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ASo XXIV X’f SI

NOTAS EDITORIALES

Al entrar este número en prensa, 
la Secretaría General de la Sección 
recibió la carta que sigue:

Adyar 12 de Nov. 1931 .

Mi querido amigo:
Hace cu&tro semanas tuve que 

cablegrafiar al Obispo Arundale en 
Europa avisándole que hab'a una 
visible disminución de vitalidad en 
la Presidente, y él adelantó en dos 
semanas su regreso a la India. Tam
bién cablegrafié al Vice-Presidente, 
Mr. A. P. Warrington. De estos he
chos han surgido en Europa y Amé
rica falsos rumores, y recibí un ca
ble de California informándome 
que los periódicos anunciaban la 
desaparición de la Dra. Besant y pi
diéndome confirmación.. También 
se me avisó igual cosa de Santo Do
mingo .

La Presidente está algo más fuer
te, aunque sólo es muy poco, al es
cribir la presente. No puede tomar 
mucho alimento por fa’ta de ape
tito y mala digestión y eso reduce 
su vitalidad. No está en cama y 
puede caminar h'sta su Corredor 
y allí descansa en un Sofá. Está 
perfectamente serena y a menudo 
ha dicho que su trabajo ha conclui
do y que está esperando la llamada 
de su Maestro para marchar, aun
que no sabe cuando será esto. No 

le sometemos ningunos asuntos ad- 
mínistratvos; ella lee trenquilamen- 
te la mayor parte del tiempo, cuan
do no está durmiendo .

Puede Ud. confiar en que noso
tros de aquí le cablegrafiaremos in
mediatamente si la Presidente nos 
deja . Pero, a men-os de que ocurra 
alguna crisis, ell:-.- puede aún estar 
con nosotros durante muchos me
ses más, Ud,, como Presidente de 
una Sociedad Nacional, es parte in
tegrante de la Administración de 
la Sociedad y tiene derecho a que 
se le informe enseguida,

Me complazco en informarle que 
el Vice-Presidente llegará a Adyar 
por el 20 de Diciembre. precisa
mente a tiempo para la Conven
ción . El ha estado antes aquí, pe
ro esta será su primera visita des
de que ocupa ese cargo.

Con un cordial saludo, soy de 
Ud. sinceramente,

C. J jnarajaldasa, 
Presidente interino diel Comité E- 

jecutivo.

A! apresurarme a llevar a cono
cimiento de los miembros y lecto
res es" noticia dolorosa de la próxi
ma partida de nuestra ilustre y que- 
ride Presidente la Dra. Annie Be
sant, de este mundo de lucha en 
el cual su vida ha sido tan fecunda
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progreso de ’a Humanidad, quiero 
hacer Slegar hasta ella, en unión de 
las Logias dfe la S. T. Centroameri- 
can , los pensamientos de car ño 
y gratitud y los sinceros votos de 
sa,lud y bienestar que en el fondo 
de nuestra afina formulamos, para 
aqueja abnegad servidora d” los 
M estíos de Sabiduría v Compa
sión. a quien tanto debemos los 
estudiantes de Teosofía y la So
ciedad Teosófica. Que esos pen
samientos nacidos en nuestro espí
ritu le lleven en sus último» días 
de vida física a'go del amor y del 
reconocimiento qu’ su obra gigan
tesca de servicio humano ha des
pertado en todos nosotros. 

a quien la humanidad debe nota
bles trabajos en la Astronomía, 
así como va'iosos volúmenes sobre 
numerosos asuntos, v preciosas 
contribuciones r la literatura teo
sófica. Y más dolorosa es su muerte 
para nosotros, por haber ocurrido 
cuando precisamente estudiábamos 
la corlbi'idad muy cercana de una 
v'sita de' distinguido escritor y 
conferencista a nuestro pa:s, a con
tinuación de la que proyectaba ha
cer a Cuba. Que su labor fecundí
sima v su consagración a! progreso 
espiritual del mundo, sean un es- 
tímu’o para cuantos tengan algu
nos recursos para poner con igual 
nob'eza, ai servicio de 1*.  causa de 
la Humanidad,

La Secretaría General y las Lo
gias Teosóficas de Costa Rica ce
lebraron conjun'amente, y con pro- 
gram s adecuados, dos hermosas 
Veladas públicas; una para con
memorar el 56o. aniversario de la 
fundación de la S. T., el I 7 de No
viembre y otra el 28 de Diciembre, 
para clausurar ios trabajos del : ño 
1931, los cuales, si bien estuvieron 
sujetos a 1as limitaciones impues
tas por la difícil situación ftual. 
fueron sinembargo activos y llenos 
de buens resultados. por el esfuer
zo perseverante del núcleo de 
miembros a qu’enes las circunstan
cias diftcí'es parece estimul ar más 
bien a un empeño mayor.

*»

Tenemos que consignar con pe
na la reciente desaparición del e- 
minent^imo teósofo españo’ Doc
tor M^rio Roso de Luna, hombre 
de ciencia de prestigio universal.

Del informe de la Secretar'a Ge
neral de la S. T. Centroamericana 
a la Presidente, y re’rcionado con 
el trabajo que se cierra, creo con
veniente reproducir los conceptos 
siguientes:

^Durante el período anual que 
termina, he notado una muy gran
de disminución de’ desasosiego que 
prevalecía ei! sño anterior entre 
nuestros miembros, y debido a la 
interpretación dada a ¡as enseñan
zas de Krishnamurti y ñor donde
quiera se nota una más firme orien- 
t ción. Al mismo tiempo, estoy se
guro de crue 'os vientos de la Nue
va Era. que están soplando sobre 
nuestra querida Sociedad Teosófica, 
han removido evidentemente mu
cha de la nata de prejuicios, dog
matismo y ri^dez que eri tiempo y 
la ruitin habran acumúlado sobre 
sus puras aguas. Eso puede obser
varse por ’a actitud de los miem
bros así como por el cambio ope
rado en los métodos de trabajo. En 
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efecto, una nueva ideología teosó- 
íic' parece haber nacido en nues
tras filas, aunque el número de 
miembros ha disminuido. Eso me 
induce a esperar muy confiadamen
te que, cuando desaparezca e’ ac
tual reflejo de la Crisis Mundi'l 
sobre 'a S. T, y nuestros m’embros 
hayan asimi'ado mejor el maravi
lloso Mensaje de libertad que ha 
traído Krishn murta. nuestra que
rida S. T. será mucho más sab a. 
mes libre y más vigorosa, para la 
rea'ización del gran propósito que 
inspiró a los Fundadores.

Mientr b tanto, trabajemos y es
peremos, en Ib certeza de que la 
Gran Ley‘está haciendo su trabajo, 
el cual un día florecerá en magní

ficas flores de perfección y de be
lleza».

Al visitar a sus lectores en el co
mienzo de un Nuevo Año, la revis
te «Virya» quiere llevarles un sa
ludo cordial mente cariñoso y forja
do en los más vivos deseos de pros
peridad para sus propósitos nobles 
y altruistas, de éxito para sus em
peños de investigación y de cultura, 
de fe'icid d real y profunda para 
sus vidas y de aliento para todos 
los esfuerzos que sus voluntades di
rijan hacia el mejoramiento y la 
dicha del mundo.

M. L. C.

CONTRASTE ENTRE LA ARQUITECTURA HINDÚ- 
Y LA MAHOMETANA

Por C. •Iinara.taiiasa.

Un francés muy ingenioso dijo 
en una oc-sión, al hablar de un 
pueblo que tratamos de examinar: 
«¿Queréis saber cómo son los hom
bres? Entonces observad sus mu
jeres!» De manera semejante me 
gustaría decir: «¿Queréis saber có
mo es un pueblo? Entonces obser
vad su arquitectura!».

Porque la arquitectura revela de 
una manera muy sutil lo que un 
pueblo sueña en llegar a ser. El es
tudio de la arquitectura es tan suge- 
rente como cualquier novela psico
lógica. Tai es el tema de este cor
to ensayo, en donde trato de com
parar los estilos hindú y mahome
tano de arquitectur; l No creo po
der evitar escolios al aventurarme 
en esta tierra inexplorada, ya que 
no me he encontrado con autor al

guno que me sirva de guía en esta 
rama particular de la arquitectura 
de Oriente. En el campo de la <r- 
quitectura europea, se tiene al menos 
a Ruskin como guía; y permitidme 
que os diga de una vez que hr sido 
bajo su inspiración que he podido 
seguir el apogeo y la decadencia 
de un pueblo por medio de su ar
quitectura y que hoy traito de ha
cer lo mismo para la India.

Tenemos en la India eí notable 
constraste de dos escuelas de ar
quitectura: la escuela hindú y la de 
Mughal o mahometana. La arqui
tectura típicamente hindú existe en 
Madur;, Tanjore, Conjeeveram y 
en muchos otros lugares de Mysore 
y Kathiawar; la arquitectura típi
camente mahometana la tenemos 
en construcciones tales como el 
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fuerte de Agrá y de Delhi, y en el 
Mausoleo de los emperadores Mu- 
ghciles. <En qué forma se distin
guen estos dos estilos?

Primeramente, en su material. 
La arquitectura hindú emplea la 
piedra más dura que el tallador 
hindú podía encontrar, el granito 
Las construcciones mughales son de 
piedra suave, bien de piedra are
nisca roja o de mármol. En el norte 
de la India, donde existen las pie
dras suaves, eil hindú escoge el du
ro granito; parece que hubiera des
deñado las piedras suaves. Pero, 
¿por qué? Este es eil problema psi
cológico que nos confronta y sobre 
el cual hablaré más adelante.

En la arquitectura hindú, la fi
gura humana aparece constante
mente. En la mahometana, nunca. 
Dioses, Apsarasas o hadas, y hé
roes humanos son usados para pi
lares, sostenes y decorados por el 
escultor hindú. Los mahometanos 
emplean tem?s diferentes, sacados 
de Ja naturaleza, tales como árbo
les, ramas, hojas y flores. Cuando 
se requieren trabajos de adorno, los 
hindúes emplean dibujos geomé
tricos o semi-geométricos. algunas 
veces animales como por ejemplo 
un friso de cabezas de elefante; muy 
raramente se sirven de dibujos flo
rales. Por el contrario, el mahome
tano se inspira constantemente en 
la naturaleza, copian dolía con es
crupuloso cuidado, y toma su ritmo 
de Lee flores y las ramas. La arqui
tectura mughal emplea el arco; la 
hindú prefiere dinteles de líneas 
rectas.

I-a arquitectura hindú gusta de 
pesadas y oscuras columnatas y la 
imaginación es conducida por su 
medio al Sanctum Sanctuorum, un 
santuario centra! en donde jamás 

penetra un rayo de sol. Pero a ¡os 
arquitectos mahometanos les agra
da jugar con la luz y la sombra y 
tienen necesidad constante de la 
Juz. El ctquitecto hindú se apega a 
su color, el color sombrío del gra
nito; el mahometano usa muchos 
colores en incrustaciones y mosai
cos.

Por todas las maneras posibles 
el mahometano es fiel a ¡a naturale
za; si talla una flor en mármol o 
modéla una paira embutirla, de
muestra siempre que ha dibujado 
cuidadosamente la flor del natural. 
Pero cuando un escultor hindú se 
propone tallar en el] granito una va
ca, es evidente que no se ha mo
lestado en medir Ja vaca con una 
cinta para encontrar las proporcio
nes que guardan entre sí lis varias 
partes de su sinatomía. No es, sin 
embargo, que no haya notado las 
proporciones de la vaca; es que 
no le interesan. A él le interesa la 
vaca, por decirlo así, y nó su ana
tomía ; y para ir un paso más allá, 
a él le interesa más la presentación 
de la vaca dentro de su mente que 
el objeto viviente die la vaca en el 
mundo externo. Asimismo, cuando 
se mira a la escultura de la vaca, 
el artista no se propone evocar en 
la mente una imagen objetiva de 
la vzca, sino la idea de la vaca.

Aquí tenemos la diferencia fun
damenta! entre al hindú y el ma
hometano; el primero se apega a 
la idea, al segundo al objeto. El 
observador hindú, a! mirar la na
turaleza, se aparta rápidamente de 
la cosa presentada ante él para de- 
leitctrse en la idea de Ja cosa; el 
mahometano se complace en la co
sa y busca en elija nuevas bellezas, 
examinándola con detenimiento. 
El arquitecto mahometano constru-
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ye un palacio de mármol, lo ador
na con incrus>traciones de oro. y 
exclama: «Si el Paraíso existiera
en este mundo, sería éste, sería és
te, sería éstel» El arquitecto hindú 
escoge una colina de granito, co
mienza a cinceüarla desde arriba 
para formar el templo y el santua
rio, y parece decirnos con las pala
bras del Upanishad: «So’.o, dentro 
de este universo. El entra y sale; el 
fuego es El, el agua El la permea. 
Sólo conociéndole podemos atra
vesar la muerte: ningún otro sen
dero nos conduce».

¿Qué produce tan notable con
traste entre estos dos estilos?

Igual contraste encontramos en
tre la pintura hindú y la mughal. 
El contríste se debe a una sutil di
ferencia entre el pueblo hindú y el 
mahometano. Esta diferencia exis
te, en todas partes, entre uno y o- 
tro individuo, pero también en for
ma colectiva caracteriza y distin
gue a un pueblo de otro. ¿Cuál es 
entonces esta diferencia psicológi
ca?

Es una diferencia ya conocida en 
literatura y en tolos los aspectos 
del arte. Los dos términos «clásico» 
y «romántico» expresan esta dife
rencia. La característica del arte 
clásico, ya sea en escultura, arqui
tectura, poesía o música, es la de 
que el tema se presenta a la imagi
nación a grandes rasgos y no se le 
da énfasis durante su presentación. 
Una de las marcas distintivas del 
estilo clásico es su falta de énfasis. 
El tema se ofrece a la imaginación, 
d“ modo ta1!, qué sugiere a la in
tuición ciertos principios fundamen
tales o leyes, pero no se helllan éstos 
elaborados y presentados en todos 
sus detalles. No se insiste en ellos. 
El individuo debe Henat los vacíos, 

por decirlo así. Sólo se le da ¡la ar
mazón, pero dentro de ese armazón 
existe, en verd d, mucha luz para 
captar su vista. El esti.'o Clásico ha
ce sobretodo un Jamado a la mente 
y en segundo tugar a las emocio
nes.

Pero el estilo romántico hace 
exactamente lo contrario; se diri
ge sobretodo a las emociones y en 
segundo término a ’a mente. El te
ma se repite una y otra vez, y ca
da repetición con variaciones e ilus
trado con ejemplos. El énfasis se 
pone en lo particular, sin referencia 
íllguna a lo general. Se provoca 
nuestro entusiasmo. y nuestras e- 
mociones son despertadas antes de 
que la mente pueda intervenir y 
dominadlas. El artista romántico 
nos muestra en detalle la belleza de 
un pequeño fragmento y después 
la de otros, dentro de la estructura 
de la composición, y así nos condu
ce paulatinamente a la percepción 
del conjunto.

Ahora bien, estos dos «tempe
ramentos» de expresión artística, 
el clásico y el romántico, existen en 
todos los hombres. Jung en su Psi
cología Analítica nos habla de la 
clasificación, hecha por Frau T, 
VischeT. de los intelectuales en 
«reason - mongers» (racionalistas) 
y «matter-mongers» (practicistas); 
es decir, en aquellos par quienes 
la idea es más importante que el 
objeto y en aquellos para quienes 
el objeto es más importante que la 
idea. Es la vieja distinción entre 
clásicos y románticos bajo un nue
vo disfraz. Pero más gráficos son 
los dos términos empleados por 
William James: "tender-minded" 
(mente suave) y "toungh-minded” 
(mente dura). Es el mismo con
traste que se expresa por dos pala-
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bras, que se hacen cada día más 
populares en la Psicanálisis: "intro
vertido" y "extrovertido". El hom
bre de una mente suave es un in
trovertido y su temperamento es 
intelectu ll, un idealista, un optimis
ta, un partidario de' I bre albedrío 
y un monista; mientras que e¡ de la 
mente dura o extrovertido «3 un 
positivista, un empirista. un fatalis
ta y un dualista. Esto equivale it 
viejo contraste entre el m’stico y el 
pragmático, dos tipos que han sido 
bien bautizados con los nombres de 
ios "dos veces nacidos" y de los 
"nacidos una vez”.

Estos dos temperamentos se ha
llan ciar \mente contrastados en 
los hindúes y los británicos; no pue
de expresarse mejor este contraste 
que con las recientes p l'abras de 
Sír John Simón: "la tendencia bri
tánica es la de probar todas las co
sas por su valor práctico y la ten
dencia por completo divergente (la 
del hindú) es la de probar todas 
las cosas por ru re'ación con alguna 
idea general". Mas, ¿por qué ha 
de ser ¿I hindú un introvertido y el

británico un extrovertido? Es este 
un problema en el cua¡! no entr ré; 
de seguro se deba a alguna diferen
cia sutil en ¡a conformación de la 
corteza cerebral. Sin embargo, una 
cosa es biin ciar; para mí, a saber, 
que la tendencia del mahometano 
a juntarse con ei britán co más bien 
que con el hindú, se debe al hecho 
de que el mahometano es psicoló
gicamente un extrovertido, mien
tras que c¿ hindú es un nitro ver ti do. 
Cuando Jung escribió en Viena. no 
pen¿> ba en la jucha de razas rn la 
India, pero lo que él dice exp'ica 
por qué los hindúes y mahometanos 
se hallan siempre en pugna: Un
extrovertido apenas si puede, y só
lo con gTan dificu'tad. enUender a 
un introvertido en delicadas cues
tiones de psicología. . . Debo ha
cer hincapié en la afirmación de 
que "ste asunto de tipos es el asun
to de nuestra psicología y de que 
¿odo adelanto debe probablemente 
depender de esta cuestión. La di
ferencia entre esto» dos tinos es a- 
Limante por su extensión".

(Continua rrh

DE RUSKIN
Ahora, perdonadme por dec’ros 

con franqueza, que no podéis te
ñir buena arquitectur simplemen
te con pedir consejo oportuno a las 
gentes. Toda arquitectura buena es 
la expresión del carácter y de la vi
da nacionales; es producida por un 
ardiente y predominante gusto na
cional o deseo de be’lleza. Y quiero 
haceros pensar un poco acerca del 
significado profundo de la palabra 
"gusto", porque ninguna de mis 
afirmaciones ha sido con más em
peño y más a menudo combatida 
que la de ser el buen gusto una cua- 

'id d moral. “No—dicen varios de 
mis contrincantes— el gusto es una 
cosa y la moralidad otra. Decidnos 
lo que es bonito y estaremos con
tentos de escucharos; pero no nos 
prediquéis sermones".

Permitidme, por tanto, reforzar 
este viejo dogma mío un poco más. 
El gusto no es sólo una parte y un 
indicador de la moralidad; es la 
única moralidad. La primera y la 
última, 1 más severa piedra de to- 
qur, es la d? pregutar a todo ser 
viviente: "¿Qué te gusta? Dime 
lo que te gusta y te diré quien eres. 
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Salid a la cal'ie y preguntad al pri
mer hombre o a la primera mujer 
con quien os encontréis cuál es su 
"gusto", y si os contestan cándida
mente, los conoceréis en cuerpo y 
alma. "Tú, mi amigo haraposo y 
de caminar tambaleante ¿qué te 
gusta?". "Uní pipa y un cuarto de 
ginebra". Ya te conozco. "Tú, 
buena mujer, de ligero paso y 'im- 
pio tocado ¿qué te gusta? "Una 
chimenea bien barrida y una mesa 
limpia y mi esposo frente a mí y 
un niño al pecho". Bien, ya tam
bién te conozco. “Tú, jovencita de 
cabellos dorados y ojos dulces 
¿qué te gust i?. "Mi canario y co
rrer por el bosque de jacintos". 
"Tú, niño de manos sucias y de 
frente estrecha.; ¿qué te gusta?. 
"Lanzar piedras a los gorriones y 
jug ir peniques a la raya". Magní
fico, a todos los conocemos. ¿Para 
qué preguntar más?

"No;—tajvez dirá al’guno— es 
más bien necesario preguntarlas a 
estas gentes y a estos niños lo que 
hacen y no ¿o que les gusta. Si ha
cen bien, no importa que sus gustos 
stan malos; si hacen mal, no im
porta que sus gustos sean buenos. 
Lo más importante es hacer; no 
importa que a un hombre le guste 
beber si no bebe, ni q 'a la niña le 
guste ser bondadosa con el canario 
si no aprende sus ’ecciones, ni q’ al 
niño le guste tirar piedras a los go- 
rrionis si asiste a la escuela domi
nical". En verdad, por un tiempo 
y en un sentido provisional, esto es 
cierto. Pero si las gentes resuelta
mente hacen el bien con el tiempo 
les ¡leg:. a gustar. De manera que 
no adquieren el verdadero estado 
moral sino cuando han llegado a 
gustar de hacerlo y mientras no les 
guste se hallan en un estado de vi
cio. El hombre no tendrá salud 

mientras esté sediento por la bote
lla, aunque valientemente resista la 
sed; sino el hombre que de cora
zón sabor:a 'J. agua en la maña
na y el vino en la tarde, a la hoTa 
y en la medida adecuada. Y todo 
el propósito de la verdadera edu- 
cción consiste no sólo en hacer 
que las gentes hagan las cosas co
rrectas sino en gozar de las cosas 
correctas no que sean trabajadores 
sino que amen el trabajo, no que 
sean s bios sino que amen el cono
cimiento, no que sean puros sino 
que amen la pureza, no que sean 
justos sino que tengan hambre y 
sed de justicia.

Pero vosotros podéis responder 
o pena t "¿Es al gusto por ador
nos externos, por cuadros, es'atuas, 
muebles o arquitectura, una cuali
dad morail?" Sí; de seguro; si el 
gusto es correcto. Gusto por un 
cuadro cualquiera no es una cua
lidad mora’, más el gusto por los 
buenos cuadros sí Jo es. Sólo que 
debemos definir aquí 1 palabra 
“bueno”. No entiendo por bueno 
lo ingenioso o erudito o difícil de 
ejecutar. Tomad un cuadro de Te- 
niers, con unos borrachínes peleán
dose por unos dados; es un cua
dro ingenioso, tan ingenioso que 
nada en su especie o iguala; pe
ro también es un cuadro depravado 
c inmoral'. Es la expresión de un 
deleite en i- contemp’ación pro
longada de un objeto vil, y seme
jante deleite es una cualidad de 
"malas costumbres o de inmo
ralidad". Es "mal gusto" en su 
sentido profundo, es el gusto de un 
demonio. Por otra parte, un cua
dro de’; Ticiano, una estatua grie
ga,, una moneda griega o un pai
saje de Turner, expresan un delei
te en la contemplación de un ob
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jeto bello y perfecto. Esta es una 
cualidad moral, es el gusto de los 
ángeles. Todo deleite en arte y a- 
mor ds él, se reduce a un simple 
amor por las cosas que merecen 
amor.

Creedme, sin mayor insistencia. 

que podríla mostraros, en todos los 
tiempos, que los vicios y virtudes de 
cada nación se haílan escritos en 
su arte: la virilidad de los prime
ros guerreros, la sensualidad de los 
últimos romanos, las visiones reli
giosas de Toscana, la espléndida 
energía humana y la belleza de Ve- 
necia.

EL HOMBRE ESTA HECHO PARA LA PERFECCION

Todo ser aspira, en virutd de su 
constitución, a la meta de su exis
tencia. Cuando más noble sea la 
virtud de su ser, tanto más ardien
te su tendencia al bien. Lo mismo 
le sucede al hombre. El hombre, 
en verdad, es de todos los seres 
el único que sb haya propuesto dos 
fines diferentes y hsta contrarios: 
ia perfección del espíritu y la del 
cuerpo. El hombre está colocado 
en las fronteras del tiempo y de la 
eternidad. El participa de este do
ble estado, de uno y otro extremo, 
y se mantiene, en cierto modo, de 
pie en el horizonte de la naturale
za. Sin embargo, lo cierto es que 
la perfección constituye su verda
dero destino. Su espíritu, en efec
to, cosa indivisible, independiente, 
divina, aparece como maestro de 
ia materia y nó como un vasallo. 
Vive por sí mismo, íntegro e ina

tacable, dotado de una fuerza inex
tinguible, revestido con el poder de 
contemplar la verdeid eterna, siem
pre vivo, y capaz de gobernar to
dos los objetos exteriores como de 
gobernarse a sí mismo. ¿Es el cuer
po es! opositor deí espíritu? Finito, 
limitado, sumiso, dependiente, el 
cuerpo no es nada en sí; no 
es sino un medio y un ins
trumento . Ahora bien ¿ cuál 
es en la vida el objeto propio de 
nuestro espíritu? Evidentemente 
el espíritu ha sido llamado a cap
tar :1a verdad suprema por la ra
zón, y a practicar el soberano bien 
por la voluntad, en cuanto percibe 
eíguna luz. algún bien, se dirige a 
ellos con vivacidad, y hacia ellos 
vuelve su deseo y su investigación. 
Sí, ieJ instinto de lia perfección nos 
es natural e innato.

Giordano Bruno.

OCTUBRE 1o. DE 1931
Nos complacemos en considerar a 

los Maestros como nuestros Her
manos Mayores, nombre que Ellos 
graciosamente se han dado. ¿Nos 
hallamos igualmente ansiosos de 
considerar a los criminales más ba
jos como nuestros hermanos niños, 

necesitados de nuestro más solícito 
cuidado? Enviemos todos los días 
del año que viene un amoroso pen
samiento a nuestros niños, de todo 
el mundo.

Annie Besant.

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional "Miguel Obregón Lizano" del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.
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UNA RESOLUCION DE NATALICIO
Cada día y durante todo el! día, 

durante todo ei! año venidero, tra
taré pacientemente de afinar mi 
vida más (armoniosamente, de a

cuerdo con el Maestro Divino que 
mora en mi corazón.

. .Annie Besant.
I*  de Octubre de 1931.

INTERPRETACION ASTROLOGICA DE LA VIDA DE 
MADAME HELENA PETROVNA BLAVATSKY

(Extracto de/ estudio de lí. Luella IIali/1 
hecho por Diego Paredaño)

Vemos en el Mapa N" I la situa
ción de constelaciones y posi
ción de los planetas en el momento 
de! nacimiento de H. P. B., acae
cido el II de Agosto de 1831 .

La 9 casa del zodiaco conside
rada astrológicamente, representa 
le más alta inteligencia en religión, 
ciencia y filosofía. La encontramos 
vacía de toda influencia planet siria, 
pero Tegida por Neptuno, que es un 
planeta que da una influencia sutil 
hacía los grandes idealismos, har 
cia los impulsos errabundos, y una 
fuerte actuación a favor del bien, 
al extremo de llegar a veces hasta 
el martirio.

Neptuno también es el regente 
de! ascendente de la I’ casa que 
sube en Cáncer y simboliza al cuer
po físico. La 5’ casa está gobernada 
por Escorpión, y se oculta en la 6’ 
bajo el signo de Capricornio. Este 
sistema completo de gobierno está 
colocado sobre la triplicidad del 
agua, que simboliza al mundo as
tral, y que le dió a H. P. B. una 
naturaleza fuertemente neptuniana, 
con poderosa clarividencia y un ti
po de inteligencia muy avanzado.

Neptuno simboliza la luz traslú
cida y su influencia trae la misión 
de romper los lazos que unen la 

humanidad a la ignorancia. Es lla
mado por los astrólogos el ser di
vino, y considerado como el gober- 
nidor de la tierra y el dador de luz 
v vida a la raza. Sus influencias dan 
impulso al intelecto, rigen la mente 
y la controlan, capacitando para a- 
yudar a la humanidad, destruyendo 
en ella la ignorancia y los instintos 
de separatíbilidcd.

En el momento del nacimiento 
de H. P. B., Neptuno estaba efec
tivamente colocado en la 6’ casa, 
intensificando así las condiciones 
de sutileza de H. P. B., y dándole 
grstn indiferencia contra los senti
mientos, convencionalismos y modo 
de ser de su tiempo, a la vez que 
acrescentando su poder clarividen
te, lo que le permitió comprender 
las enseñanzas de los más altos pla
nos. Neptuno en Capricornio le dió 
taimbién condiciones eminentemen
te prácticas: debiéndose notar, que 
Capricornio es considerado como 
el signo que gobierna el plexo don - 
de reside el Gran Chacra y donde 
la fuerza Kundalini emerge cuan
do se impulsa la evolución. Este 
fue el gran factor que dió impulso 
a su escritura creativa, y por ser un 
signo de influencia práctica, le dió

* 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional "Miguel Obregón Lizano" del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



— 10 —

las capacidades necesarias para lan
zar su mensaje tanto entre ¡os man
sos como entre los elegidos.

La 3*  casa estaba gobernada por 
Virgo y regida por Mercurio, que 
da influencia para, ei desarrollo del 
intelecto; simbolizando la mente 
concreta. Mercurio estaba fuerte, 
bien puesto en su signo y en esta
ción positiva. Su aspecto era favo
rable a la Lun', dándoie así fuerza 
a su mentalidad y cariño hacia to
dos los propósitos educativos, y 
gran sinceridad en la investigación 
de todos los problemas científicos. 
L s influencias que ejerce Mercurio 
le dieron bril’antez intelectual y es
timularon los deseos de escribir y 
de hacer deseo laT en toda forma 
su actividad mental.

Virgo es la Enea superior o cús
pide de la 3' casa y rigiendo sobre 
el sis'.em simpático nervioso o ple
xo solar, hizo que su naturaleza 
subconsciente fuera una poderosa 
estación receptora de todas las vi
braciones emocionales y ’e d'ó ia 
habilid d y condiciones experimen
tales para poder investigar y de
mostrar ia realdad de las leyes del 
fenómeno psíquico. Además, por 
estar Saturno y Marte en exacta con
junción y Mercurio dentro de 1 ór
bita de esta conjunción, y todos en 
el signo de Virgo, todo ello *(»  dió 
una fumada capacidad para entrar 
en contacto con el mundo astral.

El inherente amor que H. P. B. 
demostró por I verdad fue órigi- 
nado en la influencia de Venus, el 
planeta de1 amor, que estaba situa
do en el momento de su nacimien
to. en la casa de la mente inferior, 
sobre el propio signo de Librr en 
conjunción con ’a Luna; dando con 
ello a Venus una bu-na influencia 
y a’ta calificación mental de tipo 

elevado; y como resultante, una 
mente brille nte, armoniosa y llena 
de esperanza; y por la influencia 
de Libra. Je dió amor a la justicia. 
El aspecto de la Luna hizo a su vez 
que su mente fuera refinada y re
ceptiva haciéndola descollar sobre 
el nivel común; y la influencia de 
Venus en el signo de Libra le dió 
amor por las bellas artes, por la li
teratura, poesía y música. E amor 
por el placer que despierta Venus, 
se tradujo en ella, por su recono
cida atracción por ’os viajes, hasta 
culminar con su constante errativi- 
dad.

La Luna en la 4’* casa, o sea en 
el signo de Libra la influenció con 
el fiel de la balanza que es la per
fecta justicia. La Luna también se 
encontraba en trino cor. Ur no y 
Júpiter en Acuario, y esta trinidad 
le c ó la fuerte inf’uencia hacia el 
ocultismo práctico y el misticismo.

En el momento de su nacimien
to, Cáncer se levantaba influen
ciándola con una naturaleza de 
fuerte acción y pensamiento, con
tribuyendo ’a influencia lunar a 
darle forma. El Sol es el dador de 
vida, y como éste y Urano estaban 
en su propio signo y en polos o- 
puestos. trabajaron sus influencias 
juntas dando mayoT fuerza -> los 
signos en qUe se hallaban. Nace 
enitoncee el Mensaje de H. P. B. en 
esta casa y entra en V. casa en que’ 
estaba e! Sol, cón Saturno, Marte 
y Mercurio cerca de la punta de la 
3“ casa, que es Virgo como ya se 
dijo: y cuando tal natalidad suce
de, habiendo planetas en polos o- 
puestos, o en su propio signo de 
exaltación. como en este caso lo 
estaba Mercurio, se acrescientan 
para la persona influencie^ de fuer
te intelectua’idad .
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Mnrn h'H mven ti

Recapitulando resalta: Que la 
I» casa determina el cuerpo f'sico 
de la persona y el ambiente en que 
se ha d? desarrollar durante sus pri
meros años. Cáncer levantándose 
en esa casa y regido por la Luna en 
cuadratura, se refiere ai hog:r de la 
persona y a los estrechos lazos de 
familia. Cáncer le dió la tendencia 
a! pesado cuerpo que debía .‘levar 
durante su vid-".

2*  casa. Esta simbo’iza dine
ro, posición etc., y, con el So! ri
giendo ia punta superior de su pro
pia casa que es Leo, y Júpiter le

vantándose, no le resultó favora
ble; y como este planeta estaba en 
oposición con e'i Sol, resultó ella 
dotada con influencias adversas pa
ra darle al dinero y a los negocios 
su propio valor, y pucliendo solo 
interesarse por él en los casos de 
necesitarlo otra p=Tsona. Esta úl- 
tiny condición fue el producto de 
la influencia de la Cabeza del Dra
gón dentro de este signo.

3“ casa. Ya ha sido explicada.

4“ casa. Esta representa 1os negó- 
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cios de compra y venta de propie
dades, el hogar y el final de las co
sas. El buen aspecto de la Luna en 
el momento de su nacimiento le de
sarrolló un fuerte afecto hacia su 
hogar y aversión hacia la vida de 
hoteles. La cambiante Luna tam
bién le dió un inquieto final de vi
da con frecuentes cambios y movi
miento.

5*  casa. Esta representa el cora
zón y los asuntos ítnorosos. Con 
Escorpión en la punta y regido por 
Marte y en mal aspecto con Satur
no, le predecía disgustos, oposicio
nes. críticas y luchas con sus ene
migos.

6’ casa. Ya ha sido mencionada.

7’ casa. Representa al matrimo
nio, pero con Urano en oposición 
presagia para el futuro de la perso
na, repentinos e inesperados tras
tornos en sus relaciones matrimo
niales.

8° casa. Esa es 'la casa oculta de 
la muerte, y con Júpiter en ella, 
produce una influencia de promi
nencia mundial y asegura gran pu
blicidad de sus teorías y de sus es
critos después de su muerte.

9’ casa. Con Picis en la punta y 
teniendo la co-regencia de Júpiter 
en el signo fijo de Acuario sobre 
el que rige Neptuno, indica, viajes 
por todo el mundo, pero con un 
propósito definido.

1 0’ casa. Esta casa rige la profe
sión de uno o la posición que ocu
pa ante el público. Con Aries en la 
punta y regido este signo por Mar
te, cuyo planeta se hallaba en ese 

momento en conjunción con Sa
turno y Mercurio, indica, que lo di
cho en sus escritos será realizado. 
Que después de su muerte y mien
tras más años pasen sus ideas serán 
más comprendidas y sus enseñan
zas se irán confirmando y cada vez 
teniendo mayor número de prosé
litos.

I 1*  casa. Esta es la casa de la 
mente inferior, y con el signo de 
Tauro en la punta de ella regido 
por Venus, indica, que la persona 
será muy querida, y que especial
mente las mujeres sentirán fuerte 
atracción hacia ella por la luz de 
las verdades para el mundo.

12’ casa. Encontramos el signo 
de Geminis. cuyo regente es Mer
curio, y a este planeta en conjun
ción en la 3*  casa con Marte; pre
diciendo, que durante su vida ten
drá fuertes enemigos entre perso
nas de ideas religiosas conservati
vas: entre aquellos que se aferran 
a los credos sin querer dar atención 
a la verdad.

El Mapa horario N9 II fue toma
do en el momento de la muerte de 
Madame Blavatsky, ocurrida a las 
12.37.40 del 8 de marzo de 1891 
en Londres.

Su planeta regente Neptuno, que 
tanto poder le dió durante su vida, 
estaba en ese momento en cuadra
tura con el ascendente que simbo
liza el cuerpo físico, y también ha
ciendo un cuadrado con Saturno y 
Marte cerca del ascendente, y esta
ba en oposición a Ja Cola del Dra
gón en la 4° casa, lo que represen
taba el final de su vida .

Su sol natal estaba en cuadratura 
cerrada con el Sol y con la Luna. 
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y la Cabeza del Dragón en exacta 
cuadratura con ia Luna.

En el climax de la hora de su 
muerte estaba en cuadratura exac
ta en grado y minuto, Júpiter y 
(Marte en el signo de Géminis, que 
de acuerdo con su influencia, rige 
los pulmones y las aspiraciones di- 
fícilles; y Júpiter estaba en oposi
ción cerrada con Saturno cerca del 
ascendiente.

Mspa progresivo N9 III, a los 
44 años de edad de H. P. B.. fe
cha de la organización de ia Socie
dad Teosófica.

En este mapa se puede leer cla
ramente la gran misión intelectual 
que Mademe Blavatsky desarrolló. 
Encontramos al So! y a Marte en 
exacta con junción pasando sobre 
su Luna natkl y a Venus en el sig
no de Libra, gobernando la 3’ ca
sa o mente inferior. Esta combina
ción indica, que su nacimiento en el 
mundo mental se había efectuado. 
La estrecha unión entre el Sol y 
Marte tuvo él efecto de generar en 
él piano mental una gran fuerza la 
que darte gran actividad a todos 
aquellos individuos cuyas vibracio
nes fueran armónicas con las ver
dades que ella enseñaba. Además, 
las energías dé! dinámico Marte u- 
nidas a Jes del Sol añadieron fuer
za y poder intensificando a esta 
combinación.

La influencia del planeta Marte 
enfocó fuerza y energía sobre ella 
y también le di ó impulso para lle
var sus ideas a tas más apartadas 
regiones.

El Mapa N9 III nos enseña ade
más, que un gran concepto mental 
puede ser materializado en forma 
físico l Vemos que Mercurio, que 
simboliza !a mente, está muy cer
cano al Sol, y Marte en trino con 

Urano y Júpiter que están en la 
6“ Paisa Acuario, que es la de la 
mente sub-consciente; foi que pre
dice, que muchos miembros de 
prominencia serán atraídos a la So
ciedad y capacitados para com
prender las latentes verdades ocul
tas que están inscritas en la Sabidu
ría Antigua.

Lis/ Luna altamente elevada en 
él signo de exaltación de Tauro, en 
la 9 casa que es lia de la mente su
perior, en trino con Saturno, au
gura que en los miembros de la 
Sociedad se despertará un intenso 
deseo por comprender las verda
des enseñzdas por H. P. B., y por 
vivir la vida de aspirante a un mun
do de hermandad. La Luna repre
senta 1a mentalidad y Saturno la 
vigorización de la mente que con
duce a profundos y constructivos 
pensamientos y da impulso hacia el 
estudio. Por otra parte, la Luna en 
mal aspecto con Urano y Júpiter 
indica, que entre los miembros de 
la Sociedad habrá discordias y di- 
ferenci’S die opiniones y fa’ita de 
control entre los cuerpos emocio
nales y mentíales. Se confirma ade
más, esta falta de armonía, al ver 
la cuadratura entre Venus y Nep- 
tuno. Está Venus en la casa de la 
mente inferior y Neptuno en al 5’ 
casa, lo que muestra, que hay que 
hacer un intenso trabajo de educa
ción en un pláno superior al abar- 
c'ido por los cinco sentidos para 
dar mayor expansión a las ideas de 
H. P. B. Neptuno ejerce su influen
cia sobre los asuntos que están co
locados sobre él plano de! mundo 
físico; y desde el momento en que 
Venus está en mal aspecto con 
Neptuno, esto predice, que serán 
desenvueltas condiciones perjudi
ciales cü fácil' desarrollo de las ver-
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dades predicadas por ella y al de 
la misma Sociedad.

Leo rigiendo ’a primera casa o 
ascendente, indica. que H. P. B. 
hizo un buen trabajo impulsando 
el «acimiento de la Sociedad.

Por último, se ve en e*l  Mapa 111, 
que había en "se momento cinco 
planetas retrogradando, 'lo que es 
un caso raro; e indica, que las bue
nas condiciones para un gr:!n resur

gimiento de la Sociedad serán re
tardadas. en bien de la misma So
ciedad. porque un crecimiento len
to será de un resultado más per
manente; y además, porque la Sa 
bidur'a Antigu-. no puede ser acep
tada repentinamente por las masas, 
porque estos estudios requieren de
tenido pensamiento y una suficien
te expansión de conciencia para ser 
claramente comprendidos.

MOVIMIENTO DE LA TESORERIA DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA CENTROAMERICANA

| 18 MAYO AL 30 SETIEMBRE 1931 |

ENTRADAS: SALIDAS;
BALDO...................................... 'T 835.05
Anualidades y Diplomas,. .. 4-'!ti.on 
Legudo de don do-é Euuein jmhijh; 
Intense- Banco de Ríen ,, 11,85

Sueldos.................................C 21KI.W
Pa|H-lei ía y útiles escrito

rio .......................................  94.40
(ias| os de Correo, Telégra

fo y Radio........................... <»8. lo
Gastos Generales  ............... 120.2o
Auxilio sobrinas ]]. |*. B. .. 97.70
Saldo .'.....................................1498.70

tf2082.90 2082.90

Conforme
(f) F. Vidaohbkta.

f

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional "Miguel Obregón Lizano" del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



LOGIAS DE LA SOCIEDAD TEOSOF1CA CENTROAMERICANA 
(Centroamérica y Colombia)

Secretario General: MARIANO L. CORONADO.

Apartado 568

"ALBA LUZ"
•‘ARCO IRIS"

“BARLU" 
“DHARANA" 
“RUCARAS"

“GNOS1S"

“JINAU AJADAS A"

“KOOT- HOOM1"

“LUZ DEL VALLE" 
"M A IT REY A"
“PRAT1BI1A"

“SIRIO" 
“SUBIRAN A" 
"TEOTL"

“VIRYA"

San José, Costa Rica C. A.

Cable: "TEOSOFIA"

LOGIAS

Cario- .1. Carroño. Bucara manga. Colombia.
Guillermo Vengoechwu Apartado 539. Bogotá, Co

lombia.
Doctor Francisco G. Miranda. Gramola, Nicaragttjt. 
Estela González R. San José. Costa Rica.
Doctor Juiut G. Aborto, ti" Calle Sur N" 4. Mu na

gua. Nicaragua.
Honorio Silva. .Apartado 60. Guatemala. República 

Guatemala.
José T. Olivares. ]•' Calle Noroeste N" 932. 

Ahmngun. N i caragu u.
Inés v. de Fopp. Apartado 60. Guatemala, Repú

blica G un témala.
Nazario Lalindv. Cali, Colombia,
José Espinoza. Ritas, Nicaragua.
Isidro de J. Olivares. Apartado N1’'169, Managua, 

Nicaragua.
Líe. Luis Casi «i ng A. Alajuela, Costa Rica. 
Federico Flores Fiados. Tegucigalpa. Honduras. 
Rafael llemlia Reyes. San Salvador. República 

El Salvador.
Vera Field de Soto. San José, Costa Rica.

PERMANENTE

La publicación de esta revista es sostenida por un grupo pequeño de 
teosofistas y su distribución es gratuita.

Cualquiera ayuda que Ud. desee dar para "Virya" será alegremente 
recibida. Envíela a:

Editor de la Revista "Virya”,

Apartado 568, San José, Costa Rica.

« , ¡ • . o I
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LA SOCIEDAD TEOSOFICA
La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, por la 

señora H. P. Blavastky y por el Coronel H. S. Olcott. Su existencia legal fue concedida 
el 3 de Abril de 1905 en Adyar—Madras—(India), ciudad en la cual tiene su Sede Ge
neral y donde reside su actual Presidente, señora Annie Besant.

Esta Sociedad es una agrupación de personas que aspiran a investigar la Verdad y a 
servir a la humanidad; su objeto es contrarrestar el materialismo y hacer vivir las ten
dencias religiosas.

Los fines que persigue son los siguientes:
lv—Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de 

raza, creencia, sexo, casta o color.
2»—-Fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias.
3»—Estudiar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y las fuerzas latentes en el 

hombre.
La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes que pertenecen a cualquier re

ligión del mundo, o a ninguna de ellas. Están unidos por la aceptación de ios principios 
más arriba expuestos; y por el deseo de eliminar antagonismos religiosos y de agrupar a 
[os hombres de buena voluntad para estudiar las verdades religiosas, compartiendo con los 
demás los conocimientos adquiridos.

El lazo que los une no es una creencia, sino la investigación, la aspiración a la Ver
dad. Están convencidos de que la Verdad debe ser buscada por medio del estudio, por la 
meditación, por la pureza de vida, por la devoción hacia altos ideales y consideran que la 
Verdad es un premio cuya obtención merece cualquier sacrificio y no un dogma que debe 
imponerse por la fuerza.

Ellos consideran que la creencia debe ser el resultado del estudio individual o de la 
intuición y no de presiones externas; que debe basarse sobre el conocimiento y no sobre 
afirmaciones. Procuran tener amplia tolerancia para todos, aún para el intolerante, y al 
practicarlo no creen hacer una concesión, sólo saben que cumplen con su deber. Tratan de 
concluir con la ignorancia, pero no la castigan.

Consideran cada religión como una expresión de la Divina Sabiduría y prefieren estu
diarlas a condenarlas. Su palabra de orden es Paz y la Verdad su aspiración.

La Teosofía es el conjunto de verdades que forma la base de todas las religiones y 
que ninguna de ellas puede reclamar como de su exclusiva pertenencia.

Ofrece la filosofía que hace comprensible la vida, y demuestra la justicia y el amor 
que guía su evolución. Da a la muerte su verdadera importancia, demostrándonos que 
no es más que un incidente en una vida infinita, que nos abre las puertas de una existen
cia más radiante y completa.

Restaura en el mundo la Ciencia del Espíritu, enseñándole al hombre a reconocer al 
Espíritu dentro de sí mismo, y a considerar su cuerpo y su mente como servidores del 
Espíritu.

Esclarece las Escrituras y doctrinas de las religiones, explicando su significado oculto,, 
y las hace así aceptables a la inteligencia.

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y como teósofos tratan 
de vivirlas. Cada persona que desee estudiar, que quiera ser tolerante, que aspire hacia 
lo Alto, que desee trabajar con perseverencia, es bien recibida como socio, siendo de su 
exclusivo empeño el transformarse o no en un verdadero teósofo.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO
■ Habiéndose esparcido la Sociedad Teosófica por todos los ámbitos del mundo civilizado 

y habkndose afiliado a ella miembros de todas las religiones sin renunciar a los dogmas 
especiales de sus fes respectivas, se cree conveniente hacer resaltar el hecho de que no 
hay doctrina ni opinión, sea quien fuere quien la enseñe o sostenga, que de ningún modo 
puede ser obligatoria para ningún miembro de la Sociedad, pudiendo cada cual aceptarlas 
o rechazarlas todas libremente.—La única condición precisa para al admisión es la acep
tación del primero de los tres objetos de la Sociedad. Ningún instructor ni escritor, desde 
H. P. Blavatsky para abajo, tiene autoridad alguna para imponer sus opiniones o enseñan
zas a los miembros.—Cada miembro tiene igual derecho para adherirse a cualquier instruc
tor o escuela de pensamiento que él desee elegir, pero no tiene ningún derecho a imponer 
a otros el escoger como él.—A ningún candidato a uri puesto oficial ni a ningún elector 
se le puede negar su derecho a la candidatura o al voto por causa de las opiniones gue 
pueda sostener o porque pertenezca a determinada escuela de ideas. Las opiniones y 
creencias no crean privilegios ni acarrean castigos.-—Los miembros del Consejo Adminis
trativo ruegan encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga y 
defienda estos principios fundamentales de la Sociedad y amolde a ellos su conducta y 
que también ejerza sin ningún temor su propio derecho a la libertad de pensamiento y 
a su amplia expresión dentro de los límites de la cortesía y de la consideración a los demás
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