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CURRÍCULUM  VITAE DE LUIS ÁNGEL CASAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

 

La Habana, Cuba, 10 de julio de 1928. 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS: 

 

Académico de Número de la Academia Cubana de la 

Lengua (1965); Académico Correspondiente de la Real 

Academia Española (1970); Académico Correspondiente 

de la Academia Internacional de “Pontzen” de Letras, 

Ciencias y Artes, Nápoles, Italia (1972); Académico 

Correspondiente de la Academia Norteamericana de la 

Lengua Española (1979); Miembro de Honor de la 

Academia Poética de Miami (2005); Miembro de la Academia 

de la Historia de Cuba (Miami, 2007). 

 

CARGOS ACADÉMICOS: 

 

Secretario de la Academia Cubana de la Lengua (desde 

1968 hasta 1980) y de la Comisión de Gramática de esta 

Corporación (desde 1973 hasta 1980); Vicepresidente de 

la Academia de la Historia de Cuba (2008). 

 

MEDALLAS Y DIPLOMAS: 

 

Medalla y diploma de la Academia Cubana de la Lengua; 

Medalla y Diploma de la Real Academia Española; 

Distintivo Palmado y Diploma de la Academia 

Internacional de “Pontzen” de Letras, Ciencias y Artes 
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(Nápoles, Italia); Diploma de la Academia Norteamericana 

de la Lengua Española.  

 

LIBROS PUBLICADOS: 

 

(Ediciones agotadas) 

 

LA TINIEBLA INFINITA (sonetos, México, 1948, prólogo de 

Enrique González Martínez); Pepe del Mar y otros poemas 

(con la versión rítmica de El Cuervo, de Poe, La Habana, 

1950, prólogo de Raimundo Lazo); TRECE CUENTOS 

NERVIOSOS (La habana, 1954); El Genio Burlón y otros 

poemas (La habana 1959). 

 

(Nuevas publicaciones) 

 

LOS MÚSICOS DE LA MUERTE (novela histórico-filosófica, 

Miami, Florida, Estados Unidos de América,1989); TRECE 

CUENTOS NERVIOSOS/NARRACIONES BURLESCAS Y 

DIABÓLICAS (estudio preliminar de Hernán Henríquez 

Ureña, prólogo de Gustavo Galo Herrero, Ediciones 

Universal, Miami-Barcelona, 1990, “best seller”); LA 

PALABRA POÉTICA (Discurso de Ingreso en la Academia 

Cubana de la Lengua escrito en verso, setenta octavas 

reales, La Habana, 1965, reseña histórico-crítica de 

Noemí Fernández Triana, Miami, Florida, Estados Unidos 

de América, 1991); CUENTOS PARA LA MEDIANOCHE  

(prólogo de Astur Morsella titulado Genialidad y terror 

en Luis Ángel Casas, Ediciones Universal, Miami, Florida, 

Estados Unidos de América, 1992); EL MESÍAS o LA 

EPOPEYA DE LOS TIEMPOS (poema épico-lírico en cuatro 

cantos y 109 octavas reales, La Habana, 1961. Primera 

edición: Nueva York, 1998, en “Tercer Milenio”, de la serie 

“Poesías de la Colección Salesiana”);  POEMAS CUBANOS 

EN DÉCIMAS CRIOLLAS (La habana, 1964. Primera edición: 
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Miami 2003); MAESTRO LUIS CASAS ROMERO, Panegírico 

en décimas criollas (Miami, 2004). 

 

ALGUNAS RESEÑAS: 

 

El poeta mexicano Enrique González Martínez, “el primero de los 

post-modernistas”, expresó en el prólogo de La tiniebla infinita: “Me 

llena de regocijo espiritual presentar a este poeta joven; 

presentar digo, no descubrir, porque Luis Ángel Casas, que va a 

trasponer apenas los límites de la adolescencia, cuenta ya en su 

patria, Cuba, tierra lírica y luminosa, con fervientes admiradores, 

que han visto en la frente del bardo precoz la inconfundible marca 

de los elegidos.” Y más adelante: “Nadie dejará de ver en este su 

primer libro a un poeta auténtico, de palabra atrevida, de epíteto 

audaz y de inspiración prematuramente atormentada.” 

 

Jorge J. Rodríguez-Florido, profesor de lengua y Literatura 

Españolas de la Chicago State University, en su conferencia 

Itinerario de Luis Ángel Casas, que leyó en la universidad de 

Cincinnati el 15 de mayo de 1987, señala: “Poesías como Pepe del 

Mar, Marisol, Rosa la Rusa, Cheo Macaco, Mujer bajo la lluvia 

(todas de Pepe del Mar y otros poemas) forman un mosaico de 

malabarismos verbales y conceptuales que es antecedente 

preclaro de la literatura barroca cubana ejemplarizada en las 

obras de Cabrera Infante, Severo Sarduy y Lezama Lima.” Rodríguez-

Florido también dice de Casas en esta conferencia, refiriéndose a 

este libro, que “su creación de la rima potencial y los experimentos 

métricos y prosódicos de muchos de sus poemas han abierto 

caminos”. Su “versión rítmica” de El Cuervo, de Poe, incluida en Pepe 

del Mar y otros poemas, se estrenó en México el 28 de febrero de 

1948. Luis Alfonso, Secretario General de la Comisión Permanente 

de la Real Academia Española, hubo de expresar a Casas en 1978 

que dicha Comisión acordó “felicitarlo muy efusivamente por tan 



 4 

admirable traducción en la que ha salvado dificultades que, hasta 

ahora, se consideraban imposibles de vencer”. 

 

El poeta cubano José Ángel Buesa escribió sobre El Genio Burlón 

y otros poemas: “Luis Ángel Casas ha definido perfectamente un 

estilo directo, dentro de una técnica de difícil pericia… es un poeta 

con opiniones –lo cual no es frecuente –, y esas opiniones tienen 

una base indudable en la interpretación estudiosa del fenómeno 

poético –lo cual es casi insólito.  …revela una madura maestría 

técnica, una fina apreciación verbal, un poco irónica o burlesca  a 

veces, tal vez para equilibrar su dramatismo innato, y una 

preocupación bien visible por lograr fórmulas expresivas 

originales”… 

 

En el Diario Las Américas, de Miami, 31 de diciembre de 1989, 

página 7-B, el poeta y crítico Luis Mario comenta que “Luis Ángel 

Casas acaba de publicar la novela Los Músicos de la Muerte, en la 

que se hace patente una vez más la maestría de este escritor cubano 

en el desarrollo del relato, su fértil imaginación para el 

argumento insólito y su profunda cultura histórico-filosófica. A 

los muchos logros ganados por Casas en la investigación poética –

creador de la rima potencial, autor de la versión rítmica de El 

Cuervo, de Edgar Allan Poe, y erudito en versificación grecolatina-, 

se añade ahora esta novela suya, que se desarrolla en un ambiente 

fantasmagórico, donde la técnica del suspense mantiene al lector 

en éxtasis hasta el final”. 

 

En el propio Diario Las Américas, 9 de septiembre de 1990, página 

8-B, Luis Mario comenta que “entre los libros más vendidos en Miami 

está actualmente Trece cuentos nerviosos (Narraciones burlescas 

y diabólicas), del poeta y académico cubano Luis Ángel Casas. El 

libro recoge cuentos y narraciones que datan de 1954 y sitúan al 
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autor como un anticipado en el género del terror cuentístico. Para 

los amantes del misterio, del argumento lógico en el que van 

encajando los eslabones de una cadena de sucesos inverosímiles, 

cultos, mágicos y, al mismo tiempo, llenos de pasión e interés, este 

libro de Luis Ángel Casas resulta insoslayable”. De acuerdo con 

reiterados informes de el Nuevo Herald, sección en español de The 

Miami Herald, Trece cuentos nerviosos llegó a ocupar el primer 

lugar entre los libros más vendidos de otros autores, incluyendo a 

Gabriel García Márquez. Se considera que Casas es precursor de 

Borges en la narrativa moderna hispanoamericana, pues la primera 

edición de estos Trece cuentos nerviosos fue hecha y registrada en 

Cuba en 1954, y los trece cuentos fantásticos de Borges se 

publicaron veintiún años después, en 1975, en El libro de arena, 

obra que, junto con la colección de cuentos El informe de Brodie 

(1970), del propio Borges, contiene lo más representativo y 

depurado de esa narrativa, de la cual se ha dicho erróneamente que 

influyó en la que Casas ha venido cultivando desde mucho antes. 

“El libro de arena es mi única obra. Incluye trece relatos. Un 

número casual o fatal; no creo que mágico” –son palabras de 

Borges recogidas por Roberto Alifano en Borges, biografía verbal. 

“Todo lo demás que he escrito no tiene importancia” –subraya el 

autor de El libro de arena. En su estudio sobre el cuentista cubano, 

incluido en Trece cuentos nerviosos,  dice Gustavo Galo Herrero, 

poeta y crítico: “El Aleph, cuento que tipifica los misterios de 

Borges en el universo de los enigmas y las especulaciones, fue 

escrito –o publicado-- en 1949. Tres años antes (1946), Luis Ángel me 

dio a leer sus relatos Alpha y Omega y Velamen Negro, que exhiben 

las fórmulas dominantes mantenidas por su autor en el arte del 

cuento.” (Alpha y Omega corresponde a la primera parte del libro, y 

Velamen negro a la segunda.) La presentación de Trece cuentos 

nerviosos estuvo a cargo del escritor y crítico argentino Astur 

Morsella, que afirmó: “En una tradición que reúne a Poe, a 
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Maupassant, a Víctor Hugo, a Bierce y al Dostoyevski de Los 

endemoniados y hasta de Los hermanos Karamazov, Luis Ángel 

Casas es el creador de un nuevo mundo de la imaginación simbólica.” 

Y más adelante: “A través de los años he desarrollado con más 

tenacidad que genio el oficio de crítico literario. Pero pocas veces 

me ha sorprendido y entusiasmado un autor del modo que me ha 

sorprendido y entusiasmado Casas.” 

 

El 23 de abril de 1965, Día del Idioma, en Sesión Pública y Solemne, 

a los treinta y seis años de edad, Luis Ángel Casas leyó su discurso 

de ingreso en la Academia Cubana de la Lengua, Correspondiente de 

la Real Academia Española, titulado La palabra poética y escrito en 

verso (setenta octavas reales). “Sus conocimientos de métrica 

clásica dan categoría de humanista al joven académico” –afirmó en 

aquella oportunidad Chacón y Calvo, entonces Director de la 

Academia Cubana, quien en sesión posterior de la propia Academia 

expresó: “Una joven e ilustre figura de nuestras Letras, Luis Ángel 

Casas, no ha mucho sorprendió al público habitual de nuestras 

sesiones con su discurso de ingreso en la Academia Cubana escrito 

en verso; una lectura singular, sin otro precedente que el del 

ingreso en la Real Academia Española de don José Zorrilla.” Rafael 

Lapesa, a la sazón Secretario perpetuo de la Real Academia 

Española, comunicó a la Academia Cubana en carta fechada en 

Madrid el 12 de junio de 1965: “La Academia Española, en sesión 

celebrada el día10 del actual, tuvo conocimiento de dicho discurso 

que fue acogido por los Sres. Académicos con grandes muestras de 

agrado por su originalidad y mérito.” El discurso de Casas, “la más 

apasionada defensa de la cultura occidental” según Chacón y 

Calvo, recorrió el mundo al ser publicado en México en la revista 

Ábside, que dirigía el humanista y polígrafo mexicano Alfonso 

Junco, de la Academia Mexicana de la Lengua, en el número 

correspondiente a abril-junio de 1970. Junco calificó de 
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“inusitadas” las octavas reales de Casas. Dijo, además, que “tienen 

la armoniosa fluidez de un ancho río”. Y Galo Herrero afirmó: “son 

las más pulcras que se han logrado.” 

 

El prologuista de Cuentos para la medianoche, Astur Morsella, 

estudia y expone minuciosamente “la obra de Luis Ángel Casas, una 

de las más descollantes figuras de las letras hispanoamericanas 

de este siglo”, y dice: “El combate que todos vivimos entre lo 

angélico y lo demoníaco, se da en este gran escritor cubano de una 

manera agónica, y la necesidad de expresar ese horror como una 

catarsis, lo lleva a crear una ficción fantástica sin paralelo en 

América Latina”. Y más adelante: “Casas es el viajero que con el 

humor del sabio llega a los más recónditos pueblos del alma y por 

eso su narración es como el periplo hacia el Apocalipsis prematuro 

en que nos ha colocado el constante desafío a dios. Pero como 

Casas ama la música –la Música--, sus mundos y su prosa son como 

atenuantes de grandeza lírica en el recorrido por las erosiones 

interiores de sus seres, que en definitiva somos nosotros, sus 

lectores.” En el Diario Las Américas, de Miami, 17 de septiembre de 

1992, página 5-A, Luis Mario apunta: “Habría que explorar entre los 

escritores actuales, para ver si a alguno se le ha ocurrido, como a 

Luis Ángel Casas, llegar al realismo mágico por la vía de los 

cuentos de terror. Probablemente sea ese el principal valor 

literario de varios de los Cuentos para la medianoche.” Dice Luis 

Mario que en estos cuentos “hay también amor, sacrificio, bondad”, y 

que “son cuentos vibrantes de pasión, con la admirable riqueza 

idiomática de un poeta escultor de imágenes irrepetibles”. En el 

propio Diario Las Américas, Roberto N. Bourbarkis señala: “En 

nuestro siglo de milagros tecnológicos cotidianos, la literatura 

fantástica demanda un extra de imaginación creadora. Tal extra, 

tal lujo, posee Luis Ángel Casas para situarse entre los nuevos 

clásicos del escalofrío. Taine postuló para la literatura 
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fantástica „la imaginación sombría del Norte‟, pero Casas, Poe 

antillano, rompe este rígido determinismo geográfico.” 

 

De El Mesías o La Epopeya de los Tiempos, “su obra poética mayor y 

de más sostenido aliento”, se ha dicho que es “Patrimonio de la 

Cristiandad” y “la obra cumbre del siglo XX”. Su editor, el Padre 

José Luis Ros, expresa: “Fue una experiencia editorial que no 

olvidaré nunca. Y pido al Señor que se extienda por todo el mundo y 

permanezca muchos siglos en el acervo cultural de la humanidad.” 

 

En su libro Poemas cubanos en décimas criollas, Luis Ángel Casas 

estrena un tipo de décima creado por él. Así, el poeta y crítico 

cubano Luis Mario expresa: “No se trata de rigurosas espinelas sino 

de una creación, un cambio en las rimas. El mismo metro octosilábico 

repartido en diez versos, pero mediante el uso de sólo dos rimas 

consonantes.” Y concluye: “He aquí una nueva ruta, un novedoso 

estilo para escribir décimas, que en este caso se convierten en 

criollas, gracias al bautismo que les otorga su autor. Claro que 

ceñirse a sólo dos rimas para escribir décimas, reduce el campo de 

las posibilidades y dificulta su hechura. Y quien no tenga suficiente 

talento poético –algo que le sobra a Luis Ángel Casas-- puede 

desanimarse con el intento.” 

 

En   Carta Lírica (AŇO 9 NÚM. 23), Francisco Henríquez, “Premio 

Vasconcelos”, poeta y Director de esa revista, expresa refiriéndose 

a Casas y su libro de décimas: … “siendo el poeta Luis Ángel Casas 

uno de los más ilustres y prolíferos de los poetas clásicos de Cuba, 

de América y del mundo, y cultor-creador de los más difíciles metros 

del verso castellano, tuvo la humilde grandeza de abrazar y amar a 

esa dulce novia del campo cubano: la décima criolla. Y no sólo la 

amó sino que la cantó en su forma más típica, de ahí que el criollismo 

de sus décimas tenga una sonoridad, un tinte, un sabor, una 
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sencillez, que las hace aún más criollas, sin que por ello pierdan 

elevación, perfección, maestría.” 

 

Henríquez subraya “las características especiales de la décima o 

espinela del poeta que nos ocupa, donde de manera magistral ha 

empleado solamente dos rimas, y aún conserva toda la belleza y 

sonoridad que hace de su décima una verdadera joya literaria”. Y 

habiendo señalado que la décima espinela “es hoy día considerada 

la estrofa nacional de Cuba”, Henríquez concluye: 

 

“Cuando transitamos con la vista por este bello jardín de las 

„décimas criollas‟ de Luis Ángel Casas, uno experimenta un íntimo 

regocijo espiritual y auditivo, porque al leerlas nos parece que son 

verdaderas cajitas de música poética, que extasían el alma de 

manera arrobadora.” Y aún añade Henríquez: “Fuera necesario todo 

un libro para contar y cantar las décimas criollas de este poeta 

clásico-criollo, y debiera ser tema obligatorio para investigadores 

de la décima la tarea de dar a conocer a los nuevos decimistas, la 

rica obra poética de este poeta-inventor de estilo y belleza rítmico-

literaria.” 

 

María Eugenia Caseiro, poeta, narradora y ensayista cubana que 

organiza los archivos personales de Luis Ángel Casas, opina: “me 

parece una pérdida para el cine, incluso para el teatro, que no se 

tenga en consideración la obra de Casas. Pienso que no es posible 

que hasta hoy nadie se haya interesado por llevar a la pantalla 

grande una novela como Los Músicos de la Muerte, o al teatro, una 

obra tan colosalmente rica como La Epopeya de los Tiempos. 

Llegará el momento en que, frente al primer interesado, alguien se 

pregunte cabizbajo: ¿cómo fui tan ciego?” 
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CRECIENTE FAMA NACIONAL Y CONTINENTAL: 

 

Desde muy joven, Luis Ángel Casas es “un consagrado poeta y 

cuentista, con creciente fama nacional y continental”. Así lo 

señala Guillermo Cabrera Leiva en el Diario Las Américas. 

Actualmente, Casas goza de extraordinaria popularidad. The Miami 

Herald, por ejemplo, uno de los diarios de mayor circulación en los 

Estados Unidos de América, en su sección El Nuevo Herald, publicó 

una novela en doce capítulos sobre la vida de Luis Ángel Casas (del 

7 al 18 de agosto de 1991, a razón de un capítulo diario), siendo 

Casas el único protagonista vivo en una larga serie de novelas 

publicadas por el propio Herald sobre personajes célebres. Los 

cuentos de Casas son cada día más famosos, y se han publicado 

íntegramente, con extraordinario éxito, en el importantísimo 

semanario La Información, de Houston, Texas, Estados Unidos de 

América, causando gran impacto en sus miles de lectores en todos 

los Estados Unidos. 

 

“Un poeta mayor y un genial declamador”: Así lo definió Hernando 

d‟Aquino, poeta y crítico cubano. Ha obtenido ruidosos éxitos en las 

tablas, en la radio, en la televisión y en distintos actos públicos 

declamando sus propios poemas y los de otros autores. Se 

considera, por ejemplo, que su declamación de la Marcha triunfal, 

de Rubén Darío, es la mejor que se ha escuchado en todo el mundo. 

Sus recitales son delirantemente ovacionados de pie. 

 

PRINCIPALES LOGROS EN EL IDIOMA, 

RECONOCIDOS POR LA ACADEMIA CUBANA: 

 

1.- Haber creado la rima potencial, así denominada por él (1943). 

 

2.- Haber hecho una “versión rítmica” de El Cuervo, de Poe, con la 

tercera rima interna de cada estrofa: cosa que nadie había 

conseguido, aunque no se consideraba imposible, y la rima perfecta 
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en todos los versos agudos: lo cual sí se consideraba imposible. El 

profesor y crítico norteamericano John E. Englekirk, especialista en 

estudios sobre Poe, afirma que Luis Ángel Casas, en “su felicísima 

versión rítmica de „El Cuervo‟, sí logró superar lo que a tantos 

traductores les pareció imposible”. El profesor y crítico cubano 

Alberto Gutiérrez de la Solana, en carta dirigida a Casas con fecha 31 

de enero de 1994, le dice: “Tenía mucho interés en leer sus 

traducciones de „El Cuervo‟ y „Las Campanas‟ de Poe. He tenido deleite 

extraordinario al leerlas. Esos poemas de Poe me han sonado en 

español como si fueran originales de él en nuestra lengua.” Y el poeta 

y crítico cubano Gustavo Galo Herrero reafirma en el Diario Las 

Américas: “Su traducción de „el Cuervo‟ y „Las Campanas‟ de Edgar 

Allan Poe, son, no ya las mejores, sino únicas, al extremo de que sólo 

el gran poeta norteamericano pudo haber sido capaz de ofrecerlas en 

español, si éste hubiera sido su idioma.” 

 

3.- Haber demostrado, teórica y prácticamente, en sus estudios 

sobre la cantidad prosódica española y en los versos que ha 

escrito en versificación cuantitativa, la existencia de verdaderas 

sílabas largas y breves en castellano. 

 

4.- Haber sido el primero en lograr la perfección del hexámetro 

dactílico en español (cosa que se tenía por imposible) y el empleo, 

totalmente nuevo en nuestra lengua, del hexámetro espondaico. 

 

5.-Haber descubierto el verdadero origen del mal llamado 

“endecasílabo anapéstico” o “de gaita gallega”, que en realidad es 

una derivación directa del hexámetro, y haber señalado su 

verdadero nombre: tetrámetro arquíloco. 

 

6.- Haber sido el primero en realizar un estudio científico sobre 

el ritmo en la “poesía negra” de Góngora. 



 12 

7.- Haber sido no sólo el primero, sino el único, en lograr una 

“versión homófona” de Las Campanas, de Poe, considerada 

imposible. 

 

Principales trabajos aprobados por la  

Academia Cubana y enviados a la Real  

Academia como observaciones, enmiendas  

y adiciones al ESBOZO DE UNA NUEVA  

GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: 

 

Equivalencia cuantitativa de finales paroxítonos, oxítonos y 

proparoxítonos de versos y hemistiquios en la lengua española 

(1974); Principios de la cantidad prosódica española (1974); Teoría 

de la rima potencial (1974).  

 

LIBROS INÉDITOS: 

 

Prosa: 

 

Tres temas fundamentales en Fonología, Métrica y Rima (1974) 

 

Verso: 

 

(Muchos de los poemas de estos libros han llegado al público 

por medio de la prensa, de la radio, de la televisión y de distintos 

recitales. El Olivo, por ejemplo, según frase popular, es “el poema 

del siglo”.) 

Poemas de adolescencia (1942-1947); Liras a Senta (1945); Las 

Paganas Escrituras (1946); La consagración de Dioniso (1946); 

Engendros satánicos (1946); Poemas de „El genio burlón‟ no 

incluidos en la edición de 1959; El Faro y otros poemas (1960); 

Primera sinfonía de sonetos, décimas, liras y romances (1962); El 

Holandés Errante, poema en tres cantos, inspirado en la ópera de 

Wágner (1963); Himno a Roma ardiendo y otros poemas clásicos 

(1963-1964); En medio del camino… tercetos dantescos (1964); 

Poemas dispersos (1961-1971); Poemas del cosmos (en rima 

potencial, 1974); Poemas de amor y de odio (1975); Caravana de 

Insomnio (Antología poética (1942-1986). 
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RECONOCIMIENTO OFICIAL: 

 

Xavier L. Suárez, alcalde de Miami, ha entregado a Luis Ángel 

Casas el siguiente diploma: 

 

COMENDATION 

 

 

POR CUANTO: Entre los grandes nombres de la poesía y 

la literatura, el nombre de Luis Ángel Casas se 

destaca brillando con luz propia; y 

 

POR CUANTO: Este insigne poeta y escritor cubano, 

Académico de Número de la Academia Cubana de la 

Lengua, correspondiente de la Real Academia 

Española, ha mostrado su fecundo talento a través de 

sus obras literarias; y 

 

POR CUANTO: Entre los muchos logros de este 

consumado escritor y poeta se encuentra el haber 

sido el primero en lograr la perfección del hexámetro 

en idioma español; y 

 

POR CUANTO: Las autoridades locales, en nombre de la 

comunidad, saludan a Luis Ángel Casas por el aporte 

cultural que sus obras representan: 

 

POR TANTO: Yo, Xavier L. Suárez, alcalde de la 

Ciudad de Miami, Florida, por  este medio encomio a 

 

L U I S   Á N G E L   C A S A S 

 

Por haber conquistado un lugar cimero entre los 

grandes del verso y la literatura hispánica. 

 

May 6 de 1989 

(Firmado): XAVIER L. SUÁREZ, Alcalde 
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EL “CHASQUI DE ORO” 

 

El gobierno del Perú, por intermedio de su Ministerio de Educación, 

ha otorgado a Luis Ángel Casas el “Chasqui de Oro”, la más alta 

distinción que confiere aquel país a muy contadas personas en el 

mundo, consistente en un bellísimo trofeo laminado en oro con la 

siguiente inscripción: 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

REPÚBLICA DEL PERÚ 

  

LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 

ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 

 

Otorga a: 

LUIS ÁNGEL CASAS 

Poeta y humanista de Nacionalidad  

Cubana 

 

Por su gran talento poético y por su 

trascendental aporte a la lengua de 

Cervantes 

 

San Borja, Agosto 2008 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

Y junto con el “Chasqui de Oro”, recibió un Diploma cuyo texto dice: 

 

República del Perú 

Ministerio de Educación 

 

La Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte 

del Ministerio de Educación, otorga el presente 

 

DIPLOMA DE HONOR 

 

Al Poeta y Humanista Cubano 

 

LUIS ÁNGEL CASAS 

 

Por su gran talento poético y por su trascendental aporte a la 

lengua de Cervantes 

 

San Borja, Agosto 2008 

 

RENATA TEODORI DE LA PUENTE 

Directora de Promoción Escolar, 

Cultura y Deporte 
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RECAPITULACIÓN 

 

 

Por todo ello, Luis Ángel Casas fue nominado en 1994 para el 

Premio Nóbel de Literatura. Y Gustavo Galo Herrero escribió en el 

Diario Las Américas, de Miami, el 9 de octubre de 1994, en su 

artículo “Luis Ángel Casas y el Nóbel”: 

 

“Su invención de la Rima Potencial y sus Cuentos de Horror, 

como su extraordinaria novela “Los músicos de la muerte” (1989) 

que llevan la mágica impronta de Poe, y que le han ganado el 

distintivo de ser su reencarnación, --fenómeno que fue novelado por 

Eunice Castro (1991)-- SUMAN BASTANTES MÉRITOS PARA 

EXALTARLE A LA CÚSPIDE DE LAS LETRAS MUNDIALES.” 

 

Conviene recordar, para resumir, que entre sus más famosos 

poemas descuellan Pepe del Mar, considerado “el más musical de la 

pasada centuria”; El olivo, llamado en su momento “el poema del 

siglo”, y El Faro: “uno de los poemas líricos más bellos del mundo”. 

 

 

 

 


