es un hombre 
forzado a permanecer en un sillon, a causa de la paralisis de las 
extremidades inferiores. Carece de libertad y poco puede hacer 
contra su padre, a quien odia y contra quien ha planeado una 
conspiracion para impedir que continue ·ex plotando a los 
hombres de sus fabricas. Como se ve, el poeta no abandona la 
tematica social, aunque le interese llegar mas alla d~ los 
conflictos que genera la lucha de clases y se concentre en los 
oscuros y agitados conflictos del espiritu. 

Prometeo establece las ideas basicas de la obra. En el 
dialogo con Don Padfico, le grita: 

"iS6/o Dias es fibre! 
El hombre no es mas que pieza maitratada 
de! rompecabezas que es el mundo. 
Ese es SU /ugar y solo ese. ,, (9) 

Y, mas adelante, aice sentencioso: 

"Yo he descubierto y lo proc!amo 
que todo ma! viene de/ miedo, 
de! temor que se enreda invisible en la costumbre, 
de! pavor que ocu/ta cada mito. 
iEI temor solo a Dias debe reservarse! "(10) 
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Al final, sin amor y sin consuelo, Prometeo muere 
envenenado por Estela, dejando el mundo tal y como lo 
encontr6, sin las transformaciones a que h ab !a aspirado, pero 
habiendo provocado una sacudida en la conciencia de los 
horn bres que rechazan la in justicia. 

Filoctetes es un drama en el que se combinan lo cerebral y 
lo pasional. Filoctetes, celebre qu:fmico patologo, puede curar y 
prevenir el miedo. Ha inventado una vacuna contra el temor, 
pero mantiene en secreto la formula. El gobiemo la quiere para 
conquistar un poder inmenso sobre otras naciones. Filoctetes se 
niega a entregarla. De nuevo el poeta insiste en que el hombre es 
un ser sin libertad, que solo Dios da sen tido a la vida y a los 
conocimientos del hombre. Para este unicamente hay dos 
caminos: "el que lleva a Dios/ y el que con la muerte se 
termina". (11) Y la muerte es un fenomeno inexorable que 
sufriremos algt'.tn d:f a. 

A pesar de su sabidurf a, Filoctetes vive en soledad, presa 
del temor y la duda, tratando de justificar su situacion. Por eso 
dice: 

"Solo es fuerte el solitario, 
solo el esteril se prepara 
a decir que no a cuanto conspirando r4 

in ten ta destruir su fortaleza." (7 2) 

"i La duda es la esencia de la vida, 
tener que escoger todos las d fas, 
y nadie se aprende la lecci6n! "(73) 

Con Filoctetes, Inchaustegui Cabral no solo logra un 
intenso drama de sutil captaci6n psicol6gica, sino tambien la 
coherente combinaci6n de elementos metaf:fsicos y politicos. 
Por un lado esta el poder de Dios, incuestionable ; por otro, el de 
los hombres. Y aquf cabria preguntar: c:es la ambici6n de poder 
una conducta inherente al ser humano, o un comportamiento 
aprendido y perfectamente moldeado por la historia y la 
cultura? Si revisamos los libros de sociologfa y politica, 
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veremos que casi todos los pensadores de estas disciplinas en el 
mundo occidental -desde Plat6n, pasando por Maquiavelo, 
hasta Marx y todos los que vinieron luego- han tratado de 
responder esta pregunta, basandose siempre en categodas 
analiticas pre-establecidas. Por la influencia que ejerci6 el 
psicoanalisis en las ideas del poeta, suponemos que su 
conclusion seria esta: la ambici6n de poder es innata. Para 
Sigmund Freud "los hombres son... criaturas entre cuyos 
instintos hay que contar una fuerte dosis de agresividad". (14) 
Y la toma y conservacion del poder es inconcebible sin una 
peligrosa dosis de agresividad. Por suerte para la moderna teor:fa 
sociopolitica, las concepciones de Freud han sido revisadas, con 
la consecuen te m odificacion de SUS conclusiones mas 
deterministas. Es obvio que no podemos reducir al hombre a un 
conjunto de apetitos irrefrenables. 

En Hipolito, ultima obra del triptico, el poeta ha seguido 
fielmente el modelo griego. Igual que en la obra de Euripides, 
Fedra se enamora de su hijastro Hipolito y termina suicidandose 
ante la frialdad de este. Por SU parte, Teseo, padre de Hipolito, 
maldice y expulsa de la casa a su hijo, ante una acusatoria carta 
escrita por Fedra antes de su muerte. Hipolito fallece en un 
accidente, empujado por el rechazo de su padre. 

De las tres obras, Hipolito es la que contiene mayor dosis 
de pasiones incontenibles: celos, odio, amor no correspondido, 
impotencia, lucha del padre contra el hijo, traici6n. Este es el 
cuadro que nos presenta la obra. En cada acto, las pasiones se 
exacerban: Hipolito es incapaz de amar apasionadamente; Fedra 
siente un amor incestuoso hacia su hijastro y trata de encontrar 
en el todo el amor que Teseo le niega; y este busca 
afanosamente en las glorias del poder poHtico una virilidad que 
no alcanza en la vida sexual. 

Otra vez el autor enhebra las relaciones de poder con las 
del mundo de las pasiones. Par boca de Ana, un personaje 
importante, asegura: 

12 

"Dale al hombre poder, 
y ya esta loco. 
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Dale a un hombre poder, 
y pide cuerdas·y barrotes, 
porque el poder siempre es !ocura. " (15) 

El teatro de Inchaustegui Cabral nos sumerge en un mundo 
de valores universales de enorme vigencia. Solo hemos 
presentado algunos aspectos a fm de motivar una revaluaci6n 
del mismo, a la luz de las nuevas corrientes critic as. 

V. La sombra def tamarindo, nave/a inedita 

Hace aproximadamente quince dias nos llama por telefono 
Dona Candita Salvador -la compaiiera del poeta durante 
cuarenta y cinco afios- para decirnos que habfa encontrado en 
los papeles de Don Hector el original, sin fecha, de un texto 
titulado La sombra def tamarindo, dedicado al pueblo de Bani. 
Dona Candita ignoraba que existiera ese trabajo y nos luci6 
realmente sorprendida de que su esposo nunca le dijera nada. 
Nuestra primera impresi6n fue tambien de sorpresa y de jubilo. 
Desconodamos que Don Hector conservara una novela de 168 
cuartillas, escrita a dos espacios en papel tipo carta. Ademas, la 
noticia abd.a la posibilidad de un enriquecimiento de su obra. 

Dona Candita quiso que leyeramos la novela de inmediato, 
pero no podiamos aceptar la amable proposici6n de llevarnos el 
unico ejemplar existente. Este original deberia depositarse alglin 
dfa en la biblioteca de la universidad santiaguense, coma 
testimonio de un estilo de trabajo e invaluable muestra 
bibliografica. Aquel dia pudimos comprobar que se trata de una 
novela escrita hace muchos aiios. Asi lo indican la amarillez del 
papel, las caracteres de la maquinilla (por el tipo de letras se 
colige que es una maquina mecanica, probablemente 
Underwood o Remington de las viejas) y los colores de la tinta 
utilizada para hacer las correcciones. Despues, un paciente 
analisis del texto nos indujo a suponer que fue escrito entre 
1950 y 1960. lPor que? La novela, coma dijimos, esta 
dedicada a Bani: 

"A Ban!, mi pueblo amado, -escribi6 a mano en la 
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primera pagina- de cuyos recuerdos no he podido 
liberarme todavfa". (16) 

La dedicatoria revela que escribi6 la obra mucho tiempo 
despues de haber salido de Bani. Par El pozo muerto sabemos . 
que a principios de la decada de 1930 el poeta vivfa en la 
capital: 

"Tuvimos que mudarnos -dice- a una casa mas pequefia, 
de la ca/le 7 9 de Marzo, hermoso cas6n, a una pequefiita 
detras de la Iglesia de San Carlos." (17) 

Corria el aiio 1934. Sumemos a este aiio diez o veinte y 
vendremos a caer en 1944 y 1954, respectivamente. En esas dos 
decadas Bani fue la obsesion principal del poeta y asi lo 
consign6 en su poesia. Si no queremos retroceder tanto, 
entonces podriamos ubicar la escritura de la novela en el 
periodo en que public6 El pozo muerto; pero es practicamente 
increible que lo hiciera despues de 1960. 

Hay tambien otro data decisivo que refuerza nuestro 
supuesto original. El escritor tilda las monosilabos terminados 
en vocal, tales coma foe, dio, via. Como se sabe, la disposici6n 
15a de las "Nuevas normas de prosodia y ortografia" de la Real 
Academia Espanola de la Lengua, de fecha lo. de enero de 
19 59, sefiala que: 

"Los monosflabos fue, fui, dio, vio, se escriben sin tilde." 
(18). 

Inchaustegui Cabral, en su calidad de Miembro 
Correspondiente de la Real Academia de la Lengua en la 
Republica Dominicana tenia forzosamente que conocer esta 
norma y no iba a ignorarla a la hara de escribir. Por Ultimo, son 
tres las correcciones hechas al original (aparentemente escrito 
con cierta prisa, par las abundantes errores mecanograficos que 
contiene): una a lapiz; las otras dos con estilografica (en una 
ocasi6n con tinta azul y en otra con tinta negra). Estas plumas 
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fuentes han desaparecido practicamente, sustituidas por el 
boligraf o y el marcador. 

La sombra de/ tamarindo es en cierto modo una 
"intrahistoria" de Bani, si usamos un terrnino para hablar de 
acontecimientos que no figuran en los textos de historia; o lo 
que es lo mismo, las palpitaciones esenciales de una region del 
pais en forma novelada. Con prosa poetica, Inchaustegui Cabral 
desarrolla un argumento y pone en acci6n a los personajes, que 
son casi treinta. El tamarindo es un mudo testigo de las 
transformaciones y facetas de Bani, desde la sequia, las cosechas 
de cafe, la instalacion de pequefios negocios en la capital (con 
todos los ajetreos y beneficios que implica la vida tras los 
mostradores de pulperia), la prolongada solteria de las mujeres, 
el racismo del banilejo blanco, el matrimonio entre primos, 
hasta las rebeliones contra el orden establecido, las intrigas 
politicas y la injusticia del sistema. 

Para dejar constancia de sus intenciones, el poeta escribi6: 

" ... el hombre es hijo de las dfas de su infancia y todo lo 
que forme el universo de esos dfas serfa sagrado para el, 
coma este tamarindo que, aferrado a sus piedras, a su barro 
y a sus suenos, se niega a morir, aguardando en su rinc6n 
pisoteado, denigrado, no al historiador a quien solo 
interesan las papeles amari!los, las mentecatas y vacuas 
actas notaria/es, sino al poeta, a ese que, con emoci6n, le 
devolvi6 su mundo perdido, que haga nacer, de nuevo, las 
infantiles cabezas rubias que giraron en su sombra o las 
cabezas maduras que un dfa olvidaron que Dias vela par 
cada uno de sus hijos y que cuantos /evanten la mano 
contra sus semejantes o derramen impfamente su sangre 
moridm desangrados tambien, pero antes se !es secaran las 
monos irreverentes coma se seca una rama cortada. " ( 19) 

La sombra def tamarindo es una novela tradicional en la 
que se fusionan asuntos de fodole autobiografica con 
digresiones morales, filosoficas y sociales. Tiene un desarrollo 
lineal y un clima de creciente intensidad que culmina en un 
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desenlace que no es feliz ni necesariamente predecible par el 
lector. 

La novela tiene mas de un punto de contacto con El pozo 
muerto. En este, Inchaustegui Cabral nos relata que: 

"Par las noches mi tfa (se refiere a su t:fa abuela Ramona 
Billini, J.A.A.) nos /efa, nos relefa, Los romances del 
Duque de Rivas y el Romancero del Cid, Romances 
Moriscos y a!gunas traducciones de Shakespeare." (20) 

En La sombra def tamarindo, escribe esto de uno de las 
personajes femeninos: 

" Nadie conocfa en el pueblo mejor que el/a, las cuentos 
clasicos, sin que le faltara uno de las Mil y una noches. 
Nadie co mo el/a canoe fa mejor la poesf a I frica espafiola, 
las romances def Cid, las romances moriscos y la literatura 
def pals. Par las noches cuando las nietos de su hermana 
aparecfan para pedir/e la bendici6n el/a tomaba la palabra 
y durante horas /es contaba cuentos." 27 

Tambien de El pozo muerto extraemos el trozo siguiente : 
"Una ala de libros rusos I/ego a nuestras playas. Los 
/efamos con avidez. Estabamos frente a un mundo 
desconocido, a hombres, a a/mas que ni siquiera 
imaginabamos. " {22) 

En La sombra def tamarindo hallamos un trozo en el que 
esta agazapado el propio poeta. Dice asi: 

"De pequefia estatura, muy de!gado, las cejas 
excesivamente pob/adas, se pasaba el dfa leyenda las libras 
mas dispares y par la noche vamitaba cuanta habfa lefda. 
Para aquel!as tiempas se habfan puesta de mada las 
nove/istas rusas, freneticamente traducidas en Espafia, y 
sus palabras, sus pensamientas, y sus accianes fueron 
visib!emente influidas par estas !ecturas." (23) 
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Sin ir mas lejos en estas transcripciones, nos percatamos de 
que esta obra inedita mucho le debe a la autobiografia del 
poeta. Por supuesto, los personajes tomados de la realidad real 
han sido debidamente transformados en el argumento, cuyo 
tema central gira en tomo a una frustrada rebeli6n en Bani. 

De todos los personajes, tres logran una caracterizaci6n 
defmida: Don Manuel Panero, angustiado por la duda y la 
desconfianza hacia su familia; Esther, mujer de gran vitalidad, 
P.nemiga de las convenciones pueblerinas; y el pintor Eloy 
Sandino, en quien se conjugan las ambivalencias de un rebelde 
enfrentado a un mundo tradicional y localista y una naturaleza 
sensible. 

lPor que Inchaustegui Cabral dej6 inedita esta novela ? 
lPor que la mantuvo engavetada, sin confiar siquiera el secreto a 
sus intimos? lPenso acaso que esta obra podria deslucir su 
sblida produccion poetica? lo temor de publicar un libro que, 
por su tema, competiria con otros que vieron la luz en esos 
dias? Si alguno de sus amigos intimos tiene respuestas a estas 
preguntas, serian revelaciones irnportantisirnas que la critica 
tendria que recoger como testimonio esencial sobre la novela. 

VI. Conclusion 

No queremos terminar sin decir que esta revision -a veces 
apresurada o extremadamente sintetica- de la vida y la obra de 
Hector Inchaustegui Cabral, constituye un justo reconocirniento 
al trabajo literario de uno de nuestros poetas capitales del siglo 
XX, asi como una prueba de la admiraci6n y el respeto que por 
el tiene un integrante de las nuevas promociones de escritores 
dominicanos. 

Solo nos resta pedir a los j6venes que hoy intentan abrirse 
paso en el complicado mundillo de las letras nacionales, que se 
acerquen a la obra de sus mayores con sentido critico y deseo 
de aprender, porque solo conociendo a fondo lo nuestro 
(meritos, defectos, alcances, valores) podremos mejorarlo en el 
futuro. 
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