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Has ta la in tro duc ción de los ideo gra mas chi nos en el si- 
glo VI, el ja po nés era una len gua oral que no te nía es cri tu ra.
Se tra ta, se gu ra men te, del país con la más am plia y an ti gua
tra di ción oral. El mo no ga ta ru era el ofi cio de con tar his to- 
rias oral men te y de en tre to das ellas, las fa vo ri tas de los ja- 
po ne ses, que han tras cen di do más allá de sus fron te ras,
son las cró ni cas so bre na tu ra les y de mie do.

En es ta re co pi la ción, el lec tor dis fru ta rá de una se lec ción
de es ca lo frian tes re la tos, his to rias que nos arras tra rán a un
país pla ga do de mi tos, le yen das an ces tra les y su pers ti cio- 
nes. Un lu gar re mo to y exó ti co en el que sus ha bi tan tes
con vi ven con la arrai ga da creen cia de que hay mu chos ti- 
pos de mons truos, ima gi na rios y rea les, ocul tos en tre no so- 
tros.

Des de in creí bles er mi ta ños que con ser van las ca be zas de
sus víc ti mas has ta jó ve nes mar ca dos por el des tino que
anun cian un acia go fi nal a los bar cos en los que se su ben,
es tos cuen tos se mo ve rán en la fi na ba rre ra que se pa ra el
mun do real del mi to ló gi co. En tre sus pá gi nas, po dre mos
ver la im por tan cia vi tal del mar en la su pers ti ción de un país
for ma do por más de tres mil is las o la os cu ri dad que ocul- 
tan los nue vos ade lan tos co mo las pe lícu las. Siem pre sin ol- 
vi dar la com ple ji dad de la men ta li dad ja po ne sa, cu ya fas ci- 
na ción pue de lle gar a con ver tir se en al go ver da de ra men te
te rro rí fi co.

Pre pá re se pa ra dis fru tar de do ce in quie tan tes re la tos que le
pon drán los pe los de pun ta. Una lec tu ra im pres cin di ble pa- 
ra to dos los afi cio na dos a la no ve la gó ti ca y de te rror.
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Pró lo go

Kai ta Mu ra ya ma (1896-1919), au tor de La len gua del
dia blo, es un au tor po co co no ci do en nues tros días. Des de
el ins ti tu to se ha bía sen ti do atraí do por la li te ra tu ra de
Char les Bau de lai re y Stépha ne Ma llar mé. Ade más, es fa mo- 
so por la vi da ex tra ña y des truc ti va que lle vó. Es uno de los
re pre sen tan tes más cla ros del De ca den tis mo ja po nés. No
so lo es cri bió no ve las; mos tró un gran ta len to en la poesía y
en la pin tu ra, pe ro mu rió a la tem pra na edad de veinti dós
años.

Kidō Oka mo to (1872-1939), au tor de El de mo nio del ca- 
be llo blan co, em pe zó su ca rre ra pro fe sio nal co mo pe rio dis- 
ta. Tras ob te ner cier to re co no ci mien to co mo crí ti co de tea- 
tro em pe zó a es cri bir li bre tos pa ra obras de ka buki, nor mal- 
men te ver sio nes de obras an ti guas pe ro tam bién al gu nas
nue vas. Más tar de lle ga ron sus obras de tea tro mo derno,
las no ve las ne gras y los re la tos de fan tas mas, al gu nos de
ellos pu bli ca dos por Qua ter ni. Fi nal men te fue nom bra do
miem bro de la Aca de mia de Ar tes de Ja pón, sien do el pri- 
mer dra ma tur go en ob te ner tal mem bresía, la más im por- 
tan te a la que po día as pi rar un ar tis ta.

Kyōka Izu mi (1873-1936), au tor de Kai iki: Un re la to de
es píri tus ma ri nos, fue dis cí pu lo de Kōyō Ozaki. Es uno de
los re pre sen tan tes de la «no ve la ideo ló gi ca», un gé ne ro
que cri ti ca ba la mo ral se cu lar y las cos tum bres con un to- 
que fan tás ti co, uti li zan do fan tas mas y dio ses co mo ba se na- 
rra ti va. Su es ti lo es tra di cio nal y pa ra los lec to res ac tua les
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no re sul ta una lec tu ra fá cil, lo que no ha im pe di do que
crez ca el nú me ro de fa ná ti cos de sus obras.

Kōtarō Ta naka (1890-1941), au tor de La ca ra den tro de
la hor ni lla, no es un au tor muy co no ci do en Ja pón. Des pués
de cur sar es tu dios bá si cos, Ta naka tra ba jó en la cons truc- 
ción na val y más tar de co mo pro fe sor su plen te de pri ma ria.
Es te ti po de pro fe sor ca re cía de los es tu dios re gla men ta- 
rios, pe ro se le so lía con tra tar en si tua cio nes de emer gen- 
cia. Ta naka es cri bió una gran canti dad de cuen tos de fan- 
tas mas, o kaidan, gé ne ro que hoy en día ha que da do ol vi- 
da do. Es des ta ca ble su mag ní fi ca tra duc ción de Los cuen- 
tos ex tra ños, una fa mo sa re co pi la ción chi na que tu vo una
gran in fluen cia so bre Aku ta gawa y otros es cri to res de su
ge ne ra ción. Ta naka ha bía apren di do chino por su cuen ta y
dis fru ta ba ana li zan do tex tos an ti guos.

Ryūno suke Aku ta gawa (1892-1927), au tor del re la to Una
no che de pri ma ve ra, no so lo es uno de los es cri to res más
co no ci dos de Ja pón, sino tam bién uno de los más tra du ci- 
dos del mun do. Con si de ra do un ge nio des de su ju ven tud,
es cri bió su ópe ra pri ma (por la que ob tu vo un gran re co no- 
ci mien to) mien tras es tu dia ba en la Uni ver si dad de To kio.
Tras li cen ciar se em pe zó a tra ba jar co mo pro fe sor, pe ro re- 
nun ció pron to pa ra de di car se por com ple to a la li te ra tu ra.
En ton ces eran po cos los ja po ne ses que po dían vi vir de la
es cri tu ra, pe ro Aku ta gawa lo con si guió, pa san do a for mar
par te de la éli te li te ra ria del país. Sin em bar go, el es cri tor
se sui ci dó a los trein ta y cin co años de edad. Su muer te no
so lo im pac tó en los cír cu los li te ra rios; su gran de za era tal
que de jó hue lla en la so cie dad de la épo ca.

Ōgai Mo ri (1862-1922), au tor de La ser pien te, fue jun to
a Sōseki Na tsu me uno de los es cri to res más im por tan tes de
la era Mei ji, aun que a me nu do se ol vi da que se de di ca ba a
la me di ci na mi li tar. De he cho, lo gró el pues to de ma yor
pres ti gio al que era po si ble as pi rar: Ge ne ral de la Di vi sión
de Sani dad Mi li tar. Se tra ta ba de una per so na su ma men te
ocu pa da, pe ro a pe sar de ello es cri bió mu chas obras. No
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so lo es cri bió no ve las sino tam bién en sa yos y tra duc cio nes,
su re per to rio era muy am plio. A fi na les del si glo XIX es tu dió
en Ale ma nia ba jo la tu te la de Ro bert Ko ch, des cu bri dor del
ba ci lo de la tu ber cu lo sis. Los cua tro años que pa só en Ale- 
ma nia no so lo in flu ye ron en sus co no ci mien tos mé di cos
sino tam bién en sus obras li te ra rias. Su hi ja Ma ri Mo ri se
de di có a la li te ra tu ra co mo él.

Jun’ichirō Ta ni zaki (1886-1965), au tor de Jin mensō: El
bu bón con ros tro hu ma no, em pe zó a es cri bir mien tras es tu- 
dia ba en la Uni ver si dad de To kio. Des de ese mo men to y
has ta sus se ten ta y nue ve años, ca si me dio si glo, fue uno
de los es cri to res más im por tan tes de su ge ne ra ción y uno
de los po cos que con si guió vi vir de la li te ra tu ra. Sus no ve- 
las go zan de una gran va rie dad y ri que za tan to de te má ti- 
cas co mo de es ti los, pe ro su prin ci pal ca rac te rís ti ca es su
pe cu liar ero tis mo, ra zón por la que sus re la tos no se in clu- 
yen en los li bros de tex to (con la ex cep ción de El elo gio de
la som bra, una cé le bre re fle xión so bre la cul tu ra ja po ne sa).

Tan to el abue lo co mo el pa dre y los tres her ma nos de
Atsus hi Naka ji ma (1909-1942), au tor de La mo mia, eran es- 
tu dio sos de chino an ti guo, in fluen cia que pue de ob ser var se
en sus re la tos. Su obra ma es tra, La lu na so bre la mon ta ña
(pu bli ca da por Qua ter ni en Un gran des cu bri mien to, 2015),
es un cla ro ejem plo de ello. Aun que es te es cri to apa re ce
en los li bros de tex to de ba chi lle ra to y es de lec tu ra obli ga- 
da, las obras de Naka ji ma no fue ron pu bli ca das du ran te su
vi da. La ma yo ría se edi tó des pués de su muer te, cuan do fi- 
nal men te se re co no ció su gran ta len to.

Rampō Edo gawa (1894-1965), au tor de El in fierno es tá
en el es pe jo, es uno de los es cri to res de no ve la ne gra más
re pre sen ta ti vos de Ja pón. Es co no ci do por su alias ar tís ti co,
que en ca rac te res chi nos es el nom bre del es cri tor es ta dou- 
ni den se Edgar Allan Poe. Rampō no so lo es cri bió fic ción;
tam bién pu bli có va rios en sa yos so bre no ve la ne gra. Ade- 
más, creó un pre mio li te ra rio que lle va su nom bre pa ra dar
a co no cer es cri to res no ve les. Ca be se ña lar que mu chas de
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sus obras se han con ver ti do en clá si cos de la no ve la de de- 
tec ti ves y se si guen le yen do ac tual men te.

Jūran Hi sao (1902-1957), au tor de La som bra de la
muer te, co men zó su an da du ra li te ra ria en el tea tro. Pa só
cua tro años es tu dian do en Fran cia du ran te los que se cen- 
tró en las obras dra má ti cas. A su re gre so co men zó a tra ba- 
jar co mo ayu dan te de di rec ción en una com pa ñía tea tral.
Es cri bió va rias no ve las po li cia cas y de mis te rio, así co mo
hu mo rís ti cas e his tó ri cas. Las obras de Hi sao es ta ban di ri gi- 
das al gran pú bli co, aun que eso no mer mó su ni vel li te ra rio.

Rohan Kōda (1867-1947), au tor de Una his to ria de apa ri- 
cio nes, es uno de los es cri to res más re pre sen ta ti vos de la
era Mei ji. Aun que ac tual men te son más po pu la res es cri to- 
res co mo Sōseki Na tsu me, ōgai Mo ri y Kōyō Ozaki (au tor de
El de mo nio de co lor do ra do, el su per ven tas de la era Mei ji)
Kōda go za ba en aque lla épo ca de una ma yor au to ri dad
que es tos. Los re la tos de Kōda tie nen una mar ca da in fluen- 
cia de la li te ra tu ra chi na y, de bi do a su li ris mo, re sul tan
com pli ca dos in clu so pa ra los lec to res ja po ne ses ac tua les.
Es ne ce sa rio se ña lar que en la era Mei ji, so bre to do en la
pri me ra mi tad, las no ve las no se leían en si len cio sino en
voz al ta. La hi ja de Rohan, Aya Kōda, fue tam bién una cé le- 
bre es cri to ra.

Por úl ti mo, Kyūsaku Yu meno (1889-1936), el au tor de El
mu cha cho de los nau fra gios, de sem pe ñó tra ba jos muy va- 
ria dos des pués de de jar la Uni ver si dad de Keiō. Fue ca pa- 
taz de una gran ja, mon je bu dis ta, ma es tro de Yōkyo ku (el
can to que se usa en el tea tro Noh) y pe rio dis ta. Su de but
co mo es cri tor fue tar dío, pa sa da la trein te na, y mu rió a los
cua ren ta y nue ve años. Su obra más fa mo sa es Do gu ra Ma- 
gu ra, una no ve la ex ten sa y com pli ca da que fue pu bli ca da
un año an tes de su muer te.

 
Jun’ichi Shi ba gu chi

Pro fe sor de li te ra tu ra ja po ne sa
Uni ver si dad Agro ve te ri na ria de Obi hi ro
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Oc tu bre de 2016
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No ta de tra duc ción

Pa ra rea li zar las trans li te ra cio nes de los nom bres de los
per so na jes y de los lu ga res se usó el sis te ma He pburn mo- 
derno, uti li zan do en par ti cu lar el ma crón pa ra las vo ca les
lar gas. Ca be des ta car que en el ca so de los nom bres pro- 
pios de los per so na jes na ci dos des pués del pe río do Mu ro- 
ma chi se ha de ci di do in ver tir el or den ja po nés y se ha uti li- 
za do la for ma cas te lla na: apa re ce pri me ro el nom bre y lue- 
go el ape lli do. En el ca so de los lu ga res ja po ne ses se ha
man te ni do el so ni do ja po nés; en cuan to a los lu ga res chi- 
nos, en lu gar de man te ner la pro nun cia ción ja po ne sa se ha
uti li za do la for ma pinyin.

Con res pec to al sis te ma de pe rio di za ción his tó ri ca, se
ha res pe ta do el uso del sis te ma ja po nés uti li za do en el tex- 
to y agre ga do la fe cha se gún el ca len da rio gre go riano. Asi- 
mis mo, se han man te ni do al gu nos tér mi nos en ja po nés ya
que con si de ra mos que su tra duc ción li te ral no trans mi tía la
es en cia del tex to.

La tra duc ción es res pon sa bi li dad to tal de los tra duc to- 
res. Se ha tra ta do de re crear, en la me di da de lo po si ble,
una ver sión es pa ño la de la ori gi nal ja po ne sa, aun que al gu- 
nas fra ses sue nen ar cai cas en nues tro idio ma. Asi mis mo, al- 
gu nas pa la bras o fra ses pue den re sul tar des pec ti vas y po lí- 
ti ca men te in co rrec tas.

Por úl ti mo, que re mos dar las gra cias a Yōko Naitō. Tam- 
bién a Jun’ichi Shi ba gu chi por su ex ce len te pró lo go, así co- 
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mo a Jo sé Luis Ra mírez y a to do el equi po de Qua ter ni por
la pu bli ca ción de es ta obra.

 
Los tra duc to res

Oc tu bre de 2016
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In tro duc ción

Exis ten, en otros idio mas, pa la bras que tie nen un sig ni fi- 
ca do con cre to y que re sul tan im po si bles de tra du cir al cas- 
te llano. En ja po nés, una de es tas pa la bras es kaiki (怪  奇 ),
un tér mino que sir ve pa ra de fi nir las co sas so bre na tu ra les y
té tri cas. En el ca so de las no ve las, las pa la bras se rían kaiki

shosetsu (怪奇小説).
En es te li bro, he mos se lec cio na do do ce kaiki, do ce re la- 

tos de te rror y lo cu ra que le per mi ti rán aden trar se en el
pro ce lo so mun do de los fan tas mas, se res so bre na tu ra les y
mi tos po pu la res del país del sol na cien te.

Jun to a re la tos de au to res tan pres ti gio sos co mo Ryūno- 
suke Aku ta gawa, Ōgai Mo ri o Jun’ichirō Ta ni zaki, en con tra- 
rá otros de es cri to res no tan co no ci dos co mo Mu ra ya ma o
Kōtarō Ta naka, pe ro que tam bién me re ce la pe na co no cer.

La de fi ni ción que el dic cio na rio ha ce de la pa la bra «mie- 
do», es la sen sación de an gus tia pro vo ca da por la pre sen- 
cia de un pe li gro real o ima gi na rio. En el ca so de un li bro,
el pe li gro es so lo ima gi na rio y, por tan to, sub je ti vo. Por es- 
te mo ti vo no le po de mos ase gu rar que le yen do es ta obra
pa sa rá mie do, pe ro de lo que sí es ta mos se gu ros es de que
con to dos y ca da uno de los re la tos sen ti rá una ex tra ña sen- 
sación de de sa zón, de des aso sie go.

Pa ra ter mi nar, so lo nos que da re co men dar le, que ri do
lec tor, que ba jo nin gún con cep to lea es te li bro de no che a
so las. ¿O qui zá pre fie ra ha cer lo así?… Que dis fru te de la
lec tu ra.
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La len gua del dia blo

Por Kai ta Mu ra ya ma
Tra duc ción de Juan An to nio Yá ñez

I

Una no che sere na a prin ci pios de ma yo, al re de dor de
las on ce, es ta ba en el jar dín con tem plan do el azul pro fun do
del cie lo cuan do, de re pen te, se es cu chó una voz en la
puer ta: «¡Te le gra ma!». Al abrir lo en contré lo si guien te:

«CUES TA KU DAN 301 KA NEKO».

Me ex tra ñó mu cho. ¿Qué sig ni fi ca ba eso de 301? Ka- 
neko era el nom bre de un ami go mío, el más pe cu liar de
to dos. El ti po era poe ta y, tal vez por eso, tam bién mis te rio- 
so. Co men cé a pen sar en el ex tra ño te le gra ma que te nía en
la ma no. Lo ha bían emi ti do a las diez y cua ren ta y cin co en
Ōtsuka. Aun que no en ten día na da, de ci dí ir a la Cues ta de
Ku dan, así que me ves tí y me pu se en mar cha.

Des de mi ca sa has ta la es ta ción ha bía bas tan te dis tan- 
cia. Du ran te el ca mino pen sé mu cho en Ka neko. Lo ha bía
co no ci do en oto ño, ha cía un par de años, en una fies ta a la
que so lo ha bía in vi ta da gen te ex cén tri ca. Él cum pli ría
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veinti sie te es te año, por lo que en aquel en ton ces era un
jo ven poe ta de vein ti cin co. Sin em bar go, iba ves ti do co mo
un an ciano y en su ros tro, de un tono cu rio sa men te ro ji zo,
se mar ca ban con cla ri dad va rias arru gas. Te nía los ojos
gran des, bri llan tes y ne gros, mien tras que su na riz era lar ga
y an cha. La ex tra ña for ma de sus la bios me lla mó la aten- 
ción. Los an fi trio nes de la fies ta eran gen te inu sual y, por
esa mis ma ra zón, sus in vi ta dos eran tam bién bi chos ra ros.
Si al guien nor mal los hu bie ra vis to, se gu ra men te le ha brían
pa re ci do una hor da de de mo nios. Pe ro, en tre tan tas sin gu- 
la ri da des, fue ron los la bios del jo ven poe ta los que lla ma- 
ron enor me men te mi aten ción.

Es ta ba sen ta do jus to fren te a mí, por lo que pu de ob- 
ser var lo has ta har tar me. Te nía los la bios real men te grue sos,
co mo dos tu be rías de co bre con car de ni llo, y tem bla ban sin
ce sar. Cuan do co mía era aún más es pec ta cu lar. El ver di gris
de sus la bios re sal ta ba el co lor ro jo de su len gua al abrir la
bo ca pa ra tra gar la co mi da a to da ve lo ci dad. Yo, que nun ca
ha bía vis to a al guien con unos la bios tan grue sos, me que- 
dé per ple jo vien do có mo co mía. De re pen te, sus ojos se
po sa ron so bre mí. Se le van tó y me gri tó:

—Oye, ¿por qué me mi ras de un mo do tan des ca ra do?
—Tie nes ra zón. Lo sien to —le di je salien do del tran ce, y

en ton ces vol vió a sen tar se.
—Me ale gra que lo en tien das. No es agra da ble ser el

blan co de mi ra das in dis cre tas.
Dio un tra go a la ja rra de cer ve za sin de jar de mi rar me

con sus ojos bri llan tes.
—Tie nes to da la ra zón. Lo que pa sa es que tu apa rien- 

cia me pa re ce in te re san te.
—¡Si gue sin ser agra da ble! ¡Qué te im por ta a ti mi apa- 

rien cia!
Pa re cía mo les to.
—No te en fa des. Be ba mos al go pa ra re con ci lia mos.
Así fue co mo Ei ki chi Ka neko y yo nos co no ci mos.
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Cuan to más me re la cio na ba con él, más ex tra ño me pa- 
re cía. Po seía una con si de ra ble for tu na y vi vía so lo, pues no
te nía pa dres ni her ma nos. Se ha bía ma tri cu la do en dis tin tas
uni ver si da des, pe ro nin gu na fue de su com ple to agra do.
Na die co no cía la ra zón exac ta por la que se ha bía de ci di do
por la poesía, ya que le dis gus ta ba ha blar de esa par te de
su vi da. Lle va ba una exis ten cia dis cre ta y le des agra da ba
so bre ma ne ra re ci bir vi si tas en su ho gar. Por ello, to do lo
que ha cía era un ab so lu to mis te rio. Se pa sa ba el tiem po re- 
co rrien do las ca lles, siem pre en ba res y ta ber nas.

Ha cía dos o tres me ses que no lo veía mos. Na die sa bía
na da de él, ni por dón de an da ba. Y aun que yo ha bía lo gra- 
do inti mar con él y me ha bía ga na do su con fian za, lo úni co
que sa bía de Ka neko es que era un per so na je mis te rio so y
ex cén tri co.

II

Mien tras re cor da ba to do aque llo, lle gué a la ci ma de la
Cues ta de Ku dan. A mis pies, ba jo el ve lo noc turno, se ex- 
ten día la ciu dad. Los fa ro li llos de Ji nbōchō bri lla ban en la
os cu ri dad co mo dia man tes in crus ta dos en el mi ne ral. Ins- 
pec cio né la cues ta de arri ba aba jo. Pen sa ba que Ka neko
me es ta ría es pe ran do allí, pe ro no con se guía di vi sar su si- 
lue ta. Bus qué cer ca de la es ta tua de bron ce de Ōmu ra, pe- 
ro no en contré a na die. Es tu ve me dia ho ra en la Cues ta de
Ku dan y des pués de ci dí ir a su ca sa, que se ha lla ba cer ca
de To mi saka. Cuan do lle gué a su do mi ci lio, una vi vien da
pe que ña pe ro bo ni ta, en contré allí a la po li cía. Sor pren di- 
do, les pre gun té qué ocu rría y me di je ron que Ka neko se
ha bía sui ci da do. En tré en la ca sa de in me dia to y vi su cuer- 
po ro dea do de dos o tres ami gos y al gu nos agen tes de po- 
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li cía. Se ha bía ma ta do cla ván do se en el co ra zón unas va ri- 
llas que se usa ban pa ra re mo ver el pi cón. Por sus he ri das,
pa re cía ha ber lo in ten ta do dos o tres ve ces. Es ta ba muy pá- 
li do, pe ro su ros tro re fle ja ba tan ta paz que pa re cía dor mi- 
do. Se gún di jo el fo ren se, el fa tal des en la ce ha bía si do re- 
sul ta do de la con fu sión men tal pro duc to de la ebrie dad. El
ca dá ver apes ta ba a al cohol. Se creía que ha bía muer to ha- 
cía po co, pues un tran se ún te es cu chó un ge mi do de ago nía
y avi só a las au to ri da des de in me dia to.

No de jó nin gu na car ta don de ex pre sa ra sus úl ti mas vo- 
lun ta des, por lo que el te le gra ma me pa re ció to da vía más
ex tra ño. Se gún la ho ra en la que es ti ma ban que ha bía
muer to, to do ha bía su ce di do jus to des pués de en viar la no- 
ta. Vol ví, pen sa ti vo, a la Cues ta de Ku dan. ¿Qué sig ni fi ca ba
ese nú me ro, 301? ¿Qué te nía que ver con la cues ta? Mi ré a
mi al re de dor, pe ro no en contré na da. De pron to, caí en la
cuen ta. En el pe rí me tro de la Cues ta de Ku dan so lo ha bía
una co sa con nú me ros su pe rio res al tres cien tos: las ta pas
de pie dra que cu brían el ca nal que co rría a am bos la dos de
la pen dien te. Em pe cé a exa mi nar el la do de re cho des de
arri ba y ba jé mien tras con ta ba los nú me ros. Re vi sé bien la
ta pa tres cien tos uno, pe ro no en contré na da ex tra ño, así
que em pe cé a con tar des de aba jo. Ha bía tres cien tas diez
ta pas en to tal; la dé ci ma des de arri ba se ría la que bus ca ba.
Vol ví a su bir co rrien do y re vi sé bien la ta pa tres cien tos uno:
en tre la dé ci ma y la un dé ci ma se veía al go ne gro. Al sa car lo
des cu brí que se tra ta ba de un so bre de pa pel en ce ra do ne- 
gro.

—Es to es, es to es —me di je, y vol ví vo lan do a ca sa.
En el in te rior ha bía un do cu men to de por ta da ne gra.

Cuan do lo leí des cu brí al ver da de ro Ei ki chi Ka neko por pri- 
me ra vez. Y era un ser ver da de ra men te es pe luz nan te.

—¡No era un hu ma no sino un de mo nio! —gri té.
Mis que ri dos lec to res: in clu so aho ra, al re ve la ros el con- 

te ni do de aquel do cu men to si go sin tien do un pro fun do ho- 
rror. A con ti nua ción os pre sen to el tex to ín te gro.


