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Una celeste voz escucho 
de misteriosa lejania. ...

Percy Gibson

bres. Los cote jo estrechamente con El Ca
ballero del Crepiisculo y El Espiritu de las 
Rocas, de Nicolas Roerich. Solo que. como 
decia antes, en los primeros es el hombre 
(raras veces el animal) el que express la na- 
turaleza., mientras que en los segundos, esta 
se antropomorfiza extrafiamente.

Estas breves lineas sobre Gauguin, suge- 
ridas por la reminiscencia que las obras de 
Roerich, han causado en mi, me causan una 
dicha extrema y ferviente, ya que el lleva- 
ba algo de nuestra sangre peruana que le 
trasmltiera Flora Tristan.

Roerich se encontro con America y se sal
vo. A su profundo mistlcismo se agrego u- 
na tremenda actividad. El arte en sus ma- 
nos adquiere una vitalidad prodigiosa. No es 
cl arte de camara para el deleite de unos 
cuantos espiritus: es el fuego de Prometeo 
entregado a la Humanidad. Es como el Ge
nesis de la Felicldad entre los Hombres. Por 
algo tambien su inspiracion ha. partido del 
Himalaya, que ha mecido todas las religio- 
nes en su seno.

quellos misteriosos y misticos versos de Fla
tten: “El que de frente contempla a la Be- 
lleza., se inclinara del lado de la Muerte”. 
Gauguin, en cada uno de sus cuadros o de 
sus talladuras. ha dejado algo de su felicl
dad y de su vlda. El Caballo bianco y el De
miurge, son cuadros que expresan el espi- 
ritu de la selva y esa superstlcion zoomor- 
fa j’ maligna que hay en el fondo de los hom-

Entre los literatos. hay tambien un hom
bre extraordinarlo, que guarda un singular 
parentesco con Roerich. Me refiero a Joseph 
Conrad, el autor de “Tiffin". Su homologia 
no solo radica en el don que ambos tenian de 
expresar en su arte ese recuerdo mlsterioso 
que hay entre el hombre y la naturaleza, si- 
no en la afinldad que ellos encontraron con 
pueblos y razas diferentes a los suyos. El 
ruso de nacimiento encontro en los Estados 
Unidos el espirltu afin y la palanca poten- 
te para realizar su obra. El polaco Conrad, 
de no haberse embarcado como ma.rino en 
un barco ingles, segtin confesifin suya, no 
hubiese januis hallado su expresifin nl lle- 
gado a ser el maestro de los narradores in- 
gleses. Solo desde un barco ingles y en len- 
gua inglesa se puede coiocer y expresar el 
corazon del mar. Quien superaria los cantos 
marines de John Masefield o las voraginosas 
escenas de “Tiffin". Y tambien solo en los 
Estados Unidos el mistlcismo puede conver- 
tirse en fuerza dinfimica y no contemplatlva. 
en accifin humana, en institucion milltante, 
como es el Roerich Museum, desde cuyo re- 
cinto la Belleza irradla sobre la. humanidad 
sus dones -de concordia.

traves de una fuerza cfismica. Roerich, con 
mayor expresifin telurica; Gauguin, con mas 
elementos somAticos. El Thibet para Roe
rich, Tahiti para Gauguin, no son sino el 
Sinai de las revelaclones sorprendentes.

Pero la vida no se comportfi lo mismo con 
ambos. Gauguin murid miserable y como 
maldecido, con esa maldicifin que exhalan los 
tesoros descubriertos. Gauguin cumplid a-

EYENDO el libro que Nina Selivanov? 
p dedica a la obra de Nicolas Roerich, 

encucntro una cita que confirma el 
paralelo que trazara yo entre este pintor y 
Paul Gauguin, en la presentacifin que hlce 
de la conferenelsta. norteamerlcana Frances 
Grant ante el publico de Lima. La cita es de 
C. Hagbert Wright, director de la London Li
brary: “En muchos articulos y monografias 
consagrados a la, obra de Roerich, lo han 11a- 
mado el Maeterlinck de la plntura. En Fran- 
cia lo comparan a Gauguin; en Suecia, a 
Munck y Gallen; en Italia, a los antlguos 
pintores bizantinos. Como se ve, la obra de 
Roerich cs dema.siado vasta y cuenta con a- 
finidades en todos los paises y en las de- 
mas artes. En ella se unen y amalgaman. 
no el Mundo Antiguo y el Mundo Nuevo del 
Fausto goethiano, una etapa de una civili- 
zacifin a otra, sino el Hombre y la Tierra, 
el Veda, cdsmico y el Evangelic humane. 
Sus cuadros. hechos con sangre y con arci
lia. son el producto de una potente ima- 
ginacifin, de una imaginacifin superpuesta a 
la naturaleza; una imaginacifin de siete dias, 
ya que ella express desde el caos hasta el 
dia del descanso. Para los ojos de los que 
han podldo contemplar la naturaleza en 
todas sus trasmutaciones, este pintor ad
quiere el prestigio de un revelador de la 
fuerza cfismica. El color se convierte en sus 
cuadros en una vibracifin de lejania, en la 
musica atona del espacio y de la mole, en la 
inartlculada expresifin de lo que nace y de 
lo que muere. Quiza si el, mejor que los fi- 
losofos mismos, ha reallzado en la. plntura, 
ese extrano sentimiento de la cuarta dimen
sion.

Hay dos hombres extraordinarios en la 
plntura moderna: Nicolas Roerich y Paul 
Gauguin. Son ellos. a no dudarlo, los mas 
audaces exploradores de la Belleza. No ex- 
ploradores porque hubiesen recorrido re
motes parajes exfiticos, el primero pene- 
trado al Thibet milenario y el segundo a la 
isla virgen de Tahiti, donde vivia como los 
canacos y hablaba el maori. E.xploradores 
de la Belleza, porque supieron perclblrla. a
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Querido amigo:
He leiclo y releido todos estos 

dfas su "Don Manuel" y un solo de- 
seo invade mi corazon: abrazarli', a— 
brazarle conm un hecmano, en si- 
leneio. (Jue puedo deelrle? Que 
pueden valer palabras de gratilud-? 
Me sienlo enioejnnadainente inartD 
eulado para expresarle la admiracion 
que me inspira su libro.

blsa “opinion publicable” que I'd. 
me pide es un imposible. ;Soy parte

El merito de lag “Estampas Mu- 
latas” es. muy discutible. Acaso no 
lo liene mas que ser el primer ensa- 
yo de eoncretar, en literatura, la i- 
magen precisa, el perfil nato y ro- 
lundo de los zambog admirables. En 
“El Gaviota” podemos advertir ingre- 

los 
ex—

vitlad a las demas publicaclones <le la Capital, cuya 

a ser un anlielo de “presente”.

Los libros, conciertos y exposiciones de que se ocupa este niimero, han tenido 

su aetualidad cronologica en fechas que, con un criterio periodistieo de novedad, 

no justificarian su inclusion en estas paginas. I’ero por lo inismo que consideramos 

dichas actividades artisticas e intelectuales en su valor intrinseco, de aetualidad 

tan amplia corno puede serlo su influencia cultural, juzgamos aiin oportuno re- 

ferlrnos a ellas, con el afan de fi.jarlas ante la atencion de los lectores en forma 

nienos marginal que aquella del periddico diario, que por fuerza — y por defecto 

tambien — peca a veces de indiferencla cuado no de ligereza.

Lima no es una ciudad de actividades artistlcas e intelectuales capaces 

de alimentar una informacion copiosa y de perlodlcidad frecuente. Lo deinuestran 

estas paginas, que ofrecen el resultado de medio ano literario, pictdrico y musical. 

Por eso insinuamos a los lectores no relacionar su contenldo con el titulo de la 

revista, que tampoco debe interpretarse en el sentido de regalo. Esta recomen- 

dacibn tai vez sirva como defensa ante la posibilidad de que sea tomada por algti- 

nos como un “presente” grlego...

lomilla? Absurdo, 
absurdo.

Perp hay en “El Gaviota", en earn., 
bio, unos breves mementos de belle- 
zaautenliea. Seamos justos. El mar 
el viejo mar, eanta en las paginas 
de esa novela sus mejores canciones. 
Nostalgia, penas de carinos dejados, 
ineertidumbre dolorosa, fruieidn a- 
marga y dulce de partir, de no He
gar sino momentaneamente y de pa- 
so. Surge, despues, con todos sus 
matices tiernos la indispensable crio- 
11a. Aquella Teresa, cifra y flor pa
ra id vagabundo que al fin ancla en 
el querer engretdo y disfoezado de 
la china. SdLo en estos momentos 
hay emocion estetica: dimension ma- 
lematica, razdn, proporcion.

“El Km. 83” ya tiene otra fisono- 
mia. Si es verdad que en la monta- 
ha y la sierra, fracasan el novelis— 
ta y sus zambos, segun Federico Mo
re, amigo mfo y de Canseco, los mo
mentos eitadinos de los tres mozos 
estan pintados •.ealmente. Claro es-

dientes no perua'iios, a pesar de 
tipo.s criollos. Cinematografia 
cesiva en el curso de la vida de sus 
persona,jes. Muchacho eosleno, con 
ingredientes. cosmopolitas. Mucha
cho que no sabe nada de la vida, que 
no puede, por abundancia de bohe
mia, inconsciente, precisar que es 
para el la vida. Apenas si la vida es 
un burdel sordido, una nina peca- 
dora, unos tragos. de pisco y la jara— 
na ardiendo. Voluble, tornalil, palo- 
milla vagabundo, si liene algiinias 
rasgos peruanos liene en cambio un 
complejo t'reudiano y aleman . V es— 
lo es detestable. Yo s.e lo he dicho a 
Diez-Ganseeo, pero no ha querido 
hacermo caso. f.Que necesidad ha— 
bta en complicar la vida de un pa-

tan inleresada en mi cariho por bid- 
grafo y biografiado quo el valor de 
mi comentario serfa : ulo p'i: su t'e- 
roz parcialidad! Exeiiseme de refu- 
giarme ahora en tin neeosario silen- 
cio, pero cuente eon mi v z si las cir- 
eunstancias exigen mi (estimonio pa
ra gratificar lieeho-. Los que no sa- 
beii que es una “bi g aphie roman- 
cee” taeharan la verosimilitud . de 
cierlas escenas y ciertos dialogos, y 
se vera I'd. la! vez obligado a publi
can tin cursillo de primeras letras 
para los ignorantes. O desdenarlos.

Su Ijibro nie parece reflejar per- 
fedamenle la personalidad y el es— 
piritu de mi padre. Le veo surgir vi
vo en cada pagina. Extraha sensa— 
cion para mi la de asistir, ast, a es-

E D I T  R I H 
“ p r e s e n t e ” lamenta con totla cordialidad la disolticidn del grupo que le diera 

vida y que llegb a tener, ahededor de sus paginas y aun antes de que ellas toma- 

ran forma, un caracter de entidad espiritual e intelectual de sugestivas proyeccio- 

nes, por mas que solo alcanzara a plasmarse en unas cuantas charlas — “revista 

oral” — y en la juvenil exaltacibn lirica en torno a la elaboracion optimista de 

algiin plan.

Al continual' su accidentada navegacldn, “ p r e s e n t e ”, como en la vez 

anterior, no quiere oeultar su intinerario nl su cargamento, que son los mismos. 

sdlo que lo artistico y literario sera preponderante, desplazando ciertas materias de 

categoria convencionalmente valorada y que, dentro de nuestro nuevo plan, servi- 

rian de pesado lastre, olreciendo ademas el peligro d.e despertar sospechas entre 

el grupo indetermlnado de aduaneros espontaneos, descubridores de contrabandos 

anto.jadizos, criollos “sherlojolmes” siempre a la pesca de un Al Capone puramente 

liuaginativo.

S a n chez 
de K a u 1

Por lo demas, no trataremos de oeultar la satisfaccion que nos proC ice o- 

cuparnos exclusivamente de temas tan inactuales en estci

otros problemas limeuos, temas

en constante y creciente actl-
cenas que fueron. mi propia vida. . . 
Greame, mi querido amigo, que es 
tan fiel y tan viviente su descripeidn 
y pasea (an veridica y fotografica la 
imhgem de mi padre por las lineas, 
ciue la emocionamte lectura cobra sa_ 
bor de embrujo.. . . Otros podrati ve
nt:' y hablar y traer datos nuevos y 
exhibir documentos en tipo menudo 
al pie de las paginas, pero nadie al- 
terara el bron.ce de este “Don Ma
nuel” que ya ha vaciado I'd. de una 
pieza y para siempre. El Prada que 
vivira sera el suyo, porque es el ver— 
dadero, el genuino, el linico, O para 
no ser Ian personalmente absoluto; 
el que yo he conocido. . . .

Lo que mas admiro e:i su libro no 
es la ITesca modernidad del estilo ni 
la sostenida emocion del relato ni 
esc extraordinario 
dio” en que mueve Ud. a su perso
na,je ni todo lo que es arte, metier, 
tecnica, en la armazon y el retoque. 
Lo que mas adqiiro es la devocidn 
sin reserva, el elogio sin reticencia, 
la infinita lealtad, la simpatta, el a- 
mor a su heroe. Por eso ha hecho 
I’d. un gran libro, muy espfritu y 
Iodo corazbn. Tecnicamente, dentro 
del genero, liene a mi juicio una 
cualidad extraordinaria: a pesar de 
que la mentalidad de Ud. es eseneial_ 
men.te erttica, la crftica literaria de 
la obra de “Don Manuel” no apare- 
ce un solo instante y ni siquiera se 
insinua. Creo este uno de los gran— 
des merifos de su libro.

Su triunfo 
fue extraordinar 
bia. apoderado d 
co inmenso. “I— 
un critico—creel 
■celencias de su 
privilegio de rev 
dentro del ambii 
el concepto de 
dominado por la 
caricaturistas esj 
epoca del apogeo 
representantes de 
substancial, a ba 
grafica y grotesca 
tara en su Inicia 
pero que habia 
joven maestro pt 
bre al nuevo or 
rotundamente, cc 
de su llegada a I 
dad y un presti 
rlcaturista que 
hasta entonces. 
sa de Ruslnol, h 
llamo tanto la 
rato cuando la v 
de un cronista, e. 
lo mejor que he 
ria de caricaturas 
bia obtenido el ] 
“Ultima Hora” b: 
ta concursantes 
en rapidez, parec 
tico, incluyendo

En esos tlmp< 
sin descanso. Ma 
premio en un co 
clgarrillos “43”; i 
ler. premio de o 
titantos dibujanti 
ticamente, no ha; 
que en esos dias 
gios en informacit 
cas de oro” (1911 
Malaga esta ya e 
quetear con los s 
blicaclones ilustrac 
putan y todos soli 
los alquileres, va 
damente. No hay 
publicacion dibuja 
que no se ufana 
nos mimados de 
Malaga es infatiga 
una fecundidad qr 
a sus colegas. por 
vanza, a saltos de 
tras a muchos de 
.clones solldas cuan 

Su ingreso en 
ma su prestigio ( 
comienza a darle 
ano siguiente (1912 

Barros, autorizad

L silencio ha sido aterrador. 
S' . Por lo menos, ha sido aterra- 
= v? dor para Diez Cai:seco, autor 
de unas novelas mediocres pero bas_ 
tanle amigo mfo. Conozco a este 
mozo desde algunos ahos. Pocos a- 
hos. Cast podrfa afirmar que poquf— 
simois ahos. Por que escribid Can
seco estas novelas? El arte, por el 
arte, por el arte mismo. no ha sido 
nunca la predileccion del novelista. 
Ha tenido. por unica emocion. la es- 
pontaneidad sentimental ante de- 
terminados tipos. Color, forma, pero 
sin las justas dimensioneg que el ar
te supone. Arte razon y propor
cion, forma matematica, algebra y 
geometria de la belleza. Si el arte no 
es sino un resumen de la naturaleza 
hecho por la imaginaeidn, segun 
Queiroz, arte puede ser, y es, mate- 
malica cohcreta. Pero de.jemos es- 
to que no Io entiende nadie. Canse
co tampneo lo entiende. Por Io me
nos ast lo ha demostrado en repeti- 
das ocasiones.

ta que en esta novela el autor ha te— 
n.ido que descomponer la poca gra- 
matica que sabe, pero la emocion 

indiscutiblemente, mucho mas 
honda, mds humana y peruanfsima. 
Aquf la jarana triunfa con todos 
colores violentos. Los gallos pelean 
con el arrebato inconsciente de la 
estirpe lambayecana, de la raza pro.— 
cera de Chincha. Gallos tairambanas 
en el pleito lumulluoso de las apues- 
ta.s zambas. jGallos de mi tierra!

Canseco ha escrito unas novelas 
que no estan del todo mal. Pero no 
son lo definitivo, ni mucho menos. 
Debemos esperar —yo tambien— 
que su sentido interpretative nos dh 
mejores paginas. Pero este ensayo, 
eha estado mal?

Por ahi lo han comparado con 
Lopez Albujar y Valdelomar. Enton
ces no es un mal novelista no?

Que a esta pregun 1a respondan, 
si quieren los sehores que esgrimen 
la crftica. America quedarfa muy a— 
gradecida.. Canseco y yo, tambiiin.

ON Manuel, de Luis Alberto 
Sanchez, es el libro que se 
precisaba en el momeno opor_ 

luno que aparecio. Libro que exigfa 
el ambiente, producto no solo de un 
estado de animo sino de una con- 
eiencia que evolucionaba de lo la- 
tente a la accidn . Era precise que 
alguien, sin decirlo, alzase su vox. 
recordando cual es el camino libre 
y amplio y luminoso al que debfamos, 
volver despues de. haberse extravia- 
do en la trocha oscura y sin valve- 
ros. Luis Alberto Sanchez, bajo el 
disfraz de una magnffiea y vivida bio- 
graffa, ha realizado la obra com— 
pleta y heneficiosa.

Hay libros que dicen y libros que 
sugieren. Aquellos agotan su valor 
una vez lefdos, no dan mas de lo 
que se lee en sus paginas; estos ad- 
quieren una vida posterior y eleva— 
da en el espfritu, despiertan, sugie
ren, animan en el sentido etimolo— 
giro de la palabra. He aquf, preci- 
samente, el mejor valor del ultimo 
libro de Sanchez. No solo ha rendi- 
do justo homenaje al tribuno que re- 
mozd las ideas y levanto el corazon 
de la juventud, sino quo por el mis
mo, hoy dfa, valientemente, cuando 
las voces eallaban por el lemor o la 
mo daza, ha levantado tambien on 
un puho de ideal a los corazones jd- 
venes y ha echado sobre las fro.” ma 
de quienes saben leer el soplo de nue_ 
vas ideas hijas legitimas de las de 
Gonzalez Prada. A base del revolu- 
cionario de aver ha sugerido la po— 
sieidn del revolucionario de hoy.

Luis Alberto1 Sanchez en sus nu- 
merosos libros ha probado ser un 
escritor y un es'tudioso. Pero en su 
ultima' obra escapa ya al encasilla- 
miento de la tecnica, del oficio de 
escribir. Esta por encima de ellos. 
Decir de un escritor que escribe bien 
es el mas pobre elogio que puede ha- 
cdnsele; os como decir de un pianis- 
ta que sabe tocar piano. “Don Ma
nuel”, obra tecnicamente muy bien 
realizada, como tenia que ser dado 
su autor, tiene el valor mas allo, el 
quo hay que perseguir on Iodo libro; 
el espfritu limpio y renovador. la in.— 
tem'ihn elevada, la sugereneia 
mis'la. No os solo un libro, es 
leccion .
Luis de La Jar

Arequipa, noviembre de 1930

UEVAD
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Malaga,
perua-

ropia vida. . . 
migo, que es 
:u descripeion 
fotografica la 
or las Ifneas, 
ura cobra sa_ 
’□■s podran ve- 
itos nuevos y 

tipo menudo 
jero nadie ai
sle “Don Ma
lo Ud. de una 
El Prada que 
que es el ver— 
unico. 0 para 
uite absolute;

e:i su libro no 
d del estilo ni 
del relato ni 

■ntido del me- 
j. a su perso— 
s arte, metier, 
i y el retoque. 
?s la devocion 
sin reticencia, 
simpatfa, el a- 
e-o ha beeho 

my espiritu y 
iniente, dentro 
aii juicio una 
ia: a pesar de 
d. es esencial— 
ca literaria de 
uel’’ no apare- 
ni siquiera se 

o de los gran—
?o.

lomparado eon 
lelomar. Enton- 
novelista no?

mta respondan, 
’s que engrimen 
[uedarfa muy a— 
y yo, tambien .

tituyen su actividad predominante. Para la 
ilustracion le faltaba el dominio del ingles, 
que solo hablaba medianamente despues de 
grandes resistencias voluntarias. La vo- 
lubilidad sin limite de la moda femenina es 
el fildn que expiota el artista, quien al 
reparo de un admirador, contests sonrien- 
te: ’“No he venido a hacer arte a los Estados 
Unidos: he venido a hacer dolares”. Y los 
hace: es propietario en Long Island, Insta- 
la su estudlo en Sth Avenue y rueda volup- 
tuosamente por River Side en un lujoso 
“six”.... Pero el don Juan del trlunfo 
quiere una nueva conquista. O. simplemen- 
te, una reconquista: Paris!

Y ha llegado a Paris. Y lo ha reconquis- 
tado al punto. Su antiguo admirador de 
“Le Matin”, es ahora propietario de “Fan- 
tario” y “Le Rire”. Una carlcatura diabo- 
lica del Viejo Shaw y una radiografia ironi- 
ca del ‘‘cappo del fascisti”, ubican a Malaga 
Grenet en la plana mayor de los caricatu- 
rlstas de Francia. Las dos revistas de mayor 
circulacion en Paris, publlcaran semanal- 
mente dibujos del celebrado Faber, defmida 
esta. vez su nacionalidad e indentificada su 
persona. Y “Harpper’s Bazar”, la primers 
revlsta de modas de New York, le nombra 
su corresponsal artistico.

el autor ha te— 
?r la poca gra- 
;ro la emocion

mucho mas 
y p er u ant si ma. 
a con todos sus 
is gallos pelean 
msciente de la 
de la raza pro
los tarambanas 
so de las apues- 
de mi tierra!
o unas novelas 
o mal. Pero no 
mucho menos.

—yo tambien— 
iretativo nos de 
>ro este ensayo.

El arte de Malaga, cuyo habilislmo se- 
creto fue la adecuacion del sintetismo ja- 
pones vigorlzado por el nervio germanico 
de Gulbransson, su estimulador de Munich, 
esplritualizado con 1a simplicidad elegante de 
Gose y animado con el dinamico Ingenio 
suramericano, del que Malaga es el tipo 
representativo por excelencia, ha. dado 
un fruto sui-generis. Sus caricaturas, sin 
par en America,—ya que su unico competidor 
serio, el mexicano Garcia Cabral, con ser 
un gran caricaturista a 1a germana, no 
posee esa penetraclon psicoldgica ni esa fl ■ 
bra humoristica en gra.do tan intense—, 
tienen ta.l poder representativo que rayan 
en lo magico; coJen de una manera tan va- 
riada el conjunto de expresiones caracte- 
risticas del tipo, q’ a veces uno se decepcio- 
na mirando al original, porque se parece me 
nos a si mismo que lo que 1a caricatura 
prometia. . .Son unas caricaturas revitaliza- 
doras en su diabollca concrecion psicofislca. 
Y como en el arte de Chaplin, uno se rie 
mucho mirandolas, pero a veces 1a risa tor- 
nase en profunda meditaclon.. .

7//
/

|F UEVAMENTE ha triunfado 
= B Grenet, el gran artista.

J no dos veces conquistador de Pa
ris, despues de haber conquistado 
Aires y New York!

De todos los "artistas peruanos q’ triun- 
fan en el extranjero” —muletllla prlodistlca 
derivada por lo general del afecto y 1a ca- 
maraderia sin control —, Malaga es uno de 
losiraros trlunfadores autenticos. Triunfa- 
■dor en Lima, en los anos de su iniciacion, 
“Ilustracion Peruana”, “Monos y Monadas”, 
“Gil Blas”, popularizaban su nombre y lle- 
va.ban a todos los rincones de Lima una 
risa nueva, un nuevo aspecto del humoris- 
mo claslco de 1a capital y del que Malaga 
era ungldo representante genuine y unico. 
Mas tarde, en 1908, “Varledades" aparecia 
bajo 1a direccion artistlca de Malaga, cuyas 
incomparables chirigotas fueron durante 
muchos anos terrible azote de politicos y 
diversion insustituible de miles de lectores. 
Vino despues “Figaro”, semanario que hlzo 
clausurar el sehor Leguia, a finss de 1909 
(la primera victima del ataque a la libertad 

-de prensa), debldo a una tremenda carica
tura de Malaga Grenet.

Esa fue su ultima caricatura en Lima. 
Y void Malaga a Buenos Aires, llegando en 
los dias del centena.rio argentine.

Su triunfo en la Republics del Plata 
fue extraordinarlo. En poco tiempo se ha- 
bia, apoderado de 1a simpatia de ese publi
co inmenso. “La fama de Malaga—decia 
un critico—creclo tan robusta como las ex- 
celencias de su numen inagotable. Tuvo el 
privilegio de revolucionar el criterio, tanto 
dentro del ambiente periodistico, cuanto en 
el concepto del publico, hasta entonces 
dominado por 1a pesadez sin humor de los 
caricaturistas espanoles”. Era, en efecto, la 
epoca del apogeo de Cao, uno de los ultimos 
representantes de la caricatura inocente e in- 
substancial, a base de un deformacion foto
grafica y grotesca, que el mismo Malaga 1ml- 
tara en su iniciacion (“Monos y Monadas”), 
pero que habia sldo ya abandonada por el 
Joven maestro peruano. dejando el paso li- 
bre al nuevo criterio, que Malaga impone 
rotundamente, conquistando, a los dos anos 
de su llegada a Buenos Aires, una populari- 
dad y un prestigio como ilustrador y ca- 
rlca.turista que nadie habia alcanzado- 
hasta entonces. Una caricatura famo- 
sa de Rusinol, hecha por aquellos tiempos, 
Uamo tanto 1a atencion del ilustre lite- 
rato cuando la vio publicada. que. al decir 
de un cronista, exclamd entusiasmado: “jEs 
lo mejor que he visto en mi vida en mate
ria de caricaturas!”. Como que Malaga ha
bia obtenido el puesto de caricaturista de 
“Ultima Hora” batiendo a mas de cuaren- 
ta concursantes de categoria, venciendolos 
en rapldez, parecido y contenido humoris- 
tico, incluyendo las superloridad tecnica.

En esos timpos. los triunfos se suceden 
sin descanso. Malaga obtiene 1’, 2? y Ser. 
premio en un concurso de afflches de los 
clgarrillos “43”; al ano siguiente, gana el 
ler. premio de otro concurso entre seten- 
titantos dlbujantes. Ya es el amo. Prac- 
-tlcamente, no hay revista que no le dedi- 
que en esos dias los mas entusiastas elo- 
gios en informaciones copiosas. En “Croni- 
cas de oro” (1912). un critico dice: “Hoy 
Malaga esta ya en situacion de poder co- 
quetear con los senores directores de pu- 
blicaclones llustradas, porque todos se lo dis- 
putan y todos solicitan su firma, que, como 
los alquileres, va subiendo de precio rapi- 
damente. No hay que preguntar en que 
publicacion dibuja Malaga, sino cual es la 
que no se ufana de contarle entre los ni- 
nos mlmados de su redacclon artistlca. 
Malaga es infatigable para el trabajo y de 
una fecundidad que asusta........ que asusta
a sus colegas, porque avanzando como a- 
vanza, a saltos de tigre, se va dejando a- 
tras a muchos de los que eran ya reputa- 
ciones sdlldas cuando el llego a Bs. Aires.”.

Su ingreso en “Caras y Caretas”, reafir- 
ma su prestigio en 1a urbe argentlna y 
comlenza a darle fama internacional: el 
ano siguiente (1913), en efecto, Eduardo G.

Barros, autorizado y culto critico cubano.

recibir una de las mas grandes sa.tisfaccio- 
nes a que un artista puede asplrar: la vieja 
Europa solicita el concurso de su lapiz 
para de uno de los mas importantes perid- 
dicos parisienses, y nosotros vemos con or- 
gullo en este hecho la consideracion y esti- 
ma que por nuestro periodismo tiene el Vie
jo mundo”. En realidad, 1a consideracion 
y estima no eran tanto por el periodismo 
argentino cuanto por el talento de Mala
ga Grenet. .. aunque es honrado reconocer 
que Malaga no hubiera Jamas llegado a Pa
ris a traves del periodismo peruano.. . Este 
hecho sin precedente, consolida. el prestigio 
europeo de Malaga y difunde por el mundo 
el cosquilleo hilarante de su Ingenio a tra
ves de sus periodicas colaboraciones en “Le 
Matin”, colabociones que Interrumpe a 
los pocos meses de estadia en Lima., conta- 
giado de la abulia, 1a indiferencla, el aban- 
dono y 1a ociosidad que tanto distingue a 
los limenos. Por ahi andaban tiradas, en la 
redacclon de “El Peru”, las formidables 
psicofislografias de Carlos de Austria, de 
Bethmann Hollweg, de Zimermann, de Poin
care, de Wilson y otros personajes histori- 
cos, que aparecieron en las paglnas de.... 
“Don Lunes” de Lima, en vez de “Le Matin” 
de Paris! De vuelta a Buenos Aires, 
a los pocos meses fue nombrado di
rector artistico de “La Nacion”, 1a mas res- 
petable tribuna del periodismo suramerica
no, culminacion y final de 1a carrera de Ma
laga Grenet en 1a Republica Argentina.

Conquistada Buenos Aires, ya no que- 
daba nada. por hacer. Y surge la tentacion 
yankee. Pero el “veni, vidi, vlci” es negatlvo 
en New York. “Mr. Grlne” no venia de 
Paris, venia de South America. Y South 
America no tiene eco en los Estados Unidos. 
Pero Malaga Grenet tuvo el orgullo de ven
eer a fuerza de talento artistico las resis
tencias yanquls. Unos apuntes admirables 
del match de box "Firpo-Dempsey, publica- 
dos a media pagina en “The New York He
rald”, le sirven de Sesamo. Y las puertas 
se abren de par en par con un flno retrato 
de Miss Gloria. Vanderbilt, publicado a “full 
page” y a todo color en los grandes maga
zines neoyorquinos, venciendo asi a concur
santes de 1a talla y el prestigio de Charles 
Dana Gibson y James Montgomery Flagg. 
Malaga se americaniza entonces y un “ma
nager” se encarga de hacer trabajar al artis
ta arequipeno 12 a 14 horas diarias. Decora- 
tivos afflches y exquisltos figurines cons-

s

O 1 e o de I.en el

en su interesante libro “La caricatura con- 
temporanea”, revision severa y analitica de 
1a caricatura universal, dedica a Malaga i 
frases consagratorias que es grato difun- ; 
dir: “Su obra de Ilustrador es tan nota
ble como su obra de humorista. En aque- 
11a tiene algunos competidores como Alonso, 
Dumont, Ribas, Fortuny. Pero dentro del 
humorismo suramericano es unica su per
sonalidad. Ni Alonso ni Zavattaro, ni Mayol 
ni Columba, tienen esa agilidad sorpren- 
dente, esa rapida vision del conjunto, esa 
percepcion que el sabe exteriorizar, dando a 
cada razgo su valor, procurando siempre con- 
densar los matices, suplirlos por medio del 
trazo decisive y sintetico. La obra de Mala
ga tiene 1a importancia de haber adaptado 
el procedimiento nuevo. El arte de Malaga 
Grenet significa y asegura la prepoderancia 
del criterio nuevo. Su adaptacion de los 
prlncipios que informan el procedimiento 

’ aleman, su estudio de 1a caricatura es- 
quematlca y su precision para determinar 
el punto caracteristico, le senalan un pues
to de honor dentro del humorismo con- 
temporaneo. Es en 1a America del Sur el 
humorista representativo. Su obra senate 
una transicion fundamental para el humo
rismo suramericano”. Etc.

La guerra europea tiene para Malaga una 
significacion especialislma: su fama en el 
viejo continente. Las celebres caricaturas 
del kaiser y los ge'-'orales alcmanes, publi- 
cadas en “Critica” de Buenos Aires, exaltan 
la admiraclon de todo el mundo y son re- 
producldas en Europa y Estados Unidos con 
frases de rendido eloglo al “celebre maestro 
argentino Faber”, pseudonimo que adopta- 
ra Malaga por tener su firma comprometi- 
da con un importentc peri”dico bonaerense. 
Esas maravillosa.s caricaturas que circulaban 
en miles de postales en las trlncheras fran- 
cesas, llevando 1a risa refrescante a esos tra- 
gicos recovecos de 1a muerte y que repiten 
publicaciones de gran prestigio como “Les 
anna,les”, “Le flambeau”, etc., elevan el 
nombre de Malaga a grandes alturas. Para 
“Cartoons Magazine”, revista neoyorkina 
dedicada al estudio de los grandes dibujan- 
tes, Faber podia eompetir ventajosamente 
con el mejor caricaturista del mundo. Za- 
macois le admira en uno de sus libros. Y 
Hubert Damelincourt, pintor premiado en 
varias exposiciones de Paris y critico auto
rizado, expresa su admiraclon en estos ter- 
minos: “Este Faber es un fisidlogo que lle- 
ga hasta el psicdlogo. Su prof undo conoci- 
miento de 1a mascara humana le permite 
Hegar hasta la deformacion real. Crea vida 
con la asimetria. La. solidez de su dibujo re- 
cuerda la madera curtlda. A veces sus dibu
jos tienen la apariencia decorativa. del bron- 

‘ce”.

A poco de ese ruidoso trlunfo univer
sal, 1a revista “El Hogar” publicaba el retra
to de Malaga y un reportaje que comenzaba 
asi: “Este intencionado y elegante caricatu

rista de nuestros ultimos tiempos, acaba de
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I n t  r p rets c I  n
I i r i c a I a c o s t e h ar i s a

Enrique Bustamante B a I I i u i d npar V

?= ISA de la costa, que nacesr

A r I e q u i 11

re

dan sustento. Las redes salen. lie las 
aguas hencliidas de fulgores platea- 
dos y las frafiles barcas -tornan car- 
gadas a la playa. Las manos que de

dit’iea todos los ecos que hasla ella 
vienen de los puntos mas remotes a 

desperfar. Bien poco para 
Apenas neeesita que su 

de banales cosas

haeerla 
idlo falta. 
buida superficial 
busque desarmanias coir uu ideal mas 
alto de belleza y de verdad. Que con 
el misino caudal alegre coir que aho- 
ra rfo del diario espectdculo que 
ante sus ojos desfila, ria al eom- 
parar nuestra existeneia eon mas al
ios in’ didos y al ver lo que nos falta 
para una noble depuraeidn huinana.

Itisa de la eosla que naces en las 
florestas de Tumbes. le baei's ritmo 
iia.jo la luna de 1‘aila. Ininas fuego 
en el sol de Golan, y que despues de 
pasar por arroza.les y de afinarte 
ile suave ironia limena, le detiSnes 
on las pampas de Ho. Alegre ris:; 
loea. Ii'nmale podcrosa y fuerlc, in
flale con el s' plo feeundo de la risa 
viva, api'ende ebmo la risa es ense 
nanza y ejemplo. y de tu se.ntido que 
tan babil es para ballar lo groteseo, 
baz una file: za que ria. que ria. y 
que en la risa hallo el poder de tfri— 
nar mas puras y mas alias las cosas 
pequenas, que hasla on lo groteseo 
carecen de grandeza. y entonces, oh. 
risa de la costa, habeas eo'ineirzado 
a cumplir tu destino .

Hero que el pensamieiilo no haga 
que la risa muera. Que ella viva. 
loea. friv :1a, ineonsciente eomo ella 
es. que siempre la risa es una espe- 
ra: za, oh. risa de la costa.

.'iron s'’ "onijll'i
ciben prodiga cosecha. Los arboles 
doblair sus ramas al peso do los 
frutos, y el buon eura. go: do y sa— 
tisfeeho. reeogo las primieias y have 
su negocio en las fiestas, que lam- 
bion, eomo la exislencia, eomo el 
amor, eomo la risa. es superficial y 
voluptuosa la l’e de los eostenos. 
l-'.s una religion de fiestas, de gran- 
des proeesiones, de suntuosas ii'jve- 
nais, donde el mira.je de la eternidad 
poco turbii el alma, y L:as las pala- 
bra's <lel eura quo no olvida los ri- 
los somhri s. la ge-to sale a bailor 
y beber — marineras, tonderos, chi— 
eha fresea y pisco embriagador — 
y hasla la luz del dia y con ella des
pues. el pianilo da sus aeompasados 
ritmos. so rasga la guilarra. atruena 
el cajon, cantan las voces y las pal- 
mqs palmean incansables.

Y al compos cadeneioso de los ai— 
res eostenos. tod , so olvida y ziada 
se espera, eomo ante la vision eiclo- 
poa de la sorrania. o] i- dio de las al- 
luras vivo silencioso del recuerdo 
y la desesperanza.

Pero la risa costena, es un amor 
do la lierra quo no liene el de,jo 
amargo de la serrana eonlcinpla- 
eidn. Si ella earece del sentido de la 
esperarza quo es la eonciencia in-

mo on la sierra todo parezca dolor 
sin esperanza.

Porque la risa, esta loca hermana 
de la frivolidad costena, puede ser 
una fuerza. Ella e.s el valor positivo 
de la vida sin sombras que del mar 
recibe incesante. frescura. Opuesta 
a la. interna emocion de la serrania, 
muda para toda expresion y que has
la para su gran dolor parece hallar- 
se en la iuconiseiencia cuando no se, 
hace melodfa, es la riza coslefia. 
Ilepresenta ella la tendencia espa- 
nola que en nosotros no viene de 
duros hombres de Vasconia, gallegos 
de dulce fabla o asturiauos de tie- 
rra alias, sino de la alegria andalu- 
za. cuyos mantones de vivos colo
res se tornaron negros por el dolor 
cristiano y la taciturna melancolia 
indigena, pero que tras el dolor som_ 
brio de la manta misteriosa cubrie- 
ron la volupf uosidad eimbreanfe y la 
viva insolencia mulalas de las tapa- 
das. .Junto a la inconscieneia pen- 
sativa del alma onsimismada y del 
imerpo aterido por la nieve de la 
altura. la risa costena es voluptuo— 
sidad que se tiende ba,jo el sol para 
recibir la earicia de la ola y el rumor 
de] mar, y cantar alegre a la vida 
facil, eomo ya eanlahan y reian en 
colores los huaeos nazcas; on est.i- 
lizacidn armomiosa do la vida cos- 
ton a.

Risa de las costas soleadas, es 
hermana de las de Marsella y de Na- 
poles, fie las del sur de Espana y la 
cuenca del Bdsforo. Hermana mes- 
liza que no es fan eseandalosa eomo 
la habanera ni Ian sensual eomo la 
earioca, ni tan africaria eomo la 
do Cristobal, la nuestra rie la vida 
y cubre el dolor con el bullicio y no 
eomo on alias serranias le da alas 
con el silencio eru cuya ca.ja edneava 
se agrandain (odas las emociones. 
Para quo fuera arte, para que fue- 
ra energfa, debiera llenarso de un 
allo senlido humano y de ua,a honda 
palpitaeion de vida. Entonces dedi- 
caria su risa no al liumorismo seco 
y sajdn que rie sin que los labios 
so muevan, no a la ironia cortante 
que se hace mueca, sino a ese .jocun- 
do sentido de la burla, que fus.tiga a_ 
grandando la inarmonfa del barro 
imperfecto que tatas voces solo 
llega a una grosera forma humana. 
Del eoncepfo de perfeccidn y de] con- 
Iraste con la realidad, pudiera nacer 
aquella risa que ya no seria la que 
en nosotros nunca rid apoyada er. 
un gran ideal de belleza ni de vida 
la quo, superficial, apenas rozd Ir. 
epidermis (•on, el ligero eseozor cos
quillear,le de una frase ingeniosa 
pero inutil y trivial.

Entre dos mirajes infilos, e’ del 
mar que encrespado y poderoso en 
la playa se serena a poco que la a :s- 
la sobre el se extien.da. y el d - los 
Andos cuyos contrafuentes en gra- 
dorfa mil voces cortada pm abrup- 
Ios pefiaseos. baiar basic las ■ las, 
se extiende la tierra de esta risa cos
tena. Aunque no es prodiga la llu- 
via y las nubes pasan sin escucbar la 
Hamada ansiosa de las pampas secas, 
la vida cs facil, y ante el mar rumoro- 
so los hombres la viven en una pe- 
reza alegre y reinadora. (lentes de 
campo y de mar son las de eslas 
aldeas — que n.o on las ciudades 
es que. esta el alma de la tierra —, 
Lanzanse al mar en canoas agiles 
y en veleras barquillas, y a la tierra 
que es. gon’erosa a poco que de los 
rfos se la lleve el riego, dan su cui- 
dado y su amor. Y' mar y tierra les nata del futuro. no salic de la angus- 

tia de desesperar. Que de todos los 
mares y (odas las lierras va :eei- 
bierido ya nueva sangre y nuevas 
ideas. Que \ocina al mar oye su voz

=r -s ISA de la costa, que naces en 
■ J las florestas de Tumbes, te ha- 

ces ritmo bajo la luna de Bal
ta y itomas fuego en (q ooi 
de GolAn, y de alii, corrien- 

do eomo una o,la que acaricia la 
tierra y pone en ella la voluptuosi— 
dad did mar, vas hacia el sur, pasan- 
do por los arrozales de Lambayoque 
con el fuego, que traes de las solea
das llanuras piuranas y flora las Ro
jas quo se mecen on la tierra inun- 
dada, y sigues entre mares de cana 
tu carrera que an Trujillo se torna 
risa adormecida bajo la presii'm de 
los ingeirios que trituran junto eon 
la cana el senorio empingorotado de 
los viejos tiempos.

Risa de la costa, quo te estremeces 
en los tonderos y zapateas en el San 
Miguel, bendita seas, que. aunque 
nunca te sent!, no por eso y porque 
seas superficial, he de quidarte tu 
virlud de alegria. Bien esta que 
rias, pero me.jor sera quo tu loeu— 
ra picnse un poco y que de tu ale
gria hagas fuerza.

Risa do la eosla, que llegas a Li
ma a traves de desiertos aridos, re- 
frescandote en los rios que con sus 
frescas cuchillas cort.au los arenales 
y los toman Verdes por el milagro 
de sus aguas, y alii te Races donosa 
gracia quo ya no es la andaluza de 
los conquisladores mi la afinada por 
el francesismo perricholesco, sino es
ta risa esceptica tan despreocupa- 
da y tan discrete. Bueno es q’ seas al
go frivola, risa limena. y que lu iro
nia se disiloque eni la frasp y se re— 
fuerza en el calembourg. pero ma
jor seria que ello no hieiera que. la 
se.riedad no enistiese, y q' lu, enean- 
tadora eomo pasatiempo y vagar, no 
impidieras que el esfuerzo se logra- 
ra y que hubiera minutos graves en 
que la frase loea no asoma.ra cortan. 
do el ponsamiento.

Risa de la eosla. que Rasta on la 
melaneo.lia serrana quo baja de la 
cordillera pones In alegria y osa tu 
linea quebrada y ondulante, abierta 
en Roca africana; que en la, marine- 
ra te Races curva amorosa que on— 
vuelve a la mujer on cireulo de fue
go. mientras ella. fuga on un zapa- 
teaflo, pi'oinete eon los ojos negros 
y rasgados y se da toda entera en 
el escorzo mulafo de su cuerpo vi- 
branto. Risa de la costa, que 
del valle del Rimae sigues al sur, 
sdlo te he visto grave, risa loea, 
al pasar por lag ruinas del tem- 
plo en, que a Pacbacamac, el dios 
poderoso*, adoraban los Indios. El 
sol. que alii pone en las arenas espe- 
jislmo y evoeaeiones alucinadoras, 
suspendid lu locura. y el silencio y 
la soledad la aliogaron eomo el eco 
sonoro de un cascabel cnmudece on 
el vacio. Mas presto huyes del 
ciierdo lascinanfe, y on Gane.te tomas 
ardor africano que se destila en e.l 
aguardiente de Lunahuana. para re- 
frescarse despues en las paracag de 
Pisco, y siguesl’orriendo para stilpi- 
carte de mar on las olas que so rom- 
pen contra las pefias de Mollendo, y 
Hegar a Ilo, en donde vuelve a abrir- 
se la aridez de las pampas en. plami- 
cies donde la tierra, eomo en lea, es 
prodiga en vifiedos y en olivos.

DeteiHe un rato, risa loea, y amtes 
de volver al norte tras la finura en- 
cantadora y elegante de la limena, 
la gracia comtoneada de la trujilla- 
na y los grandes ojos quo en las 
piuranas parecen hechos de mirar 
on Paita el cielo y el ma.:', piensa 
cuan bue.no sera que hayas tornado 
algo de la gravedad y del .dolor en 
que se, hacem las cosas grandes. Pe
ro que la gravedad no haga que por 
siempre pierdas la alegria. y que co-
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para terminar con la.s formas ya periclita^ 
das de la scciedad”.

La maxima expresion del progreso de 
“suicidio” de Prada fue su transito hacia el 
anarquismo. Notese que esa transicion no se

La confesion repetida 
es la Have de la gloria. 
c,De la gloria solamente? 
—I tambien de las alcobas.

Oh teoldgico saber, 
oh gigantesco balon, 
lay de ti si la razon 
tc cla.va un solo alfiler!

sen-
Veanse estos

BURGUESIA: PATRIOTISMO
La, Guerra con Chile lo saca de su vida 

pacifica de hacendado y dp estudioso. Es la 
derrota, la ignominia. Y entonces este hom
bre reacciona. Ya esta maduro. Su reaccion 
patriotica, mas aun, chauvinista, encarnada 
mas tarde en “Paginas libres”, es una tipi- 
ca reaccion burguesa. El patriotismo es un 
sentimiento burgues, ya quo. por lo general, 
la cla.se aristocratica tiene demasiado orgu- 
llo y prejuicios y el pueblo el sentimiento 
de clase opuesto o la inconsciencia solo do 
cuando en cuando reemplazados por la exal- 
tacion multitudinaria.

•J o r g e
I) i b u j o

Y por tcdo esto se revelaba profunda- 
mente burgues: burgues ateo, cientificista y 
“comecuras”. Ante el cientificismo ocho- 
centista, gran parte de la burguesia adopto 
ese mismo sentimiento. Flaubert la satiri- 
zo al crear su Mr. Homais, el boticario que 
no quiere ir a la iglesia “a besar bandejas 
de plata. y a engordar con mi dinero a unos 
cuantos bribones que comen mejor que no- 
sotros”;que no acepta l‘un Dios que se pasee 
con un baston en la mano, aioje a sus ami
gos en el vientre de las ballena.s, muera lan- 
zando un grito y resucite al cabo de tres 
dias, cosas absurdas en si mismas y opuestas 
a las leyes de la. fisica”; y que redact a me- 
morias sobre temas tecnicos y prospectos 
para comicios agricclas concluyendo con las 
palabras “Se noto la ausencia del clero; sin 
duda en las sacristias se entiende de otra 
manera el progreso. Como gusteis, hijos de 
Loyola”.

Race tiempo el culto al falo; 
hoy al corazon del Cristo: 
en la ascencion al cerebro 
ya pasamos del ombligo

B a s a d r e —
R a y g a d a

iiado por cierta conclencia de impotencia o 
Inferiorldad dentro de una aparente igual- 
dad de nivel con el contrario. No es algo 
fugaz. que se satisface con facilidad; tien- 
de a. convertirse en algo permanente, 
contir.uamente 
la voluntad 
viene, a veces, 
concietos, slno de un malestar Interior dlfu-

(1) Lease, para la rnejor comprension de 
estos atisbos, el libro que acaba de publl- 
car Luis Alberto Sanchez sobre la vida de 
don Manuel Gonzalez Prada, que es no solo 
la primera obra de tipo biografico moder- 
no aparecida en el Peru y acaso en Ame
rica. slno un guia que de hecho se convier- 
te en indispensable para, conocer la perso
nalidad y la obra del autor de “Paginas li
bres” y “Horas de lucha”. La vision que 
hasta ahora se tenia de Prada era una vi
sion exterior: el hombre en funcion de la 
publicidad. El libro de Sanchez implica un 
vuelco total: es la pintura del hombre en 
funcion de su vida privada. No lo mira des
de afuera.; lo mira desde adentro. Para ello 
no solo ha utilizado diestramente los cono- 
clmientos sobre la obra en si, revelados ya 
por el en un trabajo anterior, sino tambien 
los datos de los periddicos de la epoca y, 
sobre todo, el testimonio oral tanto de la 
viuda y del hijo del biografiado como de 
muchos companeros y contemporaneos.

Prada, a
Max Scheier 
dice Scheier, 
modlfica ra- 
religiosas

SNOBISMO 
resentimiento lleva a 

“apostata” en el sentido que 
da a esta palabra. •’Apostata, 
no debe ser llamado aquel que 
dicalmente sus convicclones religiosas u 
otras profundas en el curso de su desenvol- 
vlmiento; nl siquiera cuando ello no suce- 
de de un modo continue, sino subitamente 
y en forma de ruptura. El apostata es un 
hombre cuya vida espirltual no radica en el 
contenldo positive de su nueva fe y en la 
realizacion de los fines correspondientes a 
ella, sino que vive solamente en lucha con
tra la antlgua y para su negacion”.

Bruscamente, Prada evoluciona del pa
triotismo al antipatriotismo, de la predica 
de la guerra y del odio a la imprecacion “Pa- 
tria feroz y sanguinaria. mito, execro yo tu 
barbara impiedad”. Asi tambien habia ne- 
gado muchas creencias, supersticlones del

ccnservadorismo del ambiente. En esto hay 
tambien, y muy depurada por la excelsa ca- 
lidad de su espirltu y acaso inclusive sub- 
conscientemente, un fondo de snobismo. En 
el snob (vease el magitra.1 ensayo de Franz 
Werfel) hay una profunda voluntad de no- 
toriedad pero al mismo tiempo una profun
da contradicclon con su fundamental y ca,- 
racteristica posicion social: sueiia con una 
peligrosa y opuesta direccidn a la que le es 
natural. De ello se derivan tres leyes: lo. 
Todo snob traiclona a su ascendencia y des- 
cendencia. 2o. Todo snob niega a su ver- 
dadera patrla. 3c. Todo snob vive en estado 
permanente de suicidio. El tipo claslco del 
snob cs el plebeyo que quiere pasar por no
ble. Pe’-o ahora “el afan de notoriedad ha 
perdido su direccidn rectilinea que va de 
abajo a arrlba., de la clase mas baja a la mas 
alta. So da, por ejemplo, de igual manera 
hoy el snob comunista como antano se did 
el snob aristderata. “Cuando me tropiezo 
-agrega Werfel. con alguna lectura fanati- 
ca y petrolera, juraria que el autor es al- 
gun neurdtico misantropo con educa.cidn 
de Torquemada, todo preocupado en ocul- 
tar las huellas de su verdadera naturaleza. ”

Y ahora, en cuanto a su epoca de flore- 
cimiento mas alto, el snobismo coincide con 
los comienzos de la disolucidn de las clases. 
”Es la polilla destructora que Dios envia

convertirse en algo 
“ofenslvo", sustraido 

del ofendido. No pro- 
de fracasos determinados o

s' ~ L caso de Prada es una de las se
nales del transito operado en la 

-J vida peruana desde el aristocrat!- 
cismo hacia la burguesia. Los antepasados 
de Prada habian sido arlstocratas rancios. 
El padre habia. pertenecido a los circulos 
mas retrogrades de la oligarquia llmena. 
Francisco, el unico hermano vardn, e Isabel, 
la unica hermana mujer de don Manuel, 
permanecieron fieles a ese espiritu hecho a 
base de amor a la tradicidn, clericalismo, or- 
gullo del linaje, despreclo al plebeyo etc. 
Manuel, el menor, nacio en una epoca en 
que la inferestructura colonial en la vida 
republlcana del Peru se oreaba un poco con 
el progreso de ciertas ideas nuevas de tipo 
liberal a las que la revolucion del 54 y la 
Convencion del 55 dieron pabulo y con al- 
gunos transplantes de la tecnica de la. ci- 
vilizacion occidental: ferrocarrlles, telegra- 
fo etc. Educado en parte de su infancia, 
en Valparaiso, es declr fuera del tranquilo 
ambiente de casona de Lima, en un puerto 
modernizado, y habiendo Ido alii precisa- 
mente porque su familia habia sido hostll 
al regimen liberal, don Manuel acentud su 
tendencia innata hacia la reaccion contra 
el espiritu de su casta en declive(l).

LOS DOS DON .MAM El. A SI DIA EKSA 
DESVIACION Bl RGI ESA

Una desviacion burguesa normal hu- 
biera hecho de don Manuel un hombre 
practico, acaso un hombre de negocios o un 
politicastro liberaloide. El representativo de 
esa desviacion burguesa de la vieja aristo- 
cracia cuya influencia social y econdmica 
estaba periclitando despues de haber sobre- 
vivido a su inopia politica, fue otro don Ma
nuel: don Manuel Pardo, capitalista y jefe 
de partido, encarnacidn de la fusion opera- 
da socialmente entre aquclla aristocracia 
genealdgica y los enriquecidos recientemen- 
te con el guano.

Pero este don Manuel tiene el amor a al 
soledad, el orgullo, la aficidn literaria, la 
falta de sensualidad para el dinero o el po- 
der. Y se concentra en si mismo. Se vuelve 
intravertido.

RESENTIMIENTO
No es pues el sentimiento burgues tran

quilo y opa.co naturalmente e) que opera en 
este hombre. Es un sentimiento inquleto, 
desconectado, enojado; mejor dicho un "re
sentimiento”.

El “resentimiento”, cuya importancia 
descubrid Federico Nietzsche y ha desarro- 
llado maglstralmente Max Scheier, es una 
automtoxicacidn psiquica. Su origen no es 
espontaneo y Jibre; es una reaccion. Tiene 
cierto prepdsato de venganza, pero acompa-

so.
No es el “resentimiento” un elemCnto 

psicoldgico raro nl inferior. "Tanto mayores 
seran las cantldades de esta dinamita psi
quica que se formen cuanto mayor sea la dl- 
ferencia entre la situacidn de derecho o va
lor publico que corresponda a los grupos con 
arieglc a la constitucidn politica y las rela- 
ciones efectivas de poderio”. Lo sienten en 
especial, determinadas clases de gente: la 
mujer, sobre todo la suegra, la solterona, la 
beata o la gazmoiia; la generacidn vieja an-

“PERLJ: PRDBQEmH

te la, generacidn joven; el sacerdote. Pero 
hay tipos y formas superioies de resenti
miento; por ejemplo, el romanticismo, las 
formas predominantes de la vida moral y 
politica moderna; se discute si la moral 
cristia.na esta o nd impregnada de “resenti
miento”. Grandes creacionee en el arte y la 
vida pueden realizarse, pues, medlante el 
“resentimiento”.

Bajo el influjo de este imperativo pri- 
mario. Prada no tuvo tranquilidad ni tiem
po para postular una interpretacidn razo- 
nada c sistematica del fendmeno peruano 
ni de realidad mundial. Y su critica fud 
esencialmente localista e inmedlata (“Nues- 
tro Perlodismo”, “Nuestros Conservadores”, 
“Nuestros liberales”, "Nuestros magistra- 
dos”, "Nuestros legisladores", “Nuestra aris
tocracia”, “Nuestros beduinos", "Nuestros 
tigres”, “Nuestros ventrales”, “Nuestros in- 
migrantes”, “Nuestros aficionados”, "Nues- 
tras glorificaciones”, “Nuestros llcenciados 
Vidriera” etc.).

Y per todo ello, puestos a mirar la c- 
bra de Prada dentro del afan de querer ha- 
cer del Peril no una posibilidad y un pro- 
blema, slno una realidad y una soluclon. e- 
11a en gran parte tiene que ser clasificada 
entre los factores de disociacion y solo en 
muy pocos dentro de los factores de supe- 
racldn o de integracidn.

BUKGI ESIA: FE EN LA CIENCIA
Prada fue el fundador del radicalismo 

peruano, flor de un dia cuya. ausencia en la 
evolucion ideoldgica y social del pais ha si
do una verdadera desgracia ya que ha per- 
mitido el posterior entronizamiento come
do de las teorias extremistas (primeramen- 
te el anarquismo y sindlcalismo en el prole- 
tariado y en la nueva generacidn). El radi
calismo de Prada fue complete. La religion 
era, por ejemplo, para el el peor enemigo.

Si la ignorancia de los gobernantes y la 
servidumbre de los gobernados fueron nues
tros vencedores, acudamos a la Ciencia,, ese 
redentor que nos ensena a suavizar la tira- 
nia de la Naturaleza; adoremos a la Liber- 
tad, esa madre engendradora de almas fuer- 
tes”; tai es la formula que postula. despues 
de las tremendas acusaciones de su magnifi- 
co discurso del Politeama. "Ya no profesan 
-dira mas tarde- con sinceridad el Catoll- 
cismo sino dos clases de hombres: los vie- 
jos por falta de combustible en la maquina, 
los jovenes por escasez de lastre en la mo- 
llera”.

Para el la Ciencia. (asi con mayuscula) 
conduciria algun dia al hombre a la vida de 
la Razon, es declr a la. felicidad. Los curas 
no son sino hombres gordos, rapaces, 
suales, farsantes e imbeciles, 
ejemplos de “Presblterianas”.
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Torres sin alma, 
sin truces ni banderas

Torres sin alma, 
sin cruces ni banderas

res harmonico, es evidente la inflltracion 
del repudiado europeismo. Y, lo que es peor 

el crlterlo de los puristas del incais- 
muslcal, su Irremediable enraizamien-

Esfuerzo inufil de pilasfras 
Onsia pueril de sostener las nubes. 
Monsfruosa geomefria.
Verficales absurdas 
que llegan en un punfo al infinifo 
pero que Dios no mira.

operb hacia el sociallsmo; y no se que este 
fuese ignorado ya. que Vivian entonces lea
ders de relieve mundial como Jaures, Bebel. 
Liebknecht. Pablo Iglesias y contra la gue- 
rra europea reacclonaron no solo el bolche- 
vismo naciente sino aun el laborismo

Hasta en el hecho de que concluyera. su 
Vida como burocrata, en la Biblioteca Na- 
clonal. Pero un hombre de otra mentalldad 

Se recluyd y de otro cspiritu que no hubiese sido la 
mentalldad y el espiritu burgueses. no por 
razones eticas sino por razones temperamen
tales habria rechazado ese puesto.

para 
mo 
to.

Un tercel' ejemplo nos fue ofrecido por 
las sehoritas Dora y Gomez Sanchez, que 
cantaron con delicadeza el d uo-yara- 
vi de la opera "Ollanta", cuyo mestlzaje in- 
do-hlspano esta implicitamente comprcndi- 
do en el tipo musical denominado yaravi, 
indudablemente la mas genuina expresidn 
de la musica peruana chola. Y. por ulti
mo, extra-programa, el Preludlo Incaico del 
Dr. Chavez Aguilar ejecutado por el senor 
Gustavo Leguia, bella composicion en que 
la harmonia (Europa) juega un rol tan

EDPRESA 
EDITORIZXL
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UHA-PERU

Lupanares y fumbas de banqueros. 
Enormes cofres clavados en el suelo 
como una pesadilla de usurero. 
Oferta maxima de judios locos 
para comprar el cielo!

harmonizacion que no creemos sea preci- 
samente incalca.... Y ya tenemos una fe- 
liz e indispensable partlclpacidn de la tec- 
nica europea. sin la que el hermoso tema 11- 
turgico no habria, alcanzado el interes mu
sical que tan merecidos aplausos proporcio- 
no a la senora de Sivirichi. Otro ejemplo 
es la cancidn amorosa “Suray Surita”, de 
encantadora linea melddica, que tambien 
fue ejecutada con acompanamiento de la 
mano izquierda. A simple vista, este dato 
tiene los caracteres de una perogrullada.; pe
ro no, simplemente se trata de una prueba 
crucial: la intervencibn de la mano izquier
da representa la harmonia o sea la tecni- 
ca de Occidente. Y aunque se trate, en este 
caso. de un acompanamiento de poco inte-

Cbimeneas escuefas 
que llevan imperiosas a lo allo 
el tjunio pestilenfe de la Herra-

ZION est< 
caracte 

Sabogal, un 
mensual pa: 
mecanlca, e 
y problemas 
ne. incorpor 
tlaad sonor: 
primer num 
tados por se 
de Andre Si 
en su mod: 
marcando Is 
tros niflos 
tecta de tar 
siempre su c 
ta; y Mr. 
cia de crea 
art-hoc para 
que no es p 
teresante y 
ca, sin perjx 
explotado e 
europea (it 
ciendo uso 
tan buen r 
que interve 
la tecnica i

Los nu 
fueron e 

sobre todo < 
ginas, mejo 
cion El un 
es que sle 
te musical, 
su espiritu

En efecto. mientras el sociallsmo nace 
del hombre en colectividad. el anarquismo 
nace del indlviduo a solas. El anarquismo 
sobre todo, critlca y suena; le faltan medios 
procesales y politicos. Mucha gente de tipo 
o de sensibilidad burguesa es anarquista sin 
saberlo en cuanto reniega del Estado. del 
gobierno, de la ley del deber colectlvo.

Plejancv tambien ha. afirmado que los 
anarquistas no son sino burgueses decaden- 
tes. Comentando esta aflrmacidn, Berth se 
pregunta "^Que cosa cs un decadente?". Y 
responde: “El individuo a.islandose en el 
juicio: tai es el signo que caracterlza al de
cadente. Y este juicio puede ser de lo mas 
variado. espiritualista o materlalista; el ego- 
centrismo puede proclamar el arte por el 
arte como puede tener una tendencia mas 
sutil y moral, el humanltarismo; puede ser 
eplcureo o estoico, crlstiano o pagano, invo- 
car la Conciencia, la Ciencla., la Libertad o 
la Belleza; cs siempre, en ultimo analisls, 
la negacion de la idea social”.

Examinando el origen de los grandes re
presentatives del anarquismo, se ha hallado 
en ellos un origen artesano, o agricola o a- 
ristocratico. Rousseau representa el anar
quismo artesano; en Proudhom hay una as- 
cendencla mental agricola; Tolstoy proviene 
de un ambiente mundane y aristocratico. 
Pero cualquiera que sea su origen, el anar
quismo es siempre dice Edouard Berth en su 
libro "Les derniers aspects du socialisme" 
-una. protesta contra la civilizacidn capita- 
lista, de caracter puramente negativa que 
nace de las clases extracapitalistas a quie- 
nes el capitalismo viene a transformar en 
sus habitos, sus sentimientos y su vida. El 
sociallsmo. cn cambio. asi como el slndica- 
llsmo, es heredero directo del capitalismo. 
admira en el su poder de creacion aunque 
quiere transformarlo.

FALTA DE RESPETO M liEA<'('iONA- 
RISMO.

Me afligiria mucho si este Intento de 
ubicaclon y de precisacion fuese mira,do co
mo algo irrespetuoso o reaccionario. No es 
irrespetuoso clasificar y subclasificar a los 
tipos humanos como hacen la. pslquiatria 
y la antropologia.

"De todo grande hombre queda un saldo. 
dice Alfonso Reyes, superior a la suma. de 
sus dias. Intcrviene aqui como multipli- 
cador no se que coeficiente que podemos 
provisionalmente llamar la constante pro
vidential". El resentimiento, el snoblsmo, 
el cientificismo anticlerical, el anarquismo. 
la sencillez de vida, el burocratlsmo produ- 
cen tipos grotescos. inslgniflcantes, media- 
nos o mas que medianos. Tambien produ- 
cen tipos superiores, como cn el Peru, el de 
Prada.

Intentando buscar la. constante provi
der ial en Prada, quiza la pista para ella es 
te en dos factores: la pureza de su vida. mo
ral y la belleza de su obra literaria. Es de- 
cir, lo que en Prada hubo de santo y de pa- 
ga.no. El fondo fue santo; la expresidn, por 
la armonia del estilo, por la sensualidad 
verbal por la exaltacidn de la vida que hay 
en muchos de sus poemas. fue de pagano. 
Se aproxlmd al profeta por la sobriedad an
te los placeres del mundo. por el rechazo an
te lo malo y lo indigno, por el alino en su 
obra. Fue un santo y un profeta, que com- 
batld a la religion y a todo lo que la reli
gion apoya; y lo hizo dentro de un pulcro 
y cuidadoso academismo; pero (repitiendo 
ahora lo que se ha. dicho en otro sentido. 
de Gdngora) un academismo que se porta- 
ba mal.

No es reaccionario, tampcco, lo que aqui 
se ha dicho. Para su tiempo. impregnado de 
colonlalismo en las costumbres, no obstan
te el injerto de la plutocracia guanera. las 
ideas y la economia, el burgueslsmo descon- 
tento de Prada fue una formidable auda- 
cla rcvoluclonaria. Acaso si el ambiente hu- 
biera estado menos impregnado de colonla
lismo, la reaccion de Prada no hubiese si
do tan caustica y tan agresiva. Acaso, tam
bien, esa. misma impermeabilidad ambiental 
impidio una mayor repercusion de sus 1- 
deas y de su obra.

Entre Prada y Mariategui hay una di- 
ferer.cla radical. Prada, encarna el pensa- 
miento burgues en rebeldia, en crisis: y Ma
riategui la anunciacion del escritor prole- 

tario.

rtN la audiclon 233a. (oct. 21) de
t Sociedad Filarmonica. el senor Atillo 

Sivirichi, ccnocido escritor indigenista, did 
lectura a un trabajo sobre el tema del ru- 
bro, acompanandole su esposa., senora Vic
toria Vargas, que llustro dicha Confercn- 
cia ejecutando algunos trozos musicales ad- 
hoc, y las senoritas Lucrecia Dora y Pepita. 
C-.dmez Sanchez, que cantaron algunos nu- 

meros.
El trabajo del senor Sivirichi es una 

vuelta al tema que ya ha tratado en otras 
ocasiones con identico fervor y apasio.ia- 
miento. El tdpico de los aspectos cardina
les de la musica India: pastoril, guerrera, 
amorosa y liturgica. se reactualiza con sus 
inevitables telones de fondo de los picos 
nevados de la triste puna, el azul Intense 
del cielo andino. el hieratismo melancolico 
del Indio taciturno, la fiereza indoma- 
ble del Inca guerrero, etc. Una serie de ex- 
presiones liricas que proporcionaron al con- 
ferencista merecidos- aplausos de su atento 
auditorio y el eco simpatizante del quenismo 
terrigeno. Nosotros tambien felicitamos al 
senor sivirichi por el exito de su dlsertacloh, 
sin perjuicio de nuestro sentir absolutamen- 
te adverse a su empeno en proponer la 
prescindencla de la cultura europea par a 
revitalizar la musica India. Su referenda 
a los grandes maestros que alcanzaron fama 
tratando los motivos musicales de su pue
blo. lejos de justificar la teoria. del senor 
Sivirichi, la destruye, piles esos grandes 

lo fueron precisamente por su 
dominio de la tecnica europea, que aplica- 
da con arte a los hellos motivos popula- 
res, did un resultado que por cierto dis- 
ta mucho del que escuchamos en las ilus- 
traciones musicales a la disertaclon del se
nor Sivirichi. Prueba elocuentisima tuvimos 
en ejemplos excepclonales como el Himno 
al Sol, indudablemente relievado con una

Importante como el tema que justifica el 
titulo.

No pretendemos, desde luego, atacar el 
nacionalismo del senor Sivirichi. 

vallente y puro, pero si diferimos de su ma- 
nera de entenderlo y no podemos dlsi- 
mular la sorpresa que nos causa el hecho 
de utilizar para sus campanas antleuro- 
peistas elementos de arte legitimamente eu- 
ropeos y que, por tanto, nada tiene que ver 
con lo que el llama nacionalismo musical. 
Si prescindimos de Europa—renunciando, co
mo hemos dicho en otra oportunidad, a los 
atrlbutos de la civilizacidn incorpora.dos a 
nuestro espiritu por causas de herencla y 
educacion —, entonces no exhibamos ejem- 
plos musicales definidamente europelzados 
ni utilicemos piano de cola para ejecutar 
las kachampas y hua.ynos con que deliran 
los natives, unicos dotados de la sensibili
dad propicia para llegar al extasis con las 
ululancias del cuerno cavernicola o los ge- 
midos de la quena legendaria. Ni utilicemos 
la musica de "Ollanta" que es musica de 
opera. Y siguiendo esa conducts, declare- 
mos absolutamente inutiles por antinacio- 
nalistas todas las composiciones sobre tema 
peruano que han realizado eon tecnica eu
ropea Valle Riestra y Duncker Lavalie. ya 
desaparecldos, y Robles, Sanchez Malaga. 
Carpio, Valcarcel, De Silva, Lopez Mindreau. 
Aguirre, Chavez Aguilar, Mejia y todos los 
midsicos nacionales que hayan cometido 
el desacierto de Incorporar al folk-lore los 
elementos tecnicos de la musica civilizada. 
Prohibase, aslmismo, el uso de instrumen- 
tos orquestales europeos. Y dediquemonos 
voluptuosamente a ejecutar el "Ichu-ichu 
en duo de quenas con acompanamiento de 
tinya y, de vez en cuando, para matizar, 
Unas estridencias de pincullo o unos ala- 
rldos de pututo, c .-mo un eco lejano de la 
puna nevada......... C. K.

Prada, vivid metddicamente. Tuvo bo
ras fijas de trabajo y de paseo. 
en su hogar porque tuvo la suerte rara de 
encontrar la mujer, la “Animadora”. En es- 
to se comportd como un burgues cjemplar. 
Hasta ciertas aficiones menudas, la de los 
perros y los gates domestlcos por ejemplo. 
evidencian este espiritu. En el vestido mis- 
mo. tai epiritu se muestra. tambien.

En lo demas -ideas, lecturas. obra- 
habia sido un burgues rebelde: en su vida 
fue un burgues no rebelde. No hay por eso 
en su biografia la aventura. la. pasldn contra. 
dictoria que la hagan realmente novelesca.



n t e
7p r e s e n t e

XH.JCl'JIKJS

n saldo.

izo ali
en su

1

SUS

na di-

4* 45 5

:ica el —M a (1 e r a (1 e J o s e Sabo g a IFiesta II u a n c a —

el

5 Tm E R EE m u i5 5 c HE □
ANTAKA”

Musica KusadeConcierto

imen-

ima. de 
ultipli- 
odemos

e com- 
la reli- 
pulcro 
itiendo 
entido.
porta-

pensa-
y
prole-

a eu- 
le, ya 
alaga, 
ireau, 
□s los 
letido 
re los 
zada.

te pro- 
obismo, 
quismo. 
produ- 
media- 
produ- 

el de

provi-
ella es

u ma-
disi-

liecho
leuro
te eu~

is ge- 
cemos 
ca de 
iclare- 
nacio- 
tema

nonos 
•ichu” 
to de 
itizar, 
; ala-
de la

ue ver 
isical. 
io,co- 
, a los 
dos a 
icia y 
ejem- 
izados 
scutar 
eliran 
sibili- 
>n las

le aqui 
ado de 
ibstan- 
jra, las 
lescon- 
auda- 

ite hu- 
Dlonia- 
ese si- 
), tam- 
biental

SOCIEDAD FILAK.MONK A

H

da. mo- 
Es de
de pa
in, por 
aalidad 
ue hay 
agano. 
ad an-

icar
drichi,

mente el mas adecuado al inteligente es- 
fuerzo de Pinilla, pero hay que convenir en 
que tampoco lo fue el ambiente creado alre- 
dedor de esa lectura. Hubiera sido preferible 
no tratar esos problemas en forma de fies
ta social, con una colaboracibn infant!! In- 
fantil en todo sentido. El propio Pinilla, cul- 
tor comprensivo de la musica, espiritu fino, 
convendra en que no era ese el marco 
adecuado a un trabajo serio que holgaba 
ahi, donde todos esperaban ansiosamente la 
aparicion de la ninita tai o cual. ataviada 
a la. sevillana o a la cordobesa. para ver y 
oir los rcsultados de un adiestramiento ca- 
sero, cuyas torturas no habran logrado aun 
justificacion en las mentes angelicales de 
esas lindas criaturas. Tambien las hubo 
grandecitas, es verdad, y no menos lindas. 
pero su rol fue exactamente el mismo. Esta 
experiencia tai vez sirva para, establecer m&s 
claramente la distancia que media entre 
una exhibicion social de caracter pintores- 
co y una actuacion artistico-intelectual pro- 
piamente dicha.

mismo mes de 
concierto de 

, es buena 
aplaudida y

lo cierto es que

ENTRE NOUS
J A lectura de un interesante estudio so-
L bre la evolucion de la musica espanola 

escrito por don Antonio Pinilla y realizada 
por la esposa del autor, “did lugar a una 
bonita fiesta infantil, que estuvo concurri- 
da por lo mas selecto de nuestra sociedad”.

Este trozo de “nota social” no es precisa-

3 de “Antara” 
considerablemente.

Z^ON este titulo —acierto de eufonia y
V caracter —ha fundado Maria Wiese de 

Sabogal, una breve revista de periodicidad 
mensual para tratar de musica humana y 
mecanica, es decir, de nuestros conciertos 
y problemas musicales, y de fonografia y ci
ne. incorporado ya este a la categoria de en- 
tiaad sonora. El corazon y el cerebro del 
primer numero de “Antara” estan represen- 
tados por sendos a.rticulos de Maria Wiese y 
de Andre Sas, el violinista belga. cada uno 
en su modalidad caracteristica, “Miriam” 
marcando la urgencia de preservar a nues
tros nines de la musica —y la letra— in- 
fecta de tango y cabaret, revelando como 
siempre su delicado espiritu de escritora cul- 
ta; y Mr. Sas propugnando la convenien- 
cia de crear una interpretacion harmdnica 
ad-hoc para la musica indoperuana. La idea, 
que no es precisa.mente una novedad, es in
teresante y convendria llevarla a la practi- 
ca, sin perjuicio de que los musicos que han 
explotado ese folklore mediante la tecnica 
europea (italo-franco-germana), sigan ha- 
ciendo uso de ella, como lo ha hecho y con 
tan buen resultado el propio Sas, siempre 
que intervengan el talento, el buen gusto y 
la tecnica culta.

Los numeros 2 y 
fueron enriquecidos 

sob re todo el 3o., con mayor numero de pa- 
ginas, mejor papel y mas variada colabora- 
cion El unico reparo que debemos hacerle 
es que siendo la revista especificamen- 
te musical, tanto por su nombre cuanto por 
su espiritu y contenido predominante, no

FA cumplido 23 anos de vida este centre 
[ musical que anima la batuta de Fede

rico Gerdes y el dinamismo infatigable de 
Luis Gonzalez del Riego. La realization, en 
el mismo mes de su aniversaio, del 
CCXXX concierto de camara de la mis
ma sociedad, es buena muestra de su 
labor. Muy aplaudida y muy criticada 
tambien. lo cierto es que la Filarmoni- 
ca ha sido durante muchos anos el centre 
musical hacia el que convergia toda activi- 
dad de ese genero en la ciudad y al cual se 
debe indudablemente la base de lo que hoy 
constituye la aficion musical limena, nues- 
tro ambiente lirico de mas alto nivel. Pia- 
nistas, violinistas, cantantes, etc., desfila- 
ron por sus salones, tantas veces cambiados, 
y en esos mismos salones se ensayaron al- 
gunas decenas de conciertos sinfonicos y co
rales que mas tarde desarrollaronse en es
cenarios diversos, unas veces en servicio pu- 
ramente filarmonico. otras para dar realce 
o complementer actuaciones y solemnidades 
publicas. Desde el punto de vista didacti- 
co, tambien ocupa la Filarmonica lugar pre- 
ferente entre nosotros: de ella han egresa- 
do algunas pianistas y profesores diploma- 
dos, que si bien es verdad no todas son muy 
admirables, justo es reconocer que olio no 
se debe precisamente a la ensenanza sino a 
cuestion de posibilidades personales.

Es oportuno, en este momento, deja.r cons- 
tancia de la labor de Federico Gerdes al 
frente de la Filarmonica. Llegado a Lima 
en un momento ad-hoe para el desarrollo 
d'’ sus practicas musicales, contribuyd con 
entusiasmo a la depuracion del gusto mu-

Bajo la direccion musical del prof. An
ton off y con la participacion de algunc 
Caballeros rusos residentes en la capital, 
rcalizose en este centre un concierto de can
tos populates rusos interpretados por seno- 
ritas de la sociedad de Lima, ya escucha- 
das en el anterior concierto espanol y en o- 
tras oportunidades. El uso de balalaikas y 
trajes rusos tipicos de diversas 6pocas con- 
tribuyo a dar caracter a la actuacion, que 
fue muy concurrida..

se ocupe en lo absolute de nuestros concier
tos y actuaciones conexas con la musica, 
como son las conferencias etc. Aqui es muy 
util la critica, sobre todo la critica seria, 
sobria y culta, que a la vez que estimula 
controla y orienta, tanto a compositores co
mo a ejecutantes, cualquiera que sea. su 
nivel tecnico o artistico. Hay entre nosotros 
quienes se esfuerzan de manera formal y 
meritoria por contribuir a la cultura en 
esta rama del arte: esos merecen siempre 
una palabra de aliento, un elogio respalda- 
do por una firma que signifique algo en el 
medio, no la de un mero aficionado; hay 
tambien entre nosotros charlatanes y arri- 
bistas, pseudocompositores y explotadores 
de bobos, malos ejecutantes y "esterilizado- 
res” de musica incaica: esos merecen siem
pre el fustazo de la critica. debe senalarse- 
les de frente; y hay, asimismo, otra espe
cie nociva: el docto en musica “honoris cau
sa”, generacion espontanea, voluntaries del 
“divino arte”. ... de la frase hecha y el lu
gar comun: para esos, la forma festiva es 
la mas adecuada critica. Y todo eso ca- 
bria en una revista musical como “Antara”.

De todos modes, merece “Miriam” una 
cordial felicitacion.

IfO

■
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con pureza de expresion y deliciosa espiri— 
tualidad, algunas poesias de autores nacio- 
nales y extranjeros.

una 
tro 
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perfecta, dando un prestigio de nobleza al 
momento con esa magnifica elegancia de 
linea, bien trazada por el virtuoso, que pu- 
do actuar con la soltura que anima la se- 
guridad de una eficaz colaboracion pianis- 
tica.tan importante en la hermosu concep- 
cion franckiana.

breponiendose 
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Chabrier.
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sical de Lima, entonces entregada a las de- 
licias de la mandolina y sus derivados. Pia,- 
nista delicado, aunque sin contextura de 
concertista, director de orquesta y profesor 
de coros y piano, en esas actividades desa- 
rrollo el maximum de su habilidad con be- 
neficio indudable de la cultura social, aun
que no precisamente en un grado superla- 
tyvo. Lo capacidad intelecto-musical de 
Gerdes, encerrada en ciertos limites de sen- 
sibilidad artistica— de un apasionamiento 
wagneriano exclusivista y una empecinada 
aficibn por determinadas escuelas germa- 
nas siglo XIX —, no es la mas indi- 
cadada. para realizar una labor cultu
ral progresiva. De ahi las criticas de que ha 
sido objeto y seguira siendolo mientras no 
intente renovarse. El artista. que no se re- 
nueva, es artista que retrocede. Nadie puede 
destruir la belleza de Bach, y es efectivamen- 
te abrumadora la potencia musical de Wag
ner. Pero. . . c,no se ha hechc mas musica en 
el mundo? A esta pregunta, Gerdes ha con- 
testado con la inclusion, en uno que otro 
programa, de piezas menores de algunos mu- 
sicos cronologicamente modernos pero cuya 
modernidad artistica es de anteayer. Con 
menos prejuicios, con menos limitacion, Ger
des tiene tiempo todavia de hacerse aplau- 
dir mas inteligentemente, sin abandonarse 
a las debilidades de una vanidad de insus- 
tituible partenaire pianista. No olvide el 
que si se le habla de frente es porque reco- 
nocemos que en el hay “Sujeto musical” 
legitimo y porque esperamos algo de su 
fervor musical.

Finalmente, al recordar con simpatia a ese 
grupo de entusiastas fundadores de la Filar- 
monica, brillantemente conducido por el ad
mirable Enrique Domingo Barreda, es justo 
reconocer la labor de Luis Gonzalez del Rie- 
go, gestor principal en la construccion de 
esta nave que el ha venido conduciendo con 
destreza, y diligencia desde entonces, evitan- 
do mas de un naufragio que hubiera podi- 
do serie fatal.
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espues de liaber tornado parte en los 
festivales de la Exposlcion de Barce

lona, en el segundo de los cuales el reputa- 
do maestro Catalan Mario Mateo dirlgio al
gunas de las mas interesantes obras del mu- 
sico puneno, el nombre de Valcarcel sono 
tambien en los circulos artistlcos de Sevi
lla, donde el compositor dirigio personalmen- 
te una pequena orquesta, ejecutando sus 
propias danzas incaicas, que fueron Inter- 
pretadas ante los reyes de Espana, en el pa- 
belldn peruano de la Exposlcion, por seno- 
ritas de la sociedad llmena. Cumplida su 
mision en Espaiia, Valcarcel pasd a Paris, 
donde ofrecid un concierto de presentacldn 
muy interesante, tanto por la calldad y el 
caracter de las obras, de un sabor totalmen- 
te nuevo en ese amblente—musico indo- 
peruano en la sala Playelj—, cuanto por la 
calldad de sus coiaboradores, figuras tan e- 
minentes como Mme. Marie France de Mon- 
taut, exquisita cantante de Heder, y Ricar
do Vines, el famoso pianista espanol, nue
vo Franz Liszt, divulgador generoso de los 
musicos jovenes.

La critica europea que hemos leido —sin 
considerar desde luego ciertos elogios de pu- 
ra cortesia internaclonal y cuya inconsis- 
tencia tecnica salta. a la vista— aplaude el 
talento con que Valcarcel ha sabldo adecuar 
la tecnica moderna a esas melodias prlml- 
tivas y ritmos barbaros, que han desperta- 
do interes por su caracter exotlco y su pe
culiar colorido.

que despues de la 
Laghi debid amel- 
de Chopin o una

“Le Guide Musical” de Paris (No. 5, de 
mayo de 1930), a propdsito del concierto 
de Valcarcel en la Sala Chopin—Pleyel, dice:

“Programa de un raro placer y de una 
total novedad; el folk-lore peruano-lncaico 
es de una extrema, rlqueza y su estructura 
pentatdnica, lejos de empobrecerlo, suena a 
nuestros oidos con un frescor de renovacidn; 
el autor. musico nato. Io confia con la mis
ma facilldad al piano, a la voz, al violin o 
al violoncello. El puede, sin embargo, sien- 
do joven. esperar un arte mas sutil en la 
composicldn. inspirandose en ejemplos que 
puede encontrar en Francia de un Ravel, 
de un Dukas o de un Roussel”.

Mas feliz, a nuestro sentir, estuvo el 
profesor Laghi en su eleccidn: la berceu
se “El pobre nlno cansado” de Ysaye. muy 
bella pagina de moderna musicalidad. di_ 
cha con arte exquisito. Desdichadamente, 
el profesor Laghi no pud.o llevar, como las 
nlnitas choplnianas, a su mama para que 
lo aplaudlese. . . Y es 
Sorenata de Schubert, 
cochar “el” Nocturno 
habanera de Sarasate...

Bien con la orquesta el profesor Fa- 
sin incluir en el calificativo los dllata- 

dos Calderones de la mazurka para uso de 
las nlnitas. No slempre es bueno darles 
gusto a las crlaturas..

A Hector Ruiz Diaz, recibido con evi- 
dentes demostraciones afectuosas. nuestro 
aplauso cordialisimo. Con que suprema ele
gancia supo discurrir en esa banalidad del 
Vais melancolico de Liszt, manosamente 
elegido para la ocasion. Y despues de ese 
torrente de cadenclas, arpegios y terrlbles 
octavas, como “encore” un Interesante Im
promptu de Vincent D' Indy. Fue. demas 
esta decirlo. la nota cultimante de la no- 
che.

El p 
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La audicion 235, realizada en el Tea- 
tro Municipal (die. 
ccrf’.iei'to grande y 
siderarse uno de los mejores espectaculos 
artistlcos del ano si no se hubiese caido— 
como de costumbre entre nosotros —en la 
debilidad de incluir en el programa nu- 
meros de fiesta de sociedad de auxi- 
lios mutuos como esa declamacion poe- 
tica siglo pasado, con el fatal acompana- 
miento melopeyico de la Serenata de Schu
bert......... Y en cuanto a les balled
chopinianos, graciosos y agradables, sobre 
tedo para las mamas de las nlnitas par- 
ticipantes, pero caemos tambien en la “no
ta social” y no nos parece que sea la mi- 
sidn de la Sociedad Filarmonica. Final
mente, se cometio una indiscrecion al in
cluir en el mismo programa. en que parti- 
cipaba un pianista como Ruiz Diaz a dos 
sehoritas que, aunque bien dotadas, se ex- 
ponian inevitablemente a un contraste 
bastante ingrato. Los numeros de canto, 
hellos Heder de Schubert y Schumann, es- 
tuvieron accmpanados con arte por el pro- 
i'esor Gerdes: el romance sabe lo que 
hace. Alcanzo el mejor resultado la seno- 
rita Gomez Sanchez, que puso bastante 
intencidn interpretativa, en el hermosisimo 
"Du bist die Ruh”. La senorita Narvaez 
enriquecera sus bellas cualidades de can
tante de Heder poniendo apenas una nota 
de recogimiento, de intimidad, mas amor 
y menos voz... Y en cuanto a la senorita 
Paraud, deseariamos aplaudir en ella un 
arte que estuviera en relacion con su in- 
quietante hermosura y proporclonado a esa 
bellisima. y poderosa voz que posee.

Bella nota artistica dieron el conjunto 
de camara y los solistas. El quinteto “Die 
Forelle”, op. 114. tuvo una interpretacion 
dellcadisima y equilibrada. Los ejecutantes, 
senorita Felices y senores Laghi, Cecchi, Ma. 
tteucci y Stefan!, pusleron amor en su 
contribucion, esforzandose por lucir las 
bellezas inadjetivables de esta obra deli- 
ciosa. Merecen un aplauso insistente y efu_ 
sivo.

El profesor Matteucci ejecuto una Sere
nata Medioeval de Zandonai, con acompa- 
namiento de “orquesta de cuerda”... con 
cornos. por supuesto desafinados. Fran- 
camente hablando, no acabd de encantar- 
nos esa literatura programatica del acom- 
panamiento orquestal, un tanto incongruo. 
Elio, no obstante, nos permitio saborear 

vez mas el arte delicloso del maes- 
Matteuccl, verdadero cantante del ce-

En las cua.tro audlciones siguientes, 
cuya critica detallada dilataria demasiado 
esta informaclon. se ha seguido mante- 
niendo una linea. artistica rutinaria, sin 
mayor cosa que comentar. Debemos conslg- 
nar, sin embargo, al conjunto Felices-La- 
ghi-Matteuccl, interpretes muy puros de 
trios de Smetana y Schubert. En canto, cl- 
temos a las senorltas Gomez Sanchez, La. 
Rosa, Arenas Loayza, Paz, Dora, Accame y 
Paraud. Unas por su voz. otras por su tem- 
peramento, algunas con ambas o mas cua
lidades, supieron hacerse aplaudir en di— 
versas ocasiones. En piano, corresponde un 
elogio especial a la senorita Lydia Correa, 
que posee condiciones natura.les cuyo de- 
sarrollo. Inteligentemente cultivado, puede 
llevarla a un buen puesto entre nuestras 
pianistas futuras. Recordemos tambien a las 
senorltas Rosa loayza Gutierrez, Cristina 
Salazar, Obdulia Garcia, Olga Arias y Ma
ria Luisa Rivarola. que en sus respectivos 
pianos de posesion tecnica. evidenciaron 
meritos. El senor Gustavo Leguia Iturre- 
gul, bastante avanzado en su tecnica., pue
de obtener mejores resultados cuando pre
cise un estllo en su ejecucion, algo mas 
de personal intervencion en el aspecto in- 
terpretatlvo. En violin, como de costumbre, 
el prof. Laghi, de quien recordamos con 
agrado una. buena interpretacion del Ada
gio y Fuga de la “Partita” en Sol-me- 
nor. de Bach, para violin solo. Y. despues 
de mucho tiempo. volvlmos a escuchar al 
senor Rafael Vega. Leon, que. por lo visto. 
no lo ha dejado pasar inutilmente. Su eje
cucion de la dificil “Balada y Polonesa” de 
Vieuxtemps, Op. 38, nos lo revela como 
un artista. ya en vias de formacion defini- 
da. Sin importancla, desde luego, el peque- 
iio percance de memoria. Lo que importa 
es que se resuelva de una vez a ser unlca.- 
mente un viollnista y a no hacer otra. cosa 
en su vida que tocar el violin. No conoce- 
mos sus posibilidades economicas, pero cua- 
lesqulera que scan, vale mas y es mas ele
gante morirse de hambre como viollnista 
que engordar como amanuense. Aqui. don
de no abundan los virtuosos, es grato ve- 
rificar la evoluclon de un alumno de con- 
servatorio que va adquiriendo rapldamente 
los contornos del artista con personalidad 
y gallardia.

Finalmente. la senorita Cecilia Melgar 
Marquez supo granjearse la simpatia de 
los habitues de la Filarmonica. recltando.

Tin la sala de Bellas Artes, Lily Rosay y
E Andre Sas ofrecieron un concierto de 

camara. pomposamente anunciado como 
“festival de musica belga’ . Aparte este 
“coup epatant” de propaganda, la pareja. 
franco-belga puede anotarse un tanto mas 
a su favor con esta. bella audicion, en la que 
Mme. Rosay tuvo un papel de responsablll- 
dad, salvada con entereza y altura, muy par- 
ticularmente en el “Preludio, Coral y Fuga”, 
de Cesar Franck, una de sus mas completas 
y cabales interpretaciones. Mr. Sas. por su 
parte, despues de hacerse aplaudir en el 
Concierto en Mi mayor de Vieuxtemps, hizo 
una, interpretacion de la celebre Sonata del 
“padre Franck” verdaderamente brillante y

Como “nota social”, censuremos la 1m- 
perylonable incorreccion de la mltad de 
la concurrencia ingresando a la sala en 
plena ejecucion de los numeros musi
cales, con la consiguiente busqueda, en la 
obscurldad, del numero de fila y butaca. 
Personas que se levantan, acomodadoras 
que discuten, tropezones, voces, saludos etc.

Avalancha de nuevos ricos y gentes inedu- 
das. Lamentemos, con tai motivo, la de_ 
bilidad de las autoridades al permitir seme- 
jantes impertlnenclas.

Indudablemente, ha sido cste uno de sus 
mas importantes mementos: ritmo, 
nido, vlbracldn esplritual. brillantez. 
ca escucho, tampoco, mas fervidos aplau- 
sos.

p o r C y rile Cole, 
p i n t o r i n g 1 e s

En la audicion de obras modernas que 
ofrecieron los mismos artistas en la Aca
demia “Alzedo”. M. Sas hizo una breve 
presentacion de los musicos del programa, 
indlcando a grandes rasgos sus caracteris- 
ticas principales y su ublcacion dentro del 
rol cronologico. Acto seguido, ejecuto el 
Caprice de Luis Aubert, cuyos dos movl- 
mientos, si bien dejan ver una musico efec- 
tivo. £110 en nada halaga nuestra sensibili- 
dad musicahnente; uno esta slempre an
te una cosa interesante, muy bien hecha., 
hecha de frente, pero en colores agrios, en 
sonoridades y frases que no se resuelven 
o se resuelven en nuevas interrogantes to
nales un poco fa.tigosas para el espiritu; 
es una musica deshumanizada. Que dife- 
rencia enorme con la hermosislma “Deses- 
paranza", de la Primera Sonata.-Fantasia 
de Villa-Lobos, el eminente compositor bra- 
sileno. Que profundidad musical tan emo- 
cionante! Grandeza de concepcion. Moder
nidad de a.lta ley, es declr, modernidad Co
mo condensaclon. cle resultados de la evo- 
lucion estetlco-musical, no una moderni
dad puramente “epatnt”, desconcertante; 
modernidad natural, no escenica,, como la 
del Caprice de Aubert, un poco deliberado 
en esa suerte de debussysmo tonal. Las dos 
piezas de Darius Milhaud dejan huella gra
ta, sobre tedo la tropical “Ipanema”,- cuyo 
ritmo calido encuentra un buen animador 
en M. Sas. un poco tocado de americanis- 
mo musical. Finalmente, en los Cantos de 
Espana, de Nin y Kochansky, Sas encuen
tra, oportunldad de hacer violinismo gal- 
vanizante con esas reminiscencias sarasa- 
tescas de nuevo color y. desde luego, sin 
tanto caramelo: se trata ahora de un es- 
panolismo mas esenclal, un espanolismo 
despues de la “Iberia” de Debussy y des
pues de Falla. El violinista estuvo en tran
ce esplritual, acertado y valiente.

Mme. Rosay inicio la audicion con una 
preciosa Sonatina de Ravel, de la que nos 
estan siempre salpicando las gotas irldis- 
centes de esos “Juegos de agua” en que 
chapotea a su antojo el gran Cortot, nos 
presents cinco numeros mas de piano: un 
delicado y esplritual “Chant a la Nuit” (se- 
gunda rapsodia) del griego Kalomiris; la 
pintoresca “Chapelle de Pouigne”. del “Dla- 
rio de viaje” de Maurice Imbert, con vivos 
cfectos impresionistas: el “Caballlto” (de to_ 
tora) de Andre Sas, inspirado en una xilo- 
grafia de Sabogal, a nuestro julcio no muy 
bien sentida. pues el grabador ha hecho 
una cosa primitlva. de un salvajismo cru- 
do, en tanto que el musico (y tambien la 
pianista) ncs presentan una suerte de bar- 
carola, Indiana de tema en exceso diluido y 
monotono, olvidando que tambien los “ca- 
ballitos” de totora saben capear tempora- 
les, no por iacustres menos inquietantes. 
Finalmente y despues de la agradable Can- 
cion y Danza de Monpou, Mine. Rosay, so- 

gallardamente al acciden- 
nos brinda una magnifica 
la “Bourree fantasque”

E realizo (set.20) un concierto en home-
I naje a la memoria del autor del Hlm- 

no Naclonal, cuyo nombre lleva el instltu- 
to. En esa oportunldad, el director. Dr. 
Chavez Aguilar, leyo una interesante con- 
ferencla critico-biografica del Alzedo. en la. 
que puso de relieve, con inteligencia y com- 
prenslon, los meritos del musico y las cua
lidades del hombre, haciendo su Justo elo
gio y justificando el homenaje con bellas 
frases. En la segunda parte, se canto el 
Hlmno a la Batalla de Ayacucho, compues- 
to por Alzedo y que. extraido de una vltrina 
de museo, sond por primera. vez despues de 
mas de un siglo de silencioso apolillamien-
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F r e n t e
M o n in a r t r e

del autor del Him- 
re lleva el institu- 
, el director. Dr. 
a interesante con- 
, del Alzedo, en la. 
inteligencia y com- 
musico y las cua- 

endo su justo elo- 
imenaje con bellas 
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era. vez despues de 
cioso apolillamien-

COXJUNTO NACIONAL DE OPERA
..rjAJO la direccion de los senores Ale- 

D jahdro Antonoff y Richard Klatovsky, 
se han reunido diferentes elementos de 
nuestro diletantLsmo lirico, resueltos, pare- 
cg que de manera incontenible, a cantar- 
nos operas y, lo que es peor, a realizarlas 
en la. escena, haciendo gala de un altisimo 
desprecio por las criticas de las gentes en- 
vidiosas y antipatriotas. Cuando uno

o cste uno de sus 
entos: ritmo,
. brillantez. Nun- 
as fervidos aplau-

SOLEDAD DEL CASTILLO
fie present© en la Academia “Alzedo” la 
ijl senorita Soledad del Castillo, que eje- 

cuto un programa cuya confeccion ya acu- 
saba inexperiencia en esos menesteres, evi- 
denciando, ademas, absoluta ausencia. de en- 
tereza para disimular su falta de dominio. 
Con todo, la dulzura de sus dedos, propi- 
cia a la. ejecucion de piezas delicadas, como 
la Berceuse de Chopin, por ejemplo, puede 
proporcionarle momentos felices en ese ge
nera de obras, cuidando siempre de no in- 
currir, como sucedio en su concierto, en la 
debilidad de aplicar un perenne pianissimo 
a las obras de Debussy, Ravel y otros a.uto- 
res que por momentos requieren tambien la 
aplicacion de un mayor voltaje espiritual.

)ras modernas que 
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5 hizo una breve 
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, desde luego, sin 
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“O—A—X”, R. I. P.
“No me acuerdo haber oido nuli

ra nada por radio que siquiera se 
aproxime a la musica”.—sir Ha
milton Harty celebre director de 
orquesta)

ferencia, salvo casos muy dif idles de 
verdadero interes y sugestion verbal, be- 
lleza de contenido, tono de voz, etc.—. toda 
la. historia musical de la humanidad, co- 
menzando por hablar de las capas geold- 
gicas y la transformacion del protozoario 
en persona mas o menos danzante. Por otro 
lado, la ausencia de autocritica llevo al se- 
nor Lopez Mindreau a producirse improvi- 
sando sobre la base de breves apuntes te- 
maticos, actitud muy escabrosa cuando la 
capacidad oratorio-expositiva no correspon- 
de a la inteligencia del sujeto; otra cosa 
hubiera sido, desde luego, si el conferen- 
cista hubiese escrito su trabajo; incluso ha- 
bria distribuido mejor su tiempo y no ha- 
briames perdido, asi, las interesantes ilus- 
traciones musicales ofrecidas y que hubo 
de suprimir por lo avanzado de la hora. De 
las que le escuchamos, puede decirse que 
domino en “La. Hilandera” de Mendelssohn, 
pero fue dominado en la “Fantasia croma- 
tica” de Bach. Bien en las diversas pie
zas de autores antiguos y tambien en las 
modernas, particularmente en la de Henry 
Cowell—que escucharamos al norteameri- 
cano Frederck Bristol, hace dos anos—;pe
ro equivocado en la interpretacion de De
bussy, cuyas maravillosas “hidrofonias” (“La 
Cathedrale engloutie”) fueron desvirtuadas 
por el exceso innecesario de fff.

Con el mismo espiritu, pero con me
jor organizacion; con la misma capacidad 
pero con mejor metodo, el senor Lopez 
Mindreau puede alcanzar un exito mayor. 
Para ello cuenta con el interes del publico, 
que siempre necesita ese auxilio cultural y 
sabra apreciarlo premiando al senor Lopez 
Mindreau como corresponde a su generoso 
impulso.

servicio de radiofusion nacional, que 
IQ comenzo rindiendo eficaces resultados 

culturales con sus magnificos programas 
y la colaboracion de nuestros mas distin- 
guidos artistas, poetas e intelectuales, se 
va convirtiendo, dia a dia, en una cosa fran- 
camente intolerable debido a inexplicables 
reformas que se ha. creido conveniente in- 
troducir en los ultimos meses. Bajo el pre
text© de “economia” — invocacion justifi- 
catoria de toda clase de atentados y dis
parates post-revolucionarios—, se ha supri- 
mido a los artistas cuya participacion po
dia constituir un halago para los radioes- 
cuchas cultos, sustituyendo sus numeros 
con discos populares internacionales. Fran- 
camente, no creemos que la mision de un 
servicio de radiodifusion oficial sea transmi- 
tir discos de “pezzi stupidi”. Ni menos obli- 
gar a los habitantes a escucharlas en las 
plazas publicas mahana, tarde y noche. So
bre disminuir considerablemente la emocion 
auditiva, toda vez que el factor personal se 
aleja en cada etapa. mecanica (y son 3: la, 
el disco en si; 2?, la transmision; S’?, la re- 
cepcion por medio de audifonos o altavoces 
clectricos), esta reforma lleva implicita la 
declaracion de nuestra incapacidad de pro- 
duccion propia y la consiguiente ausencia 
de artistas nacionales. Y esta decadencia, 
calumniosa desde luego, es pregonada por 
los altavoces de la plaza San Martin.

Felicitamos a los autores de tan origi
nal, artistica y patriotica iniciativa. Y les 
felicitamos tambien por sus programas de 
musica plebeya, particularmente por ese en- 
trahable amor al tango argentine. . . .

Revolucionarios tambien, a nuestro mo- 
do, exhortamos al publico a disparar contra 
los altoparlantes de la Plaza San Martin, por 
considerarlos atentatorios de la paz urbana 
y del buen sentido de la cultura.

Para ello contamos con la colaboracion 
decidida de los vecinos. . . .

p r e s e n t e

“al son de banjos tropicales 
beberemos la luna
en hojas de palmera”....

to. Sus interpretes, senoritas Elena Cam
pos, sopr., y Sara Macher, contr., acompa- 
hadas por coro de alumnas (al piano el di
rector), se expidieron muy bien, expresan- 
do con dulzura el lirismo del himno, de 
una filiacion rossiniana bastante definida. 
Completando el programa. musical, la seno
rita Emilia Bueno canto el aria “Se tu 
m’ ami’, de Pergolesi; el prof. Laghi toco 
Adagio y Rondo de Mozart—Kreisler, y ter- 
mino el acto con el Cuarteto Op. 54, N1 1 de 
Haydn, en que participaron los profs. La
ghi (v), Caceres (v2), Cecchi (via) y Mat- 
teucci (c).— En resumen, una audicion 
dieciochesca, bien inspirada, pero un poco 
fria y protocolaria.
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ee fantasque” de

esta de acuerdo con estas fantochadas. es 
tildado antipatriota sin mas tramites. Bue
no! Para evitar tratamiento tan ingrato, no 
entramos en minucias respecto a la repre- 
sentacion de “Cavalleria Rusticana”. Pero 
no podemos callar nuestra admiracion por 
el “joven maestro” Klatovsky ante su ges- 
to, revelador de una a.udacia verdadera- 
mente polaca, al hacer una partitura or_ 
questal apena.s sobre la base de una parte 
de piano que pudo conseguir. Quiere de- 
cir que el senor Klatovsky ha instrumen- 
tado segun sus recuerdos y su real saber y 
entender toda la partitura. de una opera. . . 
jestando vivo su autor! Esto tedavia no se 
la habia ocurrido a nadie sino al “joven 
maestro” Klatovsky. Ahora. no hay mas 
que esperar lo que hara Klatovsky cuando 
sea un viejo maestro. . . Y esto ha sido 
revelado al publico oficialmente, por pe- 
riodico y casi como un merito!... Vivimos 
poco menos que en Senegambia o en el 
Tamboctu. Deseamos sinceramente que el 
senor Klatovsky no se encuentre con don 
Pietro despues ae esta revelacion. ..

Como director de orquesta, el senor 
Klatovsky nos demuestra cuan facil es de
jar a las musicos por su cuenta en la eje- 
cucion de obras simples. Con uno que de 
la voz de “marchen!”, como en las ban- 
das militares, los demas seguiran hast a el 
final “sin novedad en el frente”, con sus 
da-capo de costumbre y las desafinacio- 
nes de siempre en el bronce y — por so- 
lidarida.d—de vez en cuando tambien en 
las maderitas. Y en cuanto a la compo_ 
sicion “Estudios sinfonicos sobre temas in- 
caicos”, no pasa de ser un ensayo poco a- 
fortunado. Tratar los temas incaicos es una 
cosa muy distinta a ensartar temas incai
cos dentro del desarrollo de una pieza 
orquestal.

No esta demas que se entere el senor 
Klatovsky que los pocos temas incaicos que 
valen la pena, han sido explotados en su 
mayoria por musicos nacionales y tambien 
extranjeros. De modo que si no se les trata 
con u n criterio interpretativo y eseneial 
no tendran el menor interes para la. gen- 
te culta.

Al maestro Antonoff debe felicitarse- 
le por lo que ha hecho con sus coros. Es 
verdaderamente admirable y grato escuchar 
un conjunto asi en una ciudad donde no 
existe la menor cultura musical, por mas 
que haya una gran aficion musical. De
mas esta decir que los coros salvaron la 
opera, sin que ello encierre mala intencion 
para sus interpretes, mas de uno digno de 
alabanza.

lieder (y 
sus obras de piano y 
cion que ha. de ser muy significativa en la 
historia artistica del pais, donde aun no 
sabemos que se haya producidd, en ese ge
nera, nada que pueda superar en belleza 
ni en calidad tecnico-artistica paginas tan 
hermosas como “Estan emponzohadas mis 
canciones”, “Esplendidos de flores”, “Asha- 
verus”, “Los tres huzares”, “Anublose”, “Ay, 
cuan vacios!”, “La carretera” y tantas otras 
expresiones de un arte de nivel superior.

JJA emprendido el vuelo, una vez mas, 
fl este bohemio poesco^y chopiniano.? 

poeta y musico, que tiene de Edgardo ese 
fatalismo Ueno de amargura del “never 
more!” y de Federico la lirica tristeza. noc- 
turniana.... Despues de una estadia de 
seis meses en Lima, el artista sintio nueva- 
mente el “olor de mar” y renacio en el el 
ansia de horizontes nuevos, el cosquilleo in- 
citante y masoquista de “morir un poco”, 
la irrefrenable inquietud del colombismo de 
nuevos corazones en playas nuevas. . . Pana
ma. Caracas. Curacao. Habana, es su ruta ac
tual. Despues de haber sonado que

ahora. Silva en pos del Tropico real 
y envia a “p r e s e n t e” su recuerdo 
afectuoso desde uno de esos calidos “paises 
de cocoteros y de negros vestidos de bianco”.

Nueva York tambien le atrae un poco. 
Y ta.l vez en el cine sonoro encuentre un 
campo propicio. Un musico autentico debe 
de ser cosa muy preciada en los gabinetes 
de sincronizacion, convertidos ahora en la
boratories meloquirurgicos, en que se mu- 
tila y se ingerta, se cercena y se empalma 
viejos motivos remozados, tonadas melosas o

fragmentos de obras celebres. Por si acaso 
se lo tragase la urbe mecanizada, ese la- 
berinto de metropolis cinematografica en 
que un hombre se pierde definitivamente 
o se encuentra, tambien definitivamente, 
hemos tomada lo precaucion de apoderar- 
nos de algunas obras de Silva, con el ani- 
mo de editarias en breve, particularmente 
esos bellos lieder (y tai vez tambien 

obras de piano y violin), publica-

E1 primer centenario del Romanticismo 
ha sido celebrado con una. conferencia-con- 
cierto en la Academia oficial, sustentada 
por el profesor del curso de Historia de 
la Musica, doctor Cesar Arrdspide.

Espiritu culto, animado de un inten
se fervor musical, el Dr. Arrospide ha
bia de tratar con altura tema tan propicio 
a la. expansion espiritual. Despues de hablar 
brevemente de la significacion del aho 30, 
del valor vital del Romanticismo, la ap- 
titud romantica de la musica y otros topicos 
conexos, hizo el Dr. Arrospide una sucinta 
revista, de los generos musicales nacidos en 
esa brillante etapa del arte universal, des- 
filando entonces, sucesivamente, nombres 
tan significativos como los de Schubert, 
Schumann. Weber, Mendelssohn, Wagner, 
Berlioz, Meyerbeer, Chopin, * Liszt, etc. Ri- 
camente informado, con palabra facil y so- 
bria, el Dr. Arrospide supo mantener el in
teres de su auditorio, ilustrandolo y de- 
leitandolo.

La parte musical comprendia un Im
promptu de Schubert, con que hizo su fe- 
liz debut la senorita Lily Gutierrez; el Mi- 
nuetto del Cuarteto N'-’ 3, del mismo autor, 
bien ejecutado por los senores Carlos Rey
na, Victor Demarini, Manuel Lopez y Conra- 

dos lieder cantados por el 
prof. Antonoff: “Du bist die Ruh”, de in
terpretacion poco feliz, y “Die beiden Gre- 
nadiere”, mas adecuado al temperamento 
del cantante; el Nocturno Op 27, N'-’ 1 de 
Chopin, interpretado con timida. sobriedad 
por la senorita Esther Martinez; el Coro 
de los Bienaventurados, del “Fausto” de 
Schumann, por alumnas de la Academia y 
el prof. Antonoff como solista, bajo cl ha- 
bil comando del prof. Fava, de bello resulta- 
do, y, finalmente, el Cuarteto Op. 2, de Men
delssohn, leido con soltura y afectuosa de- 
dicacion por el conjunto oficial del Insti
tutes, que integran los proferores Laghi 
(v), Cecchi (via), Matteucci (c) y senori
ta Felices al piano.

La ccncurrrencia., numerosisima, sufrio 
las consecuencias de incomodidad de un lo
cal aun no preparado para albergar un publi
co cuantioso; y, por otro lado. las moles- 
tias intolerables que ocasiona la incultura de 
las personas que toman estas reunicnes como 
conversatorios, incluyendo—aunque parez- 
ca extrano—a muy considerable numero de 
senoritas alumnas, que por lo visto olvi- 
dan que la Academia invita al publico a 
escuchar musica y no conversaciones que 
importunan a las personas que van en pos 
de un momento de arte.

INTEKNACIONAL DE 
CONTEMPORANEA

A SEnORA Maria Wiese de Sabogal y 
i los senores Jose Sabogal, Andre Sas, 

Bejar Pacheco, han 
con el fin de hacer 

conocer y difundir la musica moderna. Prac- 
ticamente, el objetivo es reunir un audito
rio mas o menos asegurado entre los so- 
cios. Los musicos, entonces. pueden darse 
el lujo de preparar programas avanzados 
sin la amenaza del fracaso de asistencia: los 
socios salvan la situation.

No conocemos pormenores acerca de la 
organizacion y proyectos de la S. I. M. C., 
pero creemos que, para mayor atractivo, sus 
programas presentaran, ademas de los nom
bres de Mme. Rosay y Mr. Sas, los de o- 
tros artistas, nacionales y extranjeros (So
ciedad Iiiternacional, etc.), que sean capa
ces de servir dignamente los propositos cul- 
turaies del grupo, cuyo concierto inaugu
ral (die. 23) merece un aplauso amplio.

En esa oportunidad, Mme. Rosay in- 
terpreto con delicadeza la Pavane a une 
Infante defunte, de Ravel, los leux d’ean 
del mismo bien desgra.nados y transpa- 
rentes, y la “Danza ritual del Fuego”, de 
“El Amor Brujo” de Manuel de Falla. No 
se puede decir, ciertamente, que Mme. Ro
say nos ha hecho “conocer” musica nue
va. Tomaremos esta vez 
el plan de "difundir”....

Mr. Sas, en cambio, muy bien secunda- 
do por Mme. Rosay, presento la Ira. 
audicion de una Suite de Stravinsky so
bre temas y fragmentos de Pergolesi. Ex- 
trana. fusion de temperamentos disimiles: la 
ingenuidad pura del italiano dieciochesco 
y la psicopatofonia salvaje del ruso ge-

Silva e n P a r i s, 
“ r o t o n d e ” d e

t ONFERENCIA LOPEZ>
¥ A conferencia que ofreciera en la sala
| j de la Academia “Alzedo” el senor Er

nesto Lopez Mindreau (oct. 25), debe con- 
siderarse desde dos puntos de vista, impres- 
cindibles ambos: su importancia y las pro- 
yecciones que puede tener como gesto es
piritual, y su contenido y forma, expresiva. 
Y es indudable que, considerada del primer 
modo, merece un calido aplauso, porque 
representa una. intencion generosa, muy 
significativa en una epoca de egoismos y 
actitudes interesadas. Tai gesto, por lo de
mas, no es nada nuevo en el senor Lopez 
Mindreau, que siempre se ha distinguido por 
ese afan de oriental- al publico y de ilus- 
tralo en sus propios conciertos, demostrando 
en todo momento su espiritu romantico 

su fervorosa dedicacion musical.
Mirada desde el otro angulo, su con

ferencia no merece igual elogio. Fue indu- 
da.blemente un gesto megalomaniaco pre
tender abarcar en una. charla de hora y me
dia — lapse muy dilatado para una con-
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TISTE grupo, presidido por el culto dile- 
Fj ttante Dr. Cesar Arrospide, se pre- 

sento en la Sala de la Blolioteca “Entre 
Nous" con un programa musical conmemo- 
rativo del centenarlo del Romanticismo y 
que comprendia, por tanto, los mas sig- 
niflcatlvos nombres de compositores de la 
epoca.. Merecen especial mencldn las solis- 
tas senoritas Alicia Rubina, que canto de- 
licadamente un lied de Schubert; Luisa 
Paraud, que canto un trozo de "La Damna
tion de Faust”, con acompanamiento de 
pequena orquesta; Lydia Correa, que ejecu- 
td al piano un minue de Schubert, con 
buen sentido, y Virginia Saco Miro-Quesa- 
da, que en un Undo lied de Schumann con- 
firmd la excelente impresion que nos hicie- 
ra en anterior oportunidad. No es aventu- 
rado afirmar que la senorita Saco* Miro- 
Quesada, nos da la mas justa impresion in- 
timista y confidencial del lied schuman- 
niano, lo que revela un temperamento ar- 
tistico bien conducido. Ella posee, ademas. 
una fina esplritualidad que contribuye a 
reallzar la dulzura. de su voz, de un tim
bre delicloso.

En general, el grupo y su inteligente a- 
nimador merecen aplauso por su generoso 
entusiasmo y por esa. dedlcaclon tan inac
tual ....

Esta expllcacion. francamente empiri- 
ca y pasible. por tanto. de las rectificaclo— 
nes que encuentren oportunas los exper- 
tos, se refiere al tipo de instrumento crea- 
do por el ingeniero ruso M. Leon Theremin 
y presentado en Paris a principles de 1928. 
Ahora, lo trae por Suramerica, en son de 
conquista, el sehor Max Wolfson, "celebre 
concertista vlenes”, segun sus propios a- 
nuncios, asistente del profesor Theremin y 
reformador del aparato que presenta. De 
todo lo cual nos enteramos por declara- 
ciones periodisticas de propaganda. Pero 
ignoramos en que consisten sus reformas. 
Lo unico que podemos declr es que el se- 
nor Wolfson ejecuta con destreza sus mo- 
dulaciones, esquivando con arte la perma- 
nente inmlnencia de desafinacldn, lo que 
consigue mediante un vibrato aereo seme- 
jante al de los vlollnlstas, puesto al ser- 
vicio de un oido flno y exigente. cuall—

‘presente’’
C fl

Zlonmemorandose la gloriosa batalla
E Junin, se reunleron en torno a la 

tatua ecuestre del Libertador algunos cen- 
tenares de alumnos de las escuelas fiscales 
para entonar un hlmno compuesto en su 
honor por el Coronel Vidal Panizo, previa 
una. breve ceremonia justificatoria ante re- 
presentantes de las republicas bolivarianas, 
de instituciones patrioticas y del ejerclto. 
El himno compuesto por el coronel Pani
zo, habilmente harmonizado a cuatro voces 
por el profesor Lopez Mindreau. mantiene 
dentro de su caracter marclal, un lirismo de 
gratos giros, esa "trampa para el corazdn . 
que tanto conviene a una cancion colectiva 
de exaltacion patrlotica,.

1TA hemos escuchado en Lima, hace po-
I cas semanas, la primera demostracion 

del instrumento magico de la llamada mu- 
sica del aire, la melodia atmosferica que 
emana de las ondas etereas. . . Por decirlo 
asi, pues en otras palabras, se trata, segun 
nuestro modesto alcance, de la induccidn 
de corrientes electromagnetlcas irradiadas 
por el propio aparato y que, referidas a un 
punto ultrasensible del mismo. una ante- 
na. metalica vertical, instalada en un ex
treme del set. producen, al chocar con 
esta, un ruido sui-generis. que es amplifi- 
cado a voluntad en un altoparlante. La In
duccidn se hace por movimientos de la ma- 
no derecha. en el aire, cuya trayectoria les- 
pecto de la antena determina la escala de 
sonidos. es declr, la vibracldn de ondas que 
al rebotar producen las notas, cuya. grave- 
dad o altura depende de la longltud de 
onda, o sea de la distancia de la ma.no 

la antena. De la proximldad del cuerpo 
del ejecutante al aparto, mas la accidn de 
determinado disposltivo, depende la tesi- 
tura en que ha de producirse la ejecucion, 
tesitura que puede Hegar a los mas exi- 
gentes extremos. desde el profundo y ronco 
tuvo de organo, por ejemplo. hasta el mas 
delicado y sutil harmonico de violin. La 
intensidad de los sonidos es controlada 
mediante movimientos de aproximacion y 
alejamiento de la mano izquierda de otra 
antena. esta vez de forma, anular, colocada 
en el extremo opuesto a la anterior.

musica seria para ser ejecutado en una fies
ta insubstancial, que mas bien requeria 
musicas alegres y ligeras que disimulasen 
en algo la pesadez y la ingenuidad del es- 
pectaculo. Despues de los himnos de los 
paises bolivarianos, la orquesta ejecuto la 
obertura "Sueiio de una noche de verano” 
de Mendelssohn, que, tai vez por ser el pri
mer numero, fue lo unico que se escu- 
cho con respetuoso silencio, demostrando 
aqui el director un esmerado trabajo de ba- 
tuta. lo mismo que en el dificil Scherzo de 
Goldmarck, que necesitaba un poco mas de 
ensayo. El preludio incaico de "La vision de 
Wirakocha” del maestro Fava Ninci, cayo en 
el vacio. Su inadecuacion al momento de
termine su suerte. Al mismo peligro estu- 
vo expuesta la senorita Paz en el numero 
de canto que le asigno el programa.. Y en 
cuanto a la Fantasia de Rimsky-Korssakoff 
para violin y orquesta. el senor Laghi hubie- 
ra. estado en su papel si interrumpe la e- 
jecucldn y se retira dignamente. Harto de
recho tenia para ello: el numero mas fino 
del programa, estropeado desconsiderada e 
irrespetuosamente con el martilleo desca- 
rado con que se preparaba la chabacana 
escena final de la fiesta, suma y compendio 
de ‘Ta gracia y la. travesura limenas”.

dureza de instrumento nuevo puede ser- 
cir de excusa para los peligrosos accidentes 
del camino.

Carlos Sanchez Malaga, inteligente com
positor arequipeiio, contribuyo interpretan- 
do la interesante "Procesion” de su cote- 

Roberto Carpio, otro de nuestros 
artisticos, y ejecutando, seguida- 
dos composlciones propias: "Mos- 
en el jardin”, fino paisaje musl- 

y "Humos de jarana”, 
bien lograda y sabrosa estilizacion de mo
tives indigenes. Es oportuno consignar aqui 
nuestra protesta por la omlslon—oinvolun- 
taria?—del nombre de Sanchez Malaga, co- 
mo solista, en una resena perlodistlca. Si 
se elogla apasionadamente a musicos ex- 
tranjeros, es obligado menclonar, por 
menos, a los artistas nacionales. maxime 
cuando se trata. de valores positives como 
Sanchez Malaga, ganador de varios concursos 
de composicion y reconocido no solo por 
la critlca inteligente sino tambien por mu
sicos prcfesionales cuya opinion debe tenerse 
en cuenta.

El violinista M. Andre Sas, finalizo el 
espectaculo ejecutando la transcripcion que 
ha hecho de una “Pastorll” de don Ma
nuel Aguirre, enriquecida artisticamente 
con variedad de efectos violinistlcos y fl- 
nos toques de color. Despues, M. Sas eje
cuto tres obras flrmadas por el: “Siembra”, 
"Nusta” y “Kachampa”. sobre temas indi- 
genas bien conocidos, sobre todo la segun- 
da, que a.penas tiene como contribucion 
personal unos arpegios en el acompana
miento, tan poco admirables como las diso- 
nancias que a veces aparecen en el mismo. 
La repeticion del resobado tema en otro 
tono, en terceras o en octava alta, asi como 
uno que otro efecto vlollnistlco de poca 
monta., no pasan de la categoria simplista 
de variaciones ornamentales sin mayor in
terns musical. Su Kachampa, en cambio, es 
una pagina que puede flgurar airosamente 
en cualquier programa de concierto. Ha 
captado aqui, M. Sas, con inteligencia y ar
te, el espiritu y el ritmo indigenes carac- 
terlzando con efectos de audaz colorido las 
tipicas desafinaciones de los violinistas Se
rranos y subrayando lo sustantivo en 
genero dlnamico y dionisiaco. 
gitima estilizacion, que recuerda. por su sen. 
tido csnecial — que mejor 
"Tzigane” de Ravel. Tomen 
tilizadores incalcos”...

LA MUSICA

tante.
—la nota lunga.. inflnita—. intensidad 
sorprendente. la caiidad de su timbre, son 
factores slngularisimos que han de jugar un 
rol de primera linea. en los conjuntos or- 
questales. Sin embargo considerado como 
instrumento solista, su interes es menor; 
ese perenne cantabile acaba per fatlgar. To
do lo que pase de un andante moderate, 
parco en corcheas, esta fuera de la orbita 
del thereminofono, con el agravante de no 
alcanzar jamas la noblesa de tono de un 
violoncello, instrumento al que se pretende 
compararlo con mas frecuencia.

Es conveniente enterar a nuestros lec- 
tores que, malgre la afirmacion del senor 
Wolfson de que se trata del “unico instru-r 
mento de la musica eterea”, exists en la 
actualidad otro. basado en los mismos prin- 
cipio y mucho mas a.vanzado que el del 
profesor Theremin. Se trata del inventado 
por el profesor M. Maurice Martenot, de 
Paris, en el cual. segun nuestros informes, 
puede ejecutarse piezas de movimiento a- 
nimado (ignoramos hasta que escala nu
merica del metronomo) y con la ventaja de 
haber legredo la rteterminacion exacta 6s 
sus notas, mediante la aplicacidn de meca- 
nismos de precision que. aunque le restan el 
prestiglo magico de sus primeras formas de 
expresidn, lo acercan hoy, gracias a ulte- 
ricres refemas, al instrumental establecido. 
quitandole asi esa inacceslbilidad a los sim
ples mortales, los que pueden aslstir, en la 
actualidad, a los “cursos de musica. eterea”. 
que M. Martenot dicta en la Ecole Normal 
de Musiquc de Paris.

Volvlendo al thereminofono, queremos 
dejar sentado que no obstante nuestra es- 
pectatlva cn su amplio porvenir, nos inte- 
resa bien poco por ahora esa dulceteria 
melodlca con q’ el sehor Wolfson logra tan- 
tos exitos entre las gentes ignorantes. Sus 
programas. a base de avemarias, screnatas, 
lamentos, claros de luna y demas formas 
del desmayo lirico. nos bacon dudar de su 
■■celebridad”, por vienesa que sea. Y sus 
alardes impreslonantes con las ululancias 
monstruosas del instrumento que ha pre
sentado, lejos de constituir un titulo ar- 
tistlco, colocan al thereminofono en el nivel 
brutal de un nuevo rico de los sonidos.

dad indispensable en este mas que en nin- 
gun otro instrumento.

Como invencion, el "thereminofono”— 
si hemos de llamarle .de alguna manera— 
es un hallazgo muy del siglo, realmente 
maravilloso. No nos entusiasman mayor- 
mente las posibilidades que ofrece su con- 
textura soncra con relacion al llamado “so- 
nido 13”. De aqui a que la teoria del maes
tro Carrillo llegue a un desa.rrollo perfec- 
mente organizado y nuestra senslbilidad 
auditiva haya. evoluclonado en el sentido co- 
correspondiente. .. ha.bra Uovido mucho. 
Mientras tanto, conviene encontrar la debi- 
da aplicaclon a estos nuevos instrumentos 
musicales, llama los a un porvenir impor- 

La duraclon ilimitada de su notas 
nota lunga.. inflnita—.

nial, a veces temible en sus insistencias te- 
maticas, a veces encantador, a veces inso
portable, pero.... siempre genial! Las otras 
obras, Ira. Sonata en Re. de Turina, y So
nata en Fa mayor, de Alex, Tcherepnlne, 
mantuvieron en constante interes estetico 
al auditorio, particularmente en el Aria de 
la primera y en el Largheto de la segunda. 
Ese soberbio crescendo, sorberblamente gra- 
duado!

Antes de comenzar la audicion, Mr. Sas 
hizo una sobria y precisa exegesis de la per
sonalidad artistica de los musicos del pro
grama, cumpliendo asi con el espiritu 
la asociacion por ei animada.

Con la fiesta realizada
Municipal (die. 17), culminaron los home- 
najes a la memoria del Libertador. Como 
era de sospecharse, no podian faltar la ta.- 
pada, los serranos y la musica incaica, to- 
picos imprescindlbles de todo festejo 11- 
meno. ;Pobre imaginacion de los limenos. 
los del “claslco ingenlo”! Es una vergilenza, 
pero no pod emos engaharnos: se ha pues
to en rldiculo la memoria de un grande 
hombre, cuya muerte, en vez de conmemo- 
rarse de manera solemne y grandiosa, ha 
sido festajada por la sociedad de Lima en
tre pregones de causa picante. dlalogos ne- 
cios so pretexto de limenismo tradicional y 
una algarabia zarzuelera del peor gusto. 
No alcanzamos a comprender como la Muni- 
cipalidad. integrada por personal predomi- 
nantemente culto. ha podido aceptar y pa- 
trocinar semejante disparate, propio de una 
reparticion de premios de escuela barata. 
Lo unicq adecuado y dlgno de elogio fue 
el pintoresco desfile de soldaditos boliva
rianos con que se iniclo el espectaculo. Lin
do efecto decorativo, preciosas muchachas 
y bien combinadas evoluciones.

La parte musical estuvo desgraciadisl- 
ma por causa de un incomprensivo desco- 
nocimiento del ambiente en que debia de- 
sarrollarse. No nos expllcamos como el pro
fesor Gerdes pudo elegir un programa de

Madame Lydia Bobroff. fina cantante 
rusa. flgura principal que fuera de los dl- 
sueltos Coros Ukranianos, hoy radicada en 
Lima, tuvo el bello gesto de convocar a 
un grupo de artistas e intelectuales para 
organizar una velada en honor a la memo
ria del Libertador y en beneficio de los ni
nes pobres de Lima y balnearios. Su voz de 
organizadora tuvo, desgraciadamente, un e- 
co menos eficaz que su voz de cantante: 
no habia mas de treinta personas en el 
desierto de la platea, y—a Dios gracias!— 
una imprecisa docena de -palcos ocupados 
por diplomaticos extranjeros.

La Comision de Espectaculos. ique hace 
que no interviene en forma congruente con 
la trascendencia de un homenaje de esta 
naturaleza y que, por esa indiferencia. de- 
vlene una actuacidn deslucida. desairada 
y vergonzosa? De nada sirve, en nada se 
aprecia el esfuerzo de una artista. extran- 
jera por reallzar y animar con su entu
siasmo espiritual un espectaculo culto 
recuerdo de una flgura eminente de nues
tra historia y en beneficio de la infancla 
desvalida. Vox clamantls in deserto.

La prensa diarla, por su parte, apenas 
si anuncio marginalmente el espectaculo. 
contribuyendo con su frialdad para esta cla
ss de actos a la habitual sordera del publi
co. Otra cosa hublera sido, desde luego, 
si se hubiese tratado de un match de box. . .

La triste velada se iniclo con el Himno 
Nacional, ejecutado por una fraccion de 
banda del Ejerclto ubicada en el foso or- 
questal, a lo que siguio, a manera de ober
tura, un dilatado sonsonete cachimbero. 

. Acto seguido y en medio de los tropezones 
del instrumental y del taconeo de la tro- 
pa. en retirada, Percy Gibson, el arrogan- 
te vate anglomlstiano, leyo unas palabras 
iniciales. despues de las que dljo. con su 
habitual elegancia, cinco sonetos magistra- 
les. Otro poeta de alto nivel esplriutal, Er
nesto More, nos regalo tambien con la be- 
lleza de algunos poemas suyos: solo que la 
pequenez numerica del auditorio parece que 
influyo en las cuerdas vocales del vate 
del “Maicu”, reduciendo sus vibraciones 
por simpatia cuantitativa....

La participacion de Madame Bobroff 
estuvo constituida por una Cancion rusa 
de Warlaamoff, Cancion triste de Rachma
ninoff y “Hopak” de Moussorgsky, piezas 
de fina. y dificil musicalidad, cantadas con 
arte y biene acompahadas por Carlos San
chez Malaga; interpretando los mismos ar
tistas dos canciones folkldricas peruanas y 
un lied de Alfonso de Silva., "Pobre amor!” 
con amorosa delicadeza.

La planista Madame Lily Rosay hizo 
una verdadera filigrana de la Berceuse de 
Chopin, una de sus mejores interpretaclo- 
nes, no asi la de los tres Estudios del mis
mo autor, sobra.damente dificiles para ser 
ejecutados con limpieza en un piano cuya

ETEK: THEREMIN Y
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su apellido, un nutrido stock de rosas 
en renida eoreurre! cia eon una da- 
ma, Blanche Odin: prodigio tecnico 
de acuarela de una cui'sili'ria verda- 
deraniente refinada. Y en esta deno- 
minacion pueden comprender los po- 
cos esnialtes de la niuestra.

En eseultura, preside la exposi— 
cion una pifeciosa figura femenina 
de Falguiere, a la que acnipanan o- 
fros linos trabajos lie Hatvany .Anli- 
lope), Prost (Pantera), Curbier Ni
na con un cabrito), llivoire (“Artemi- 
sa”) y algun otro que no reco'i'da- 
mos. Esos trabajos dan indudable- 
buen tono a la niuestra, aunque pre— 
domina en eilos el caracter de esta- 
tuillas de joyeria-

De todos modes, aun en ese nivel 
mediocre, hemos percibido algunos 
destellos de buena pintura. Y la e- 
niocidn particular de ver de cerca, sin 
la calumnia de la tricromfa de re
vista, algunas .obras menores de ar- 
tistas mayores, Pero no cremos ser 
muy audaees ni exigentes al suponer 
que el Arie Erances, con presenlacion 
oficial. debe de ser algo un poco mas 
importai:Ie.— - C. II.

■ a A impo: ente Victoria de

 u e g  ’
1 NTES de entrar en el cuarto del niho enfermo, me detuve a escuchar:

Y- • - que ruido tan raro oi en el silencio!
Pun, pun.... un caminar extrano. Y pun. pun... un ruido alegre... y seco.... y 

mondtono........... y lejano............
No entendia este sonar tan raro. . . Y por cso, por la puerta entreabierta, mire con 

espanto.
Yo, que esperaba oir en cambio tanto llanto!
Y que vi!!!
Una cama cmbanderada ccmo un fuerte que ha triunfado.
Eran cuatro banderitas que flameaban, muy despacio, a los lados.
El bebe estaba sentado. con su gorro de soldado. Encantado. Y el ruido que habia 

oido?
Era la madre afanosa., que haciendole de guardian, caminaba a francos largos y re_ 

doblaba el tambor, con afan de no callar.
Con un sombrero de picos y una escopeta en la mano, vestida de militar!
“Una, dos, uno dos”, decia. el bebe sin cesar.
Y “una, dos,, una dos”, repetia la madre sin fallar.
De pronto, el mho ya no dice mas. . . Y la madre con su ruido y sin notar, redobla 4 

al caminar. Tiembla el cuarto con su andar. Y una banderita detail se resbala, como el niho 
al callar. . .

Aquello fue un mal presagio!
Y la madre, enloquecida. did un grito y cayo vencida.
(Vestida de militar!)
Y remeciendo la cama, con desesperacidn amarga, bajd todas las banderas, que que- 

daron a media, asta!...

ROS

 como

—A permanencia en Lima del renom- 
f brado pintor vasco don Ramon de 

Zubiaurri, ha tenido entre notros, 
ademas de la resonancia artistica que era 
de esperarse, dado su prestigio universal, 
una resonancia polemica, consecuencia 
directa de las proyecciones del exlto de 
su primera exposlcion hacia las es- 
feras oficiales, de .as que surge, de manera 
inesperada, el encargo de un cuadro de ca
racter simbolico, representativo del llamado 
resurgimiento de la raza aborigen, encar
go que produce encontradas y apasionantes 
reacclones, en las que bullen. al par que 
un nacionallsmo recalcitrante, por un lado, 
una mal disimulada xenofilia enfermiza, 
por otro, amen de no pocas ligerezas ge- 
nuinamente periodisticas y de las mas auda- 
ces afirma.ciones de personas de dlscutible 
bellgerancia en estos menesteres; todo esto 
sin contar, desde luego. la copiosa variedad 
de juicios critlcos emitldos posteriormente.

Tema propicio para el floreo Uterarlo. 
comodin excelente en cierta clase de jue- 
gos de tecnica compleja,, el "affaire” Zu- 
biaurre desencadend una retorica de clr- 
cunstancias, demostratlva, en no pocos ca
ses, de nuestra habitual soltura de huesos 
para oplnar dogmaticamente sobre una se
rie de topicos que estamos lejos de domi- 
nar y que a veces apenas conocemos, pero 
a los que somos "muy aficionados” — titulo 
generalmente aceptado como ejecutoria de 
capacidad y aun de autoridad en las cosas 
mas dificiles.

Curlosa discusion esta que surge en tor- 
a la realizacion de un simbolo racial 

y a las poslbllidades interpretativas de un 
pintor extra.njero, ajeno, por tanto, a las 
vibraciones espirituales y atmosfericas capa
ces de infundir a la obra el caracter re- 
querldo para alcanzar esa, identlficacion su- 
gestionante y taclta de la representacion 
simbdlica de un pueblo.

El precedente histdrico de Roerich y 
otros grandes pitores que interpretaron con 
admirable acierto el alma de pueblos ex- 
tranos a su propio suelo, no puede servir, en 
este caso. de punto de apoyo para afirmar 
el resultado espiritual del cuadro de Zubia- 
rre. Si circunscriblmos — para no dila- 
tar — los ejemplos al caso fresco y tangi
ble de Roerich, cuya exposicidn se realiza- 
ra casi al mismo tiempo que las de Zubiau- 
rre, es obllgado tener presente que el gran 
pinfsor ruso ha resldido varies afios en 
las montanas nevadas del Himalaya, pe- 
netrando hasta los mas ocultos rlncones thi 
betanos, internandose en el corazdn mismo

del Asia misteriosa. Solo asi es posible 
la absorcidn del espiritu de un pueblo, so
lo asi cabe admitir la posibilidad de un 
sincronlsmo psicografico con el sentido in- 
timo de un mito, de una leyenda o. sim- 
plemente. de una colectividad. Ese contacto 
inmediato y continue con los hombres, ba- 
jo el mismo cielo, infunde al artista un 
calor animico que indudablemente habra de 
traducirse en la obra. Pero es absolutamen- 
te infantil creer que esos mismos resulta- 
dos pueden obtenerse con tres meses de es
tadia en Lima, repartidos entre el Hotel 
Bolivar, residencla de Zubiaurre, el Museo 
de Arqueologia, "lugar del suceso”, y los 
paseos y naturales esparcimientos espiritua
les y sociales del distinguido artista. Asi 
podra Zubiaurre pintar. como io ha hecho, 
bellos retratos de damas de nuestra sociedad 
y podra tamblen enriquecer su cultura ar- 
queoldgica en el Museo. Pero eso no basta, 
a nuestro entender, para ungir a un pintor 
con el titulo de verdadero y unico inter- 
prete de la raza., descubrldor del indlo y 
orientador del arte nacional. A semejan- 
tes afirmaciones solo puede llegarse median- 
te la irresponsabilidad de un diletantismo de 
baja ley. Y de un servilismo colonial, capaz 
de hacer olvidar que a.qui hay artistas que 
ya han trazado muy bien su camino y cu
ya obra no necesita ser enmendada por 
ningun pintor extranjero, asi sea. tan ilus- 
tre y tan autenticamente artista como Zu
biaurre, verdadero hombre culto y ecua- 
nime, incapaz de adoptai- por si las postu- 
ras indiscretas en que le colocan admira- 
dores apasionados, cuyas incontroladas a- 
firmaclones apenas reslstlrian el anallsis de 
una verdadera a.utoridad.

En nuestro concepto, el 
de Zubiaurre, con estar admlrablemente 
pintado desde el punto de vista tecnico y 
ostentai; legitimas bellezas de color (es un 
maestro quien asi pinta), no tiene la po- 
tencialldad animica, el fuego interno que 
reclama la slmbollzacldn del dominador de 
un pueblo cuya historia tiene caracteres 
mitologicos y cuyos personajes representati- 
vos han de presentar, por tanto, los atributos 
del hombre superior, algo tocado de divini- 
dad, iluminado con esa suerte de magne- 
tismo personal que cabe suponer en el tl- 
po simbolo. Y en cuanto al tipo fisico, des
de que se afirma que venimos poco menos 
que directamente de los vascos, ya no ca
be exigir nada de lo que antes teniamos 
por Indio peruano. Ahora la cosa se hace 
mas dificll. Probablemente ha, de tener al- 
guna razon para admitir tai criterlo el

Sa- 
motraeia, que preside la sala 
ile Bella' Arles, debe de ha- 

berse sentido ofendida ante la pre- 
sencia de unos meteeos fie categoria 
subalterna que, bajo el rubro de Ar
ie trances, ocupaban la tolalidad 
de los conventuales muros. Vn lote 
cuantioso de telas de aburrida me— 
diocridad, apenas tolerable por la 
compania de unas cuantas finnas fa- 
mosas y unas pocas notas de 
expresibn conleniporanea ha side lo 
que, como exponente del Arte Fran
ces, nos envia la (lasa Simonson, de 
Paris, buena conocedora, por lo vis- 
to de lo que por aea se ealza en ma
teria de adquisiciones europeas. Por- 
que se trata, eni el grueso del lote, 
de lo ya invendible en Francia u o- 
tra parte de Europa donde haya un 
criterio formado en materia de pintu
ra .

Sin embargo, si ese criterio se 
tuviera mas elaro entre nosolros, 
mas de un senor acomodado y pseu
do culto podria substituir con venta— 
ja las oleografias o burdas copias 
de sus salanes con lelas firmadas. 
Sobre todo, no es cosa muy facil 
siempre tener en casa un Besnard, 
un Courbet, un La Touche, un Hoy
bet, un Henry Martin, un Regnault, 
un Lucien Simon, etc, nomhres bien 
inistalados en los nniseos de Euro
pa y cuyo prestigio — fama en al— 
gunos—justificaria un precio en des- 
proporciOn con el contenido pictori- 
co del cuadro. en la mayoria de los 
casos—elaro! — insignificante den- 
tro de la relatividad de la escala de 
valores. Por eso, a veces es en mu- 
cho preferible una de esas frescas 
y luminosas marinas de Charles A- 
tamian, con sus graciosas figuras 
y esos lindos efectos de arenas hii— 
medas, bien Jogradas transparencias 
y harmoniosas tonalidades de mar, 
que un Besnard admirablemente a- 
cademico pero insopo: (ablemente fo- 
(ograt'ico. como aquella damn que 
lee friamente una carta. Uno no 
puede dejar de admirar la maestria 
de ese cuadro. pero tainpoco puede 
dejar de aburrirse mirandolo. Y ca— 
si podria decirse lo propio de mu- 
chos otros de una tfcinca magistral 
en servicio de asuntos que distan 
mucho de constituir un atractivo ar- 
tiscico. Una escena de camerino por 
La Touche, nos da la impresidr do 
un cuad'.ro pasado de moda. Y cuan- 
do un cuadro ha pasado de moda, 
no fue bueno ni cuando estuvo de 
moda. En megeral, la impresidn de 
conjunto de la niuestra es que todo 
aquello ha pasado de moda. Apenas 
se salvan algunas telas que, por con- 
traste, adquieren una categoria su
perior. Por encima de todas puede 
considerarse la “Comunii'm de mon- 
jas”, de Lucien Simon, harmoniosa 
composicidn, impregnada de so’ ti- 
miento religiose pint u: a rica de 
empastes y valores grises. Un 
paisaje policromatieo de G. D'Es- 
pagnat, de una manera muy a- 
propiada para la decoracibn mu
ral. seria tambien buena ad- 
quisicibn. Y asimismo recordamos 
las lelas firmadas por Loiseau. Mar
lin. Morel, Dezire, Maufra, Vollon, 
Bichet, Dupre, Lob:e y algun otro. 
Una “Carrera de carros’’ por Males
pina. sorprende, sin entusiasmarnos 
mayormente. por la impresidn de 
movimiento y la ainimacidn brillanfe 
del conjunto. Lo demas se conl'un- 
de en un farrago de pinturas de in- 
justificable existencia.

Para los gustos menores, M. Ro- 
ssenstock ofrece, haciendo honor a

director del Museo Arqueologlco, a cuya no 
discutlda autoridad debemos atenemos, no 
sin abrigar nuestras dudas a.cerca del'-Pacha- 
cutec” de Zubiaurre como arquetipo del In
dio peruano, y mas aun del “Jefe keshwa”— 
muy hermoso cuadro, por clerto!—,al que le 
sentaria mejor una boina negra que ese 
chucllo policromo.

Por otro lado, no podemos prescindir de 
nuestro paisaje andino, ya bien definido 
por nuestros pintores. Y aunque es eviden- 
te la belleza del pintado por Zubiaurre, cree- 
mos que los Indios del maestro vasco recla- 
man un escenario que cabria exigir fues.e 
el resultado de una vision directs y no de 
referencias.

Nuestra critica. no significa, sin embar
go, una llmltaclon de criterio artistico ni 
la negacion temeraria de la capacidad de 
Zubiaurre. No somos de los que piensan 
que solo copiando literalmente a la Natu- 
raleza puede hacerse una buena obra de 
arte. Pero en el caso que ahora se trata, 
a pesar del caracter simbolico del cuadro 
de Zubiaurre. la mayoria de la opinion—■ 
la mayoria de la minoria que se ocupa de 
estas cosas—lo ha visto y tratado a traves de 
la verdad historlca, arqueologlca. y etnogra- 
flca. Puestos, entonces, en tai terrene, bien 
podemos exigir que al igual que la circuns- 
tanciada busqueda ornamental, emblema- 
tica e indumentaria. celosamente lograda 
gracias al auxillo de un experto, debio bus- 
carse tambien una verdad de amblente lo
cal, es declr, el escenario histdrico donde 
el evocado emperador ejercld su dominio.

El pecado ha sido un pecado de premu- 
ra. Premura en todos. Y en todos explica
ble. Era natural que la belleza. del “Jefe 
keshwa” creara un entusiasmo capaz de ge
nerar el encargo del lienzo simbolico. Y era 
explicable tambien la 
biaurre por abordar un tema que, como ar
tista que es, habia de subyugarle por mil 
razones. Pero le faltd madurez. Elio, no 
obstante, en nada ha de rebajar la 1m- 
portancia del arte de don Ramon de Zubiau
rre, tan ampliamente demostrado en el lien
zo “Paracas". obra maestra, por excelencla, 
de una belleza artistica infinitamente supe
rior a la del cuadro encargado.

Nuestra sincere simpatia por el llus- 
tre pintor vasco, emanada de esa atrayen- 
te transparencia espirltual suya, no cree- 
mos que sea un obstaculo para emitir 
juicio que, no obstante ser el ultimo, no 
pretende. ni con mucho, ser el juicio final.
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Le habsan robado ias joyas 
a la mama de Tata Dios, 
y a Tata Dios tambien.

El viracocha, tumbador de indias, 
olfateo un rastro de mujer.....

Tatay, tatay, tatay, 
ay, ay, ay, ayyyyyy.

Palomita de nieve 
sin sol, 
quien te hiciera 
rosada de amor.

Si ei agua de Piedras gordas 
aun on la cerveza mas negra, 
de clara y fresca, parece 
que siguiera cantando como agua 

viva.

Io, como hacen los Indios, de kapo y 
banderitas de revolucion, lo quo, des
de luego, resulta muy gracioso, pero 
no alegfa porque no convence.........

de fuerza
visionaries de nuestro epo-

As( el triunfo de los awichos re- 
sulta incueslionable; pero os quo los 
awicbos de revelan on nosotros. A- 
demas, una vieja sabiduria escribi<> 
on la frente del Sol: la tierra es bue- 
na para los animales machos....

Es preeiso reconocer quo el poe- 
ta que ca1 la esla helloza viene de 
muy Hondo del paisaje- Y q’ tiene la 
virtud central de alegrarse con el 
mundo de su espfritu.

Pero he aqui otra muestra de hu- 
niorismo indfgena digna de una mas 
detenida y trascendente diseccion.Porque on el auge del socialismo 

la literalura eneuentra el compromi- 
so de reflejar al pueblo, lejos de las 
lorrcs do malaquila y los solecis- 
mos deeadentes. Pero entre noso-

Todo el alcohol del pueblo 
se metio ,entre las tripas 
para descubrir el rastro 
de la custodia.

tros so tiene entendido que reflejar 
el pueblo es animar el cantar, y el 
cantar que se anima con este obje- 
to es meramente cantar andaluz, jo- 
ta aragonesa. No. El cantar indf- 
gena es cosa propia, redondeada. 
Posee inge.iuidad. panteismo y ;sin- 
tesis! llt'cuerdese esa cuarteta quo 
nos trasmite Markham, donde todos 
los elementos dramaticos encuen- 
tran expresidn dentro de la sintesis 
definitiva. El fondo de nuestra poe- 
sta es romantico, pero su paramen- 
lo es mejormente clasico o arcai- 
eo. Este verso de Bustamante que 
copio, se inclina a la trasposicidn 
vanguardista; pero no deja de ser 
homlamenle aborigen. El genio de 
la metafora — y esto es tfpico y to- 
pico de nuestra poetica — corres- 
lionde severamente a la tendeneia 
mol a lorica de las lenguas priinifi- 
vas que so agudice la necesidad 
verbal del indio, animara una ima- 
gen. La riqueza de la lengua y su 
contenido subyacente son elementos 
que conducen la superhumanidad de 
la motafora..............

Ademas el libro tiene buenas prue- 
bas de humorismo serrano. He aqui 
una proposicion aparentemente au- 
daz. Si bubo humorismo en nues
tra literatura, el es el humorismo de

• Gibson y en cierto modo de Bein- 
golea. Pero Gibson es un humorista 
completamente disimil al humoris
ta que resulta Bustamante. En todo 
caso el humorismo de ambos — hu
morismo de ley, seguramente — no 
se parece al humorismo de Yerovi, 
sobre euya pureza ealem muchos re- 
paros. Y es preeiso concitar el hu
morista, porque el humorista seria 
entre nosotros el profesor de sana 
alegria.

Gibson es, en este concepto, a 
Bustamanle, lo que seria Chocano 
a Vallejo. En la sensualidad ver
bal, (tibson sirve un vinillo del Ar- 
chipestre en el copon irreverente de 
Gongora. Bustamanle exhibe ale-

La novela tai como se practlca hoy dia es 
uni forma areaiea que ya no responde 
a ias nccecldades de la psiquis nioderna. 

Presenta una formula riglda, exhausta; y ha 
crecido dificultosamente 
mento de expresion.

Carece de la posibilidad de 
ulterior porque se line

Tarducldo de “Transition” per Oscar Alcazar.

J

g. _ A presencia de un nuevo exal- 
ptador de la nacionalidad

Apuede ser juzgada de va- 
rios modos. Si es, sobre to- 
do, de color indigena, se le ca- 

taloga entre maromistas a mayor 
bondad, entre cultores de lo pinto- 
resco. Esos coturnos de plumas 
chillantes son del completo desagra- 
do del publico. Querrian los publi- 
cos eosa mds de acuerdo con ellos. 
Exaltar hoy, por ejemplo, un conflic- 
to italico o la crisis psiquica del pa- 
risino, es de mejor olor y de ma
yor sen lido. Los indios resultan mti- 
sica mondtona! f.Que son los indios? 
Alli en Lima, hasta los buenos poe- 
tas piesan de esta manera. Jose Va- 
rallanos, que es uno de ellos, en car
ta cordialisima me hacia esla pre- 
gunta, no ha muchos meses: iPero 
es que no le ha cansado el indige- 
nismo? Entonces me encontraba yo 
mi poquitfn averiado por el frio, 
y leer tai pregunta me agravd. *Es 
que el indigenismo — me interro- 
gud .—. es una posicidn temporal, 
detinada a dejar sitio en nuestra 
tragedia a estados do animo extra
hos? Vengo esludiamio niucho 
mestizaje, pero hasta ahora no he 
podido comprender que razones se- 
rias tienen los que impugnan lo in
digena. <-.Es que la literatura de es- 
tos artistes no eonoce el frio? jEs 
que no eonoce el calor? He seguido 
desde entoces, con atenta curiosidad, 
la carrera del poeta amigo deseoso 
de encontrar en ella una respuesta 
congruente. No la he enconlrado. Va- 
rallanos nos dejd oliendo a waicuna 
por la sirte, por Medea, la de ojos 
ealcinantos. No ha descubicrto na- 
da. No pasa de Paris; y quien estan- 
do en su casa no pasa de Paris, es 
porque Paris no ha salido de casa 
para el. Lo mismo ocurre con Es
pana, cuyo siglo deeimo sexto puede 
romper en mugrones generosos alii, 
tierras cordobesas, pero aca..............
Exhumamos a Gdngora, y Gdngora 
rehuye el embite dejamlonos el Ar
gote. Y es justo y providenciai que 
asi acontezca... Volveran al ayllu 
los poetas peruanos que se extra- 
vian, o no volveran a la poesia. 
iCuan mayor es gloria de vivir que 
vivir de gloria!

I'n nuevo poela pe: uano vuelve al 
Peru. Se llama Enrique Bustamante 
y Ballivian. y puede ser tenido como 
uno do los temperamentos esteticos 
mas vocacionales que haya produci- 
do cl pais. Llega al indigenismo pa
ra encontrar voz definida y ambien- 
te autdnomos. “Junin’’, libro que a- 
eaba de publicar Io acredita un poeta 
de posicidn definida y uno de los po- 
cos que, asimismo con toda propie- 
dad, concurren a la definicion artis- 
tica de nuestro pueblo. Confieso 
que ” A a I i poenia s" me es casi desco- 
.nocido. Sin embargo, uno o dos poe- 
mas que el mismo poeta tuvo la gen- 
tileza de comunicarme, son el anli- 
cipo de “Junin". Gonceptuo que es
te libro significa on la biologia de su 
autor una totalizacidn . Libre de to
da carga inutil, “1 verso sale depura- 
<lo y la imagen valient®, propia, vir
tual. El retratista de caballeros de 
gorguera sabe ahora que mayor e- 
nergia ) volieion) hay en esa “mira- 
da que dobla a los hombres mejor q’ 
la mano”, que en los encantadorns 
medallores medioevales, aunque por 
sm- medallones de Bustamante fue- 
ran ricos de expresion y coraje. El 
lirismo eneuentra sus lonos mas de- 
licados y prbximos a un concepto 
formal del eantico popular:

Bust a m ante p o r K a u 1

Version directa de un comentario 
indigena a raiz del robo del templo. 
No se oculta que el indio es soca- 
rrbn y concede poco miramiento a 
la Virgen y su hijo. Pero hay una 
voz de ostensible sabor mestizo. Es 
la duplica:

un desairollo 
a los requisi- 

tos descrlptivos de un Univeiso banal. 
Ha crecido artificial; y como la poesia, re- 

presenta una caniisa de fuerza a los 
creadores 
ca.

La novela del futuro no reconocera el de
recho de las leyes impiiestas por pro- 
fesores de literatura y crftica.

La novela del futuro sera un conipendio de 
todas las inanifestaciones de la vlda 
en una proyeccidn sin Ifniites de tieni- 
po ni de espaclo.

gria severa, simple, analftica, digo 
de tones puros, como es la alegria 
del Ande, donde si el color es un 
mdvil la sobriedad es un camino. 
Gibson, en camhio, recuerda a Bos- 
can—el lo exhuiiha en su aposlura 
en-golada y flemdlica—para ca: gar-

Luego, los campos se habian que 
dado solos, siguiendo la pista a los 
ladrones. Entiendo que ha de ser de 
este geni'ro la interpretacidn de uues 
fro cosmos. .

Gon “Junin” 1930), “Chullo de 
Poemas” (enero, 1928), “El hombre 
del Ande que perdid la esperanza” 
(junio, 1928), “Falo” (setiembre, 
1926), “El poema de los 5 sentidos” 
(diciembre, 1927), “Ccoca” (setiem
bre, 1926), “Ande” abril, 1926), 
“Parabolas del Ande” (julio, 1928), 
en el interregno de cuatro anos se 
ha producido la poesia andina con 
muestras de diverse valor, pero con 
una rigurosa uniformidad que-acre
dita su crecimiento y madurez. Es
te movimiento, el unico en el Peru 
con tanta vitalidad, influye en pai- 
ses como Bolivia o Ecuador, donde 
se dan frutos de exultante belleza. 
Pero los poemarios son continuados 
por la dialecitca, y destacan las per
sonalidades de I’riel Garcia y Luis 
A'alciilTci'l. ideologos que vienen a 
diferenciar lo que va del inteleclual 
polfgamo al intelectual virtualmente 
peruano. De hecho. a pesar de los 
reparos que se lo hace. Jose Garlos 
Mariategui era un dialectico do lo 
indigena, y os muy sintomatico quo 
su revista adoptara un nombre ver
nacular y apareciera en 1926, sena- 
lado como el venturoso para la poe
sia rural del Peru....

Dentro de la brevedad forzosa de 
este articulo, ubicada ya la progenie 
de “Junin”, senalare uno de sus va- 
lores ii'itidos: su nocidn de la cultu
re. Mentos suptrfieiales o demasia- 
do humoristas, suponen quo cl in
digenismo militante es un regreso 
a la priimitividad del ayllu. tornado 
el ayllu como pieza de arqueologia, 
por esla causa incapaz de evolucidn 
y superacion. ''Junin” so encarga 
de responder. Ningun libro menos 
barroso que este, y desde lugo nin- 
guno mas antiespanol. entendiendo 
por espanolismo la pretension de pe- 
rennizarnos en la mitologfa colonial. 
Ganta los hornos de fundicidn y exal- 
ta la candidez de cielo andino donde 
si' yerguen no los jirkas. los acha- 
chilas, sino las chimeneas que eri- 
zan el paisaje, y por cuyas intersti- 
eiales eoyunturas asoma ese nuevo 
moratado de whisky y de soroche. 
A la simpleza economica, seguirA su 
logica complejidad; al chaski siguib 
el “morochuco” y al morochuco con- 
tinuara la motocicleta; al Willaj-hu- 
ma, de celico talante, siguib Santo 
Toribio de Mogrovejo, pero a Mo- 
grovejo ha sucedido Lenin... Todo 
se vulnera en torno de un mito e- 
terno: la tierra. Cuando podamos 
suprimir su impeiTo, es que habre- 
mos destronado a Wirahocha. Mien- 
tras tanto. nuestro canto se lee dig- 
rramente en este libro tembloroso y 
risueho:

La novela del futuro usara telegrainas, car
tas, decretos, cueutos de hadas, leyen- 
das y suefios, como documentos para 
el nuevo mito.

La novela del futuro sera una enciclopedia 
plastiea de la fusion subjetiva y ob.je- 
tiva de la realldad.

La novela del futuro sintetizara todos los 
estilos de la epoea en un esfuerzo ha
cia la unidad.

La novela del futuro se sumei’gira dentro 
del bajo mundo de nuestro ser y creara 
fabulas de entendimiento.

La novela del futuro producira los 
mitos del movimiento dinamleo del si
glo.

La novela del futuro expresara la realidad 
magica en un lenguaje revoiucionarlo y 

que no es imitable.

\\
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Los (Due r t  s
p o r Jose Maria Eg uren.

E 5 U E Ny
r e s im p Q n se bajo triste cielo,

d van por la avenidae u n a

6ie x p o cs n

por Van con mustias, formas

S C h h e de r e z a entns las auras srenciosas,

y de la muerte dan el frioiuterpretando

a sauces y lirios.

Lentos brillan blanoos

por el camino desolado
li

y anoran las fiestas del dia

y los amores de la vida.

esperanza buc.can

y miran sdlo la guadana,
<

la triste sombra ensimismada.
—I

En yerma noche de las brumas
I

y en el penar y !a pavura,,

van loci iejanos caminantes

(E g u r e n) I s a j a r aL o s M u e r t o s 11 i l> u j o <1 e

en

I

mas,

Lied
I s a J a r a

3

re ser
Eguren es humanamente dlvino. 1930.Isajara es divinamente humana 

doliente que nunca ter

j^OS nevados muertos,

por la avenida interminable.
£

Aquellos que se han fijado puerilmentc 
en que falta perfeccion a la tecnica de Isa
jara, no la han comprendido, porque en sus 
acuarelas el contenido esta mucho mas alia 
de la forma y del detalle sin sentido. Si 
Isajara. se hubiera quedado midiendo las 
distancias y las alturas y los tamanos, po- 
co nos ha.bria dicho de lo que son, de lo que 
significan y de lo que estan llenas. iCuando 
la palabra pudo expresar exactamente el 
sentimlentq? iCuando la forma corespondlo 
exactamente a la idea?

Yo quisiera que mi emocion, tan distin- 
ta y tan profunda, por Isajara y Eguren, se 
convirtiera en un vendabal que arrasara 
con todos esos juicios embotados de com- 
petencia, con toda esa pequenez del cono- 
cimiento frio y de la critlca seca del que 
nunca hlzo nada sino juzgar a los demas.

Preferible es esta ignorancia mia que 
me deja sentir y creer y esperar! Preferible 
es esta audacia que me deja ser sincere en 
mi incapacidad I

Lima — octubre

nos abandons.... Isajara nos 
nosotros para siempre

A los poemas de Eguren si les eran in- 
dispensables las interpretaciones de Isaja
ra. Porque la estctica del poeta traspasa, 
avasalla, rompe y deforma, en sus compli- 
caciones cosmicas, toda, esa cosa clara y 
sencilia que los estancados hemos tornado 
hasta ahora por vida..

Hay que convenlr en que los poemas de 
Eguren, con excepcibn de muy pocos, eran 
casi ininteligibles, aun para la “selecta 
minoria”; y la interpretaclon de Isajara. al 
fijar el valor de los poemas, nos revela la 
personalidad de una artista capaz de dar 
vida. y hacer verdad con las mas complejas 
concepciones.

Entre el privilegiado poeta que capta to- 
dos los sonidos y todos los silencios, e Isa
jara, que hace en sus pinturas melodioso 
el sonido y sonoro el silencio que escucho 
el poeta, la admiracion de muchos se du- 
plica confundiendolos injustamente. Por
que no se trata de elegir entre un original 
y una copia, fundados—inconsclentemente, 
quizas—en que a Eguren lo conocieron prl- 
mero y a Isajara despubs, ilustrando a E- 
guren. No. son dos valores, dos personall-, 
dades, a cual mas admirable, en que la afi- 
nidad sirve precisamente para hacernos dis- 
tinguir el valor y la capacidad individual de’’)? 
cada una.

Yo quiero confesar, avergonzada y arre- 
pentida, que acabo de conocer a Eguren. 
Manana adqulrlre su libro para, devorarlo 
llena de fe: pero, mientras tanto, dejart 
estampadas las impresiones que me ha pro- 
ducldo este conocimiento a vuelo de pajaro, 
ya, que mis ojos apenas han pasado sobre 
sus poemas para irse a descansar en cual- 
quler arbol de las acuarelas...

nos unifican con el universo.

IECINUEVE acuarelas
los poemas del finisimo poeta Eguren y 
velntltrbs estampas en lae que vlbra el 

alma de Isajara, son el exponente genuine del 
arte, la poesia y la verdad que ella es capaz 
de crear y de ofrecernos. En sus estampas 
la inspiracion ha sldo tan propia, tan in
tima, que parece plasmada en el molde mara- 
villoso de su corazon y decorada con la san- 
gre de todos los sueflos y todas las llusiones..

A sus estampas no les faltan poemas, 
como no le faltan ilustraciones a la reali
dad. Bellas realldades que se bastan a si 
solas y en las que el ansla de superacion 
fue tan pura y tan honda que las manos 
al verterlas no les quitaron transparencias 
ni velaron su profundidad.

que les podamos dar nosotx os mismos. .. 
preclsos, que siempre reconocemos, pese a

Ante los poemas de Eguren nos sentlmos como 
relas de Isajara estamos consolados.

Eguren nos hace senas, pero cuando llegamos 
tiende los brazos, nos estrecha al vernos y se queda con

Eguren nos produce una sensacion temporal en la que no podemos descansar.. . 
Isajara nos colma de lo eterno en cada, sensacion fugaz. 

Eguren^ es el simbolo arbltrario  Tgijara es la em.o.ciQn exacta.
Eguren es la esencia de 1c desconocido. . . . Isajara es la forma de lo intangible.
Eguren invents con lo que existe. . . Isajara existe por lo que invents.
A Eguren no le basta lo que ve ni lo que palpa.... A Isajara le basta ver y tocar 

para dar todo lo que falta.
Yo veo a Eguren dandole cuerda al tiempo.... A-Isajara la veo tlrando su reloj 

a lo eterno.
Eguren nos tortura llevandonos a la hiperestesia de un esfuerzo metafisico que 

nos rinde sin exlto  Hasta que llega Isajara y nos ensena. lo que dijo Eguren, en 
forma tai que nos hace inteligentes.

Eguren se ha hecho su universo.. Isajara tiene el de todos.
Eguren se ha colocado en un cielo al que no llegan sino los elegidos. .. .cuando 

tienen aeroplane... Isajara se ha crucificado con sus dos alas abiertas, jtan giandes 
que caben todos los que ya han comprendido y los que aun no comprenden!

Los poemas de Eguren nos dispersan en el espacio. . . Las acuarelas de Isajara

Me ha parecido sentir a Eguren como pensando. . . . Mientras llega Isajara y 
me dice lo que el piensa.

Eguren concibe- • ■ Pero Isajara crea.
Los poemas de Eguren tienden a. desorientarme.. . Pero Isajara me afirma 

sus acuarelas.
La profunda modernldad de expreslon que derrocha Eguren, Isajara la traduce 

en un lenguaje mas humano, en que la, fantasia me guia hasta ilumlnarme.
A Isajara. se le entiende en sus estampas.... A Eguren sO le adivina en sus poe- 

quedandonos el desconsuelo de no haber acertado quiza con su intencion.
Los poemas de Eguren nos dejan una impresion de dualldad que nos hace vacilar 

entre el nino y el hombre, entre el infantil y el grave, entre el chico que juega y el 
hombre que ensena....En Isajara no cabe titubeo: es siempre una mujer que por la gra- 
cia de su pincel, que es vara, magica, se convierte a su albedrio en nube o rosa, en mar 
o cielo, dandonos la mas perfecta imagen de si misma en todo lo que capta o interprets.

Eguren nos deleita  Pero solo porque ilustro Isajara es el regalo de Eguren 
ofrenda.

A Eguren se le siente contcnto jugando solo a las bolas de colores de todos sus 
mundos  Pero Isajara que lo vid, pensd en nosotros, en los pobres espectadores de 
la sombra, incapaces y sordos y ciegos y mudos!

En los poemas de Eguren, los colores y los signos requieren el matiz inexacto 
. Pero Isajara nos da el color y el significado 
nuestra Ignorancia o nuestra incapacidad.

Eguren slembra la duda... Isajara florece en fe.
humillados. . . . Ante las acua-

Leyendo algunos poemas de Eguren, yo he sentido miedo y es porque el nos hace i 
intencionalmente mueer.s cuando estamos boquiabiertos o encantados. j

Eguren es un divino mataperro a quien no le gusta vernos series ni abobados. <
Y en eso, en jugar a los “cucos” con nosotros y en que logra asustarnos, esta precisamen
te su fuerza y su superioridad.

Isajara no juega: es grave, es solemne, es tragca!
Isajarg es una mujer que quisiera ser nnla ■ ■ • • Eguren es un nino que no quie.- i

Al caminar los muertos una
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ta del rol social que
vuelo de la creacion. Libertad, no 
cular de boxeador troglodita; aire 
y ante todo, vida, vida y vida!
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O p r e s i 6 n, 
libertinaje be la l.ieratura

La literatura, como toda actividad alta o menguada del hombre, sue- 
le llevar consigo el cuho irremediable de las inquietudes de su instante. 
Es esto Io que, en buena cuenta, forma su ritmo intimo, su pulsacion pe
culiar, su fisonomia caracteristica. Es esto tambien Io que al estudioso 
y al profano de materias iiterarias hace ver en los escritores de una e- 
poca —aun en los mas disimiles—, ciertos rasgos comunes de consan- 
guinidad expresiva que alcanzan a diaries un marcado ‘raire de familia”.

Por la pulsacion propia que cada epoca literaria tiene es que pode
mos apreciar la magnitud de su vitalidad y de su fuerza. Y, pues que nu.es- 
tro conocimiento solo se ejercita en e! mundo de las formas, justo es que 
por eilas vayamos al conocimiento de la “voSuntad” qu,e las origino. — 
[‘‘Voiuntad de forma”, inquietud creadora, ritmo intimo— palabras di- 
versas con que expresamos un mismo y sustantivo afan—, como cupiera 
a los manes literarios de nuestro tiempo haceros mas gravidos, mas no
bles, mas trascendentes y mas profundos!

Una epoca literaria que erige al range de catcgoria estetica el inge- 
nio chocarrero del retruecano, la vaciedad de la retorica ‘‘pura”, solo pue- 
de tener un valor limitadisimo, menor, casi insignificante: el que en po- 
litica tendria una asonada de “montoneros” criollos o el que en estos 
dias de esporadica y menuda insurgencia tienen las “mataperradas” es- 
tudiantiles. Bienvenida fue —y todos aclamaron su Ifegada con induda- 
ble buen humor— cuando aparecio como elemento fumigador, higieni- 
zante, del campo literario, donde (base prolongando con alarmante lon- 
gevidad la existencia de una fauna y una flora va<etudinarias que a gri- 
tos pedian el beneficio de la jubilacion o de la cesantia cuando no el re- 
poso absolute. Pero incurrir en el error de prolongar a su vez el ciclo 
infantil del disparate literario, del deportismo retorico —diavolo, salto 
de comba, juego de pelota o Io que sea— resulta un absurdo mayor teda- 
via. A una literatura mnil ha sucedido una literatura de ninos de media 
media y de “palomillitas” de barrio. Hora es ya de que todo esto conciuya. 
Que venga un instante de orden, de efectivo es<tudio, de reposada y seria 
labor. Esto es urgente, pnemioso. De Io contrario corremos el peligro de 

ahogarse rsl pooo buen gusto y el escaso impetu creativo que aun que- 
da ert las nebulas de la improvisacion y de la tonteria.

Es deber de todos contribuir a la salud cabal de nuestr-as le- 
tras> Memos tenido ya en eilas el pecado del exceso y el pecado del defec- 
to. Justo es que, por fin, anhelemos con toda la vehemenoia de que somos 
capaces, la moder'a y juiciosa virtud del equilibrio. Wi el cilicio peniten- 
cial de un retonicismo trasnuchado y absurdo, ni el libertinaje s.ospecho 
so de un deportismo equivoco, insustancial y simiesco. Libertad, si. Liber
tad de buena y autentica ley. Libertad que no exima al esoritor o al poe- 

le corresponde, ni coacte tampoco el alto y amplio 
libertinaje; galud, no hipertrofia mus- 
libre, asepcia, equilibrio, y, sobre todo

S a n c h z z Malaga
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Malaga. compositor sigue 

una linea de conducta musical sobria y 
elevada. no exenta de natural elegancia. 
Algunas obras suyas estan Inspiradas en el 
espiritu de la mtisica andina., en el paisaje 
andlno. es decir, en el alma misma de la 
raza. Pero no es un folklorista propiamente 
dicho, no es un recopilador paclente ni un 
comentador frio y riguroso; tampoco es 
un propagandista melddico ni un obsesiona- 
do de la limitacion pentafonica, y menos 
un complejizante de la simplicldad musi
cal indigena. Su musica no cabe dentro de 
ninguna de estas clasificaciones o tenden
cies, mas o menos determlnantes de la per-

ES

i J

A cada paso vemos alumnos d<; 
cursos superiores vencidos en ins- 
trumeiTlo, pero que, al presentarselcs 
un trozo de musica por ellos desco- 
nocido, no saben “deletrearlo con 
medida”; mucho menos entonarlo. 
No pueden guslar del placer de oir 
interiormente, tai como hace un lec
tor que gusta de un libro sin pronun- 
ciar palabra. El solfeo tiene el poder 
magico de descubrir no solo la be- 
lleza inelddica, sino tambien la har
monica.

Cuantos debutantes hay, salidos 
de Conservatorio, con estudios de 
Harmonia, Gontrapunto, Fuga y 
Composicidn,; cuantos con un pres- 
tigio enorme entre los mediocres 
(.sus mas fanaticos admiradores) ; 
otros considerados como grandes ex
ponentes y valoresi representat ivos 
de la musica peruana, con una fama 
y consagi acidn dada por literatoides 
incapacitados y hasta neofitos en 
musica. Cuantos hay de estos—di
go— que no han olfateado siquiera 
el Solfeo. Green que es estudio para 
cantores profesionales . Grave error: 
sin el Solfeo no hay mu-ico, i o hay 
composieion y menos podra haber 
musica nacional.

Henios llegado al momento en que 
preocupa a todos nuestra musica. La 
Haman por muchos soferenombres. 
por ejemplo: musica incaica, debien- 
do interesarnos el conocerla ilnica- 
mente por PERUANA, aunque con el 
riesgo de que puedan creer los 
estan a la espectativa, que se 
te solo de huaynos.

Nuestra musica no es exclusiva- 
mente incaica. Nuestra musica es to
da la que esta er.i el alma del pueblo, 
y con mayor razon la filiada con su 
psicologia, la inestiza; mejor aun: 
CHOLA.

Todos aquellos que aportan con su 
obra para erear una musica nuestra, 
peruana, no pierdan su tiempo en 
excavaciones y luchas por encontrar 
la “verdadera” musica de los Incas. 
E-a es obra arqueologica y no musi
cal. Interesa trabajar—repito— los 
lemas que estan en el alma del pue
blo, cualquiera que sea su identifica- 
cion.

C6mo pedir a los miisicos nacio- 
nales que se preocupen de hacer o- 
bra si son muy poeos los que poseen 
ampliamente el Solfeo y Dictado Mu
sical, para poder captar eon honra- 
dez los temas.y trabajarlots? <,C6mo 
puede llamarse obra a un tema mat 
eaptado, peor harmonizado y tratado 
sin ningiin criteiio artistico?.

La verdadera obra es exlraer la 
esencia misma del tema y hacer mu- 
sicalmente su apologia.

Hay que pedir mas estfmulo para 
los compositores. No concretarse 
uniea y exclusivamente al concurso 
de Amancaes, que, aparite de una pe- 
quena y relatival labor de divulgacibn, 
no trae sino el aumento de compo- 
nedories incaicos, individuos sin un 
poco de buen gusto y explotadores 
de la bondad acompanada de. poca 
cultura de los pdblicos; esteriliza- 
dores que nos presentan por estfw- 
zacidn lais substancias nocivag ex- 
traidas de la mdsica indigena, eon- 
fundiendola con la leche y optando al 
final por ser estilosos.

Ilacen falta mas concursog y con 
premios que signifiquen un verda- 
dero estfmulo. De este modo se 
obterdra el buen exito deseado y se 
conseguifa tener la musica nacio
nal que piden litcralos, poetas, pin- 
tores, acreedores y guardianes del 
orden publico.

Mas es urgenite preocuparse del 
Solfeo. Y no asu.-tarse por lo de 
fee. Interesa mas que oir a un erudi
te afirmar enfaticamente: “el Solfeo 
es maravilloso, ui> verdadem axio- 
ma”. Axioma que hay que explicar- 
lo.y demostrarlo .

es decir, que ejerce su pa.pel de musico sl- 
guiendo mas el “yo qulero” del artlsta que 
el “yo debo” de los tfmidos, agobiados ba- 
Jo el peso de una responsabllldad que en 
ultimo anallsis, no existe sino para esa 
suerte de sarcerdotes de oflcio del incais- 
mo, especie de gamonales del huayno y la 
kachampa, representantes espontaneos y fa
naticos de una forma de huaquismo mu
sical anestesico, ambulantes quenas lloro- 

' nas, propietarios con exclusiva de la triste- 
za andina.

En “Caima” — que ejecutara Ruiz Diaz 
—, “Dia de difuntos en Yanahuara”, “Mos- 
cardon en el jardin”, lindas impresiones mu
sicales de Sanchez Malaga, se encuentra, blen 
definida la tendencia puramente interpre- 
tativa, la subjetivacion musical del paisaje, 
la cristalizacion sonopictorica del amblente 
(todo lo cual esta muy lejos, desde luego, de 
parecerse a la cursl musica Hamada “imi- 
tativa”). Se slente que eso es nuestro, aun 
asi vestido con ropajes extranjeros. No im- 
porta. que algunas veces nos recuerde a Bo
rodin, por la semejanza del sujeto musi
cal elegido, o que aparezcan en ocasiones 
ciertos matices a la Mac Dowel. Lo positive 
y fundamental es que las obras sean pro- 
pias en esencia y bellas en conjunto. Y eso 
ha sido logrado por Sanchez Malaga en es
tos primeros trabajos suyos, promesa de es- 
fuerzos mas medulares y enjundiosos. Otra 
composieion suya,: “Estudio sobre un te
ma cholo”, ha sido justamente elogiada: 
se trata de una linea melodica de hondo 
lirismo, cantada entre una sucesion de 
arpegios descendentes, en tono menor, muy 
adecuada para concierto. Y son bien sabro- 
sas y tipicas algunas estilizaciones de moti
ves populares, tan bien logradas como esos 
“Hv.mos de jarana”, verdaaero “tabacazo 
musical”, como le llamara con tanto acier- 
to Percy Gibson.

Como planlsta, Sanchez Malaga tiene 
una escuela de discrecion y sobriedad tai 
vez excesivas. Su honradez musical le apar- 
ta del acrobatismo espectacular, cosa que 
desde luego, esta bien; pero deseariamos 
que se entragase un poco mas, que se aban- 
donase un poco en brazos de las violentas 
Menadas y las Thladas impetuosas del cor- 
tejo dionlsiaco. Entonces, creemos, sus fl- 
nas cualidades de musico adquirlrian un re
lieve mayor aun.

Como espiritu, Sanchez Malaga, hom
bre culto y caballeroso, posee limpios y le- 
gitimos titulos de comprension y generosi- 
dad, de amplitud e hidalguia. Hay que oir- 
le con que cordial entusiasmo nos hace 
conocer obras de colegas paisanos, con quj 
franco interes estudia y desentrana los me- 
ritos de obras de nuevos camaradas. En e- 
fecto, gracias a. Sanchez Malaga hemos po- 
dido apreciar el fino talento musical de 
Carpio. Y lo mismo nos ejecuta composl- 
ciones de Alfonso de Silva o de Manuel 
Aguirre o del malogrado Duncker. Solo se 
rcbela ante los impostores, rechaza siste- 
maticamente a los farzantes. Y es que esa 
fusion de amorosa generosidad y despec- 
tica intranslgencia, debidamente balancea- 
das, marca la rectitud de una conclencla 
de artlsta y de un alma noble.

He aqui la respuesta del nuevo pro- 
fesor de la Academia “Alzedo”.

En ‘■tcilos los planes de estudio de 
la mayor parte de los Institutos mu
sicales del Peru, es considerado el 
Solfeo i division musical, solfeo e> to- 
nado, o solfeo rftmico y entonado) 
como apendice—en el sentido anato- 
uiico—del curso fundamental de Teo- 
ria; isiendo asi que requiere atencion 
especial y un programa de estudio 
mas extenso.

Fusionar la Teoria y el solfeo, es 
tin atentado contra la sdlida prepa- 
eacion que deben tener los alumnos; 
tan igual al que se conieterfa union- 
do los cursos de Teoria y Harmonia.

La Teoria tiene el papel de “pri- 
meras letra®” en mtisica; el Solfeo 
es estudio de segunda ensenanza; el 

i Dictado, un bachillerato, y la Har
monia, un doctorado. SiemT . pues. 
el Solfeo y la Harmonia cursos su
periores, necesitan arnbes que la 
Teoria haya preparado el terreno. 
La semilla—quo debe ser de lo me- 
jor—es el Solfeo, y el fruto la Har
monia .

—= ON muy buen acuerdo, ha sido nora- 
brado Carlos Sanchez Malaga profe-

J=or de solfeo de la Academia Nacio
nal. Ya era tiempo de que se reconoclese 
oficlalmente la autoridad de un musico in- 
teligente y culto, cuyos antecedentes como 
profesor en el Conservatorio Nacional de 
La Paz le acreditaban como un guia de 
amplio espiritu artistico y solido criterio 
musical.

Enterados de su nombramiento, hemos 
creido oportuno pedirle escriba su opinion 
acerca del curso que se le ha encomendadp 
en el instituto oficial. Sanchez Malaga nos 
contesta con entusiasmo e inteligencia,. En 
su interesante respuesta, matizada con to
ques de un humorismo vivlfica.nte, en- 
contramos una nueva justificacion que 
por clerto no necesitabamos — de su nom
bramiento, por el que corresponde un aplau- 
so al director de la Academia, Dr. Chavez 
Aguilar.

Sanchez 
linea de 

no

sonalidad de otros muslcos nacionales.
es que Sanchez Malaga tiene un concepto 
diferente, personal, de lo que debe ser la. 
reviviscencia lirica indoperuana, actiia den
tro de ella con mayor libertad, se mueve 
dentro un marco estetico menos limitado:

V
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Jose Maria Eguren, el poeta. de “Sombras” y “Rondinelas”, “Sim- 
bolicas” y “La canclon de las figuras”, que hace algunos anos mere- 
ciera., en dos oportunidades el elogio oficial del “Times” de 
Londres, vuelve a flgurar en los rotativos europts, a propd- 
slto de su ultimo libro de poesias. Se trata ahora de un juicio apa- 
recldo en “Les nouvelles litteraires” de Paris, en que se exalta el li
no espiritu artistico de Eguren, no solo por cuanto se reflere a los he
llos poemas edltados por “Amauta”, sino tambien al diletantismo pic- 
torico del poeta de "Juan Volatin”, cuyos dibujos, de una deliciosa 
espontaneidad, han suscitado particular interes, por lo mlsmo que 
responden, mas que a un alarde escolastico, a. una nueva forma de 
derivacion espiritual del poeta. Reproducimos con estas lineas la tra- 
duccldn de la nota del prestigioso periodico parisien y el original di- 
bujo “La nina de la foca”, alii comentado.

nionstruosa 
impune 
y reeia.
mia

DespuAs del chillido anunciador, 
presurosa, la Ila Azucena—miope— 
escudrind y dijo: “Qud linda i.ina!”-

Experta, aunque soltera,- su her- 
mana Eulalia rectified: “Que ton la 
que eres. i No sabes?: es un varon— 
cito”. Inmediatamente otro alarido. 
De terror. Eulalia, loca, gritd: “jAy! E6URED, EL POETR RIDTOR

Su presenle y su manana econd- 
micos estan asegurados. Por eso 
duerme tanto, por eso trabaja tan 
poco. El bien sabe q’ la Suerte es so

Publico los Mementos I y XVII de la biografia de un tipo llmefio por- 
sonaje Ideal, pero muy real dentro de nuestro ambiente trdpico- 
hispano-cholo. Son dos capitulos tornados de la Biografia del joven 
que no vale nada. Las hadas soplaron para el prodigos vientos cerca 
de su cuna, y asi no es de extraiiar que, a traves de la Vida, el bio- 
grafiado navegue con los favorables vientos de popa Socialmen- 

es un arriblsta. Econdmlcamente hablando, Guillermo ha 
de Hegar a ser el “hombre que vale mucho, muchisimo!” Correspon- 
de su estructura, en general, al tipo medio que tan frecuentemente 
llega a ser el factotum de estas pobres nacionalldades, para nosotros 
tan queridas. Es el hombre de la suerte, aqui donde el merlto esta 
supeditadq, apabullado, como la tortuga por la concha .

E. D. E

nie.jor amante, su proveedora de fe— 
licidad. Puestos ptiblicos y coloca— 
clones privadas lo esperan an-siosa- 
mente. Y asi discurre el doctor Gui
llermo: sobretodo azul-marino, bo- 
lines de muy negro charol, sombre
ro gris impecable, guanifes color pati- 
to y un hasten que anuncia con rft- 
micos golpes su paso por las calles 
de la ciudad—de ;su ciudad!—, que 
vive para amarle y contemplarle fo- 
da ecbada en los balcones.

■Cara en que la gillete no dejd 
los palofes que el tiempo dibuja 
6,0 las caras masculinas y q’ el talce 
acentua en su blaneura; ojos som- 
breados por los tropicales tolditos do 
sus rizadas pesta.nas; cejas de ar- 
cos suaves, depilados, brillantina- 
dos; y, pn el centro de esa ca’.a— 
plaza de annas de foda una persona— 
lidail—, e.rguida, pescando miradas, 
abriendo caminos, ululando a los 
cuatro vientos—agudo reloj de sol 
de cielos despe.jados—el monumen- 
to de su finisinia nariz.

Marcel Brion
(‘■Les Nouvelles Litteraires”— Faris, agos- 

to 16—1930).

Socio activo de los mejores cen— 
ti ns sociales es—ahora- nonibrado 
socio honorario do prestigiosas con- 
gregaciones religiosas: destiladeras 
de fill tiros clientes.
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i axio- 
plicar-

un marionete”, una ".Marcha noble” 
o un lied, pues las dote* de miisieo, 
reveladas por el poema, igualan a las 
de pin tor que tambien atestigua el 
poema. Eguren es uit-arlisla com - 
pie!11, uno de esos seres euya—twe- 
sidad de exjyresidn es tan imperiosa 
que desean (raducirla ern to das las 
formas del arte-y que no vacilajj_en 
apucar a la poesia los recursos de 
la fi irt sic a o de la pint ura . Leyendo, 
por ejemplo, la “Noche de las Alego- 
rtas”, se vera como la miisica y la 
vision' participan en el talen.to poe- 
lieo de esto escritor, q' se cuenta en 
tie las figuras representalivas de la 
literatura peruana de hoy. Se lee a 
Eguren con sorpresa q’ se transfor
ma pronto en encanto, se le relee y 
uno se aficiona a sus. libros por toda 
la alegria y la belleza que nos ban 
dado.

jEl nifio esta muerto! jJesiis!”
Eulalia se desmayo.
Fueron tantos los gritos que si- 

guieron, reino tai hullicio por la ca- 
sa toda, que la criatura, mas des- 
tinada a la muerte que a la vida, 
desperth del colapso quo rapidamen- 
te la estaba llevando al Limbo. In
flit su pechito esqueletico y comen- 
zd a respirar . Con este doble camou
flage—de sexo y de muerte prema
tura—iniciaba Guillermo Montes de 
Osorio el camouflage de toda su 
vida.

1
I

Ca n ci 6 n
Cienaga negra 
cLensa 
Matriz Inagotable 

ol vida da 
hundida 
y perversa.
Toda llena de rabia 

eterna
de ansia de destruction 
de Odio

d« Luz 
de Sonibra

de Fuerza.
Por los girones del Dolor 
asomas tu cabeza

XVI r
Suavemente—motor regio de bri- 

lante cilindrada—. Guillermo ba al- 
canzado el final de una carrera. Sin. 
entorpecimientos. Bien inflados los 
confortables neumaticos de joven 
amado por la Suerte. Sin tropiezos 
ni tachuelas en la carrera, edmodo 
siempre, obtuvo el ansiado laurel de 
pergamino: su titulo de abogado. 
Sesamo bienhechor... .

Sobre lujoso escritorio decora!i- 
vo, luce la pared, en severo marco 
color oro vie.jo, el albo titulo docto
ral. Pulidisimo el vidrio, no tiene 
buellas de polvo ni de moscas. Sua
ve gamuza lo pule todas las mananas. 
Tambidn sobre la memoria de Gui
llermo el olvido ha pasado una ga
in u-a- Sobre el biselado cristal de. 
su espiritu no quedan buellas de la 
dpoca de estudios. Fresco, despreo— 
cupado, durante siete anos se acos- 
tumbro a no asistir a clases; por eso 
es un vacio armario de recuerdos do 
“estudiante”. jEra natural!: desde 
entonces atraianle cosas de mas al
to valer: fiestas, hipodromo, bailes, 
citas y vedettes.

En Los vestfbulos de las mas do- 
radas casa de la ciudad, en esbeltos 
tarjeteros de ttlaque, resalta con hri- 
llo de onix el nombre predilecto de 
his muebacbas casaderas:

Su cuna, su prosapia. el titulo 
y el filo de su nariz. conjuraban los 
hados a su favor. Temblando a la 
lejana amenaza de tamano prestigio 
doctoral, como guillotinados por el 
acero del talismAn del apellido so- 
noro, murieron dos viejog y honora
bles burocralasi. Dejaba.n al Dr. 
Montes de Osorio los borizontes a- 
cogedores de dos sillones forrados 
en buenos cueros y gordos sueldos.

Recbndita cienaga
Sorrtirta

Feeuntla
Cienaga negra 

y perversa
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Jose Maria Eguren £s_un pm_tor 
y un poeta. Sus euadros representan 
I , imis 7t menudo, paisajes fanlas— 
ficos, retratos extranos; pero siem
pre obras en que los suenos lienen 
mayor parte que la realidad. Serla 
sorprendente que no hallaramos en 
sus poemas las mismas calidade< 
que gusbamos en isu pintura, y que 
el escritor no nos de una imagon. tan 
personal como el autor de “Tai nina 
do la foca”. por ejemplo. Eguren os, 
en efecto, un artista altamente origi
nal, que se mantiene sojiarado de to
das las tradiciones y de todas las mo- 
das. La poesia no es para 61 sino up 
fantastico juego de simbolos y de 
W) u I as, de nubes y de sbinbras. 
Conslruye con. rilmos un u’’iverso 
imposible, desarrolla seductoras i- 
magenes y sentimos la impo. esirtn de 
un sortilegio triunfante leyeimlo on 
su. volumen “Poesias" (Biblioteca 
Amauta, Lima), la Caneibn do las 
Figuras o Rondinelas. Sobresale 
componiemdo la “Marcha funebre de

A c n a r e 1 a cl. e

I
b- ESPOJADO de la negra cAs- 
■ Scara de la noche, en.vuelto en 
~tenue pijama de nubes tem- 
praneras, el sol iniciaba su diario 
paseo.

Solo se escuchaban. molestosos, 
el tin-tbn de las campanas de misas 
que madrugan y el quiquiriqui de 
los gallos lecheros insolentes, ino- 
portunos.

Han pasado ya veintinueve anos. 
Sin embargo, es aun inolvidable el 
matiz chillon del alarido que en aquel 
amanecer se entretejio con los o'tros 
ruidos para anunieiar la llegada a es— 
te mundo de don Guillermo Montes 
de Osorio. Guillermito, al igual que 
el amo de esos tiempos: Guillermo II, 
encorsetado y fantastico, Imperator.

La familia Montes de Osorio. — 
mas que econdmicamente acomoda- 
da, noble — poseia un arbol que, a 
pesar de todos los esfuerzos, se con— 
sumia. jPobre arbol genealbgico! 
Sin brotes nuevos, frescos, el orgu- 
llo de los Montes y de los de Osorio 
se estaba derritiendo mientras se a- 
cercaban mas y mas a la tuniba un 
par de generaciones que arrancaban 
desde mediados del siglo XIX. Gene
raciones cansadas de peregrinar, en 
pos de milagrosos favores ante los 
altares y ante los galenos. Genera— 
ciones que veian ya defraudadas sus 
esperanzas. Por eso, aquel atari— 
do conmovid a todos los tios y a to
das las tias de esas dos ramas fa— 
miliares. desfalleeientes basta en
tonces por la ausencia de la savia 
del carino de un muchachito a quien 
engreir y a quien tener como hijo.

Aquel alarido conmovid gozosa- 
mente a dos abuelos que ya solo 
vivian en espera de lo inesperado, y 
llegd a emocionar a la bisabuela, a— 
quella naufraga del mar de la incon- 
ciencia, aquella victima de la cho— 
chera. La bisabuela, isla que aun 
respira para con truer de cuando en 
cuando las arrugas de su cuerpo— 
bendiduras producidas en su costra 
por la lluvia de los anos. La llegada 
de su bebe era el advenimiento de 
una nueva era!

di
El relieve de las lefras produce 

suaves cosquilleos en las yemas de. 
dedilos femeninos ilusionados . 
Cuantog ojos se entornaban con esta 
leve carieia! Tras ese brillo de dnix 
se encerraba la dicha como en el 
carbon el diamante.

Para el, que meta tan suave de 
alcanzar babia sido el titulo docto
ral: tren expreso para seguros pues
tos .

Si antes, en el colegio ensartaba 
para sus notas los numeros mas al
ios, ahora ensartaba sueldos a gra- 
nel.

El pergamino doctoral, insisten- 
te, apareeia a los ojos admiradores 
visiblemente arrollado bajo el brazo 
de Guillermo, cual varita magica 
para hacer surgir colocaciones, 
puestos y prebendas.
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La noche era liviana, conio no ser de noclie para viajar. La noche era ligera.

Yo via, jab a •

4
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<

sino

Lima
Luis

Julio - 
fl I b ? ? f o

E vi'o cn el caso de refu- 
tar, mi querido Raul Sil-

Castro, su genero- 
eomentario a mi ' Lite- 

para

e 1

- 1930 •
Sanchez

p r e s e n t e

de la reseiia de movimientos y ten- 
dencias, de la interpretacidn social 
ile la literatura peruana, del derrote- 
ro espiritual del Peru, anadire uno o 
dos volumeoies de catalogo biblio- 
grafieo, eneaminado a presentar, 
dentro de un orden eronoliigico y de 
generos, a los escritores peruanos, 
uno a uno. I<so Io llamare catalogo. 
Porquo, aunque me lo repitan hasta 
morir, nadie me convencera de que la 
enumeracidn es historia; que el 
catalogo es interpretacidn; que Ja 
resena es ahondamiento; que la lista 
de librero es critica. Preeisamente 
por trabajar on biblioteca, reacciono 
eada vez. que so train de eonvertir 
un i’ichero de catalogacidn en una 
historia literaria.

Y el culto a la personalidad tiene 
eso de grave. 1'sted mismo insislo 
euando refiriemlose indudablemente 
a la historia del seiior Lillo que a- 
parecid dias antes de mi salida de 
Santiago, le reprocha la enumera- 
cidn apasionada y parcial. Es posi- 
ide que toda enunmracidn, salvo la 
de un sentido gerarquico y aristo
crat ico excesivo, pndezca de Seme- 
junto ilcl'eclo. sin quo on eslas linens

I e

nalidades. Contra la pasidn por el 
tipo representativo. Contra el Cau
dillo literario o politico. Contra (‘1 
yoismo decadenle. Quizas, en esta 
tenlativa. aparezean como motivos 
directores los menos literarios, pe- 
ro, si, los mas' espiriluales. Tiene 
usted razon en decir que no (odo el 
espiritu os literario; pero, cabe el 
retruciue; toda literatura tiene que 
ser espirtu. De ahi que la historia 
espiritual de un pueblo — el derro- 
fero, segun mi modesto tftulo—pue_ 
de que no conte.nga solo elementos 
literarios, pero todos los elementos 
literarios estan en esa historia es
piritual. al lado de los domas que 
reflejan el espiritu. En otros ter- 
minos: ('1 contenido del libro puede 
exeeder de hi literario, pero todo lo 
literario esia on el. De donde el pe- 
cado reside on amplitud, no en dcfi- 
eiencia. O sea que aguzando mas los 
conceptos. hay algo mas que “bellas 
letras" ('u mi historia, porque creo 
que la vida espiritual de un pueblo 
vale algo mas quo solo sus “bellas 
letras". Y eslo termino do “bellas 
letras" es en realidad el quo dobiera 
reemplazar al vocahlo ‘'literatura"

^lOX la maiiana yo vine del otro pais 

como no teller peso al eaminar.
La noclie era inliollallle como no liaber camino para Hegar.
Yo tenia, en la sonrisa, la linica cancidn conocida del otro pais.
Yo veia el campo y eontemplaba el mar, pero espigas y olas tenian muy poco 

del otro pais. Yo cantaba nn poco del otro pais.
A veces, por las tardes, se d-ibujaba. le.janamente, el otro pais 

bnscandolo.
Qne dulce cosa saber que uno llega! Mi alma era una loea del otro pais.
I.as gentes liablabi n de tantas cosas, pero nada detian del otro pais.
Que suave cosa saber qne uno llega! Mi alegria era liumilde como un hom

bre ante Dios.

haya ni la mas leve de.fensa o ataque 
de la obra cucstionada, que no en- 
tra en cste debate.’ Mi inteneidn. al 
escribir mi obra, ha sido presentar 
en buena euenta, la historia interna 
del Peru, lo que pasa soslayado en 
la historia, tan,to del Peru como de 
Chile, o sea el aporte espiritual, mAs 
elocunte y concrete en la literatura 
que en toda otra manifestaeidn. La 
personalidad vale como expresion de 
un immiento, y asf debe ser estudia- 
da. Dudo mucho de los hombres ilu- 
minados y de los frutos espontanebs 
y I'ond ue I ores . El que conduce ne- 
cesila previamente el requerimiento, 
el aliento, la. aceibn misma de la ma- 
sa. Solo em virtud de esta actiia, 
piensa,'escribe, habla. Recapacite en 
los casos Sarmiento, Marti, Montal
vo, Gonzalez Prada, Vicuna Macke- 
nna; aun mas, en Mariategui, en 
l-'rank. en ese magntl'ii'o grupo de 
cubanos jbvenes que eneabezan Ma- 
rinello, Mafiach y sus companeros.

Y la alusion final. No, Raul Sil
va, no liable usted del “fantasma” de 
la literatura aborigen. En Chile pue- 
dc creerse que hay reflejo de inoda 
imligi'nista. euando no se tiene el 
porcentaje indtgena que nosotros, y 
euando se ignora que fui yo, pre- 
eisamente, uno de los q’ reaccionaron

ii
Con itlas y venklas de la noclie yo estaba formando el otro pais. Con color 

de nuevo jiibilo, hasta donde alcanzaba mi vista, era la parte ya hecha del otro pais. . .
Las cosas que no cstaban eran la linica pena y cl sueiio parecia un profun- 

do clamoreo de colmena en el otro pais.
Yo no sabia en que parte podria estar inejor.
Era extraho que en un rosal de plomo floreciera la vida y que la realidad pesara 

como flor.
En mis ojos habia muchos caininos para el otro pais.
Da iniedo escojer entre cosas de la misma belleza.
;Que sendero nuevo. limpio y sin suelo tendrfa que ser para que yo pudiera 

ir directamente!
Y en todas las auroras, mi fatiga era buena como el buey ante el surco....

contra esa moda, una ano antes de la. 
aparicion de mi primer tomo de “Li
teratura”, tantoi en el colo^on al libro 
de Val'carcel “Tempeslad en los An
des”— cuyo prdlogo es de Mariate
gui—,cdmo en la polemica que sqs- 
tuve coil Josh Carlos, y de la que 
arra n caroii algunas at-irmaciones 
sobre la necesidad de cohceder beli- 
gerancia al mestizo, al indio costeno, 
al cholo, tqtalizando el concepto pe- 
ruano, arrtmcandolo de la prddica 
exelusivamente serranista para con- 
siderar el'problema peruano en toda 
su extension.

Esto on cuanto a mi posiciom ante 
la “moda” indigenista, acerca de lo 
cual let. en dias pasados, un intere- 
saiite arlfculo de Domingo Melffi. 
Mas; en cuairlo a la existeneia de 
la literatura incaica. ya no cabe dis
custon,. Ademas de la serie de pro- 
banzas que presento en el capltulo 
pertinenle. lengo ahora que agregar 
muchisimas mds. Un parrafo dies- 
tramente aprovechado en un alarde 
de agilidad acrobatica, no hasta para 
desvirtuar uni hecho inconcuso: la 
existeneia de dicha literatura. La 
no existeneia de “letras" sieve para 
demostrar, o que no las hubo, o que 
se ignoran, pero de ningiin modo, que 
no hubo expresion poetica. Tomar 
por literatura sdlo la letra, en su 
sentido etimotogico, literal, digamos 
mejor, es peligroso. Serfa como ne- 
gar toda intervencidn del folklore en 
la literatura. Y en el folklore se en- 
cuentran acentolsi admirables de be
lleza. Ademds, .no son unas cuantas 
eomposieiones poeticas. Se conser- 
van muchisimas. La tradicibn oral 
en delerininadas provincias de nues- 
Ira sierra es sumamente fecunda y 
vieja. Hay que conocer nuestros 
Andes, nuestra raza, para darso cuen- 
la de ello. Y, si el viaje parece duro, 
bastaria simplemonte para rectifi- \ 
car el criterio, un expediente m$s 
facil: un libro, entre los muchos 
quo hay: el de los esposos Raoul y 
Margueritte d’Harcourt, titulado 
“La musique des Incas”, en el que 
insertan un nutrido eapitulo sobre 
literatura indigena; o a Garcilaso; 
o a los mismos d'Harcourt en su es
tudio contenido en la “Encylopedie 
de la musique", titulado “La musi
que indienne”; o el ens.iyo del maes
tro Leandro Albina: o los bocetos 
de Luis E. Varrareol en “De la. vi
lla inkaica”, o cualquier trabajo si
milar. Ahi vera usted, Silva, como 
el fantasma cobra eorporeidad, y se 
mueve, y canta, y le persuade de su 
existeneia corporal, indiscutible.

Nada mds. Por lo mismo que 
guardo de Chile y los chilenos, so
bre todo de sus escritores, un re- , 
cuerdo tan' vivo-y tan gratp, me preo 
en el debar de definir mejor mi po- 
sicit'm ante la cuestidn literaria. 
Comprendo quo es iimompatible con 
otros critorios. So demasiadamente 
que para algunos esto nj^es litera- - 
tura sino aplieacion do la literatu
ra a la sociologia. Como quiora que 
se clasifique mi libro y eso no e's 1 
lo imporfante, sino su proyeccidn. 
su inlencidn y su utilidad—responde 
a un criterio firme y concrclo so
bre la materia. Y a la desconfianza 
que siento por el Caudillo en c.ual- 
quiera de sus manifestaciones, aun- ~- 
quo solo sea en la erizada de meta- 
foras de un poema. -

Y una vez mas mi gratitud muy - 
profunda a usted, Raul Silva Castro, 
y a “fiidice que counenld tail, benevo- 
lamente mis conferencias en Santia
go.

Por esta vez. nada mas. Ah. si. 1 ' 
un abrazo cordialfsimo.

en tel sentido pur'amente estetico 
con que suele usarse.

Como vamos a dejar de lado, ent 
America, la necesidad de reaccionar, 
esta labor un poco misiouaria del 
eseritor. que, aun euando ejerza la 
critica literaria, debe tratar de quo 
su critica llenc su cometido no sdlo 
aoirrigiendo la obra criticada 
cumpliendo su misidn social? Pre- 
cisamente Josh Carlos Mariategui, 
comentando conmigo el segundo to
mo de mi “Literatura”, me decia, que 
iba a escribir un articulo—no se si 
lo escribid. porque coincidia con mi 
partida para Chile, y al dia siguiente 
do esta el cayd enfermo para no le- 
vantarse ya—con el propdsito de rea- 
firmar mas aun ese sentido so
cial y totalizadOr de mi libro. Por
que el—lo repetia —, e.n su breve re- 
fereimia a la literatura peruana, con- 
tenida en “Siele ensayos”, habia da
do excesiva importancia a la perso
nalidad. con un criterio gerarquico 
incuestionable. Pens, como no es 
posible prescin.dir de las personali
dades. a veces me he detenido en e,- 
lla.s. porque las he considerado ex- 
pri'siones emblematicas de su tiem- 
po, no por otra razon. Ahora bien, en 
el primer tomo de mi libro, creo que 
en el prefaeio, anuneio que, despues

y
5 i 1u a Castro,

III 
ft- ■ 5® Va 

SO 
ratuia Peruana — Derrotero 
una histaria espiritual del Peru”, 
cuyo subtilulo, mas que una inten- 
cion, encierra un programa, y tai 
vez, el verdadero titulo, el tftulo a- 
decuado al contenido mismo de. la 
obra. Y le debo discutir un. poco 
- -porque coincide, la nota suya con la 
apreciacion. que Hernan Diaz Arrie
ta hiciera en “La Nacton” de Santia
go. hace algo asi como cuatro soma- 
nas-—el concepto tan lato de lite
ratura en mi libro, el olvido de las 
personalidades - - olvido voluntario 
desde luegn—y— esto en el conien- 
tario suyo—la irrealidad o algo pa- 
recido de la lileralura incaica.

Todas mis gracias. ante todo, y 
muy rendidas a la amplitud. com- 
prension y generosidad de su comen- 
lario. Como en los asaltos de esgri- 
ma. primero el saludo sineero y cor- 
tes; luego, en el asalto mismo, no 
olvidarse de aeusar los golpes. I no 
de los suy^j, botonazo en el pecho, 
Im sido I'sfe^de lo fantasmagdrico 
de la literatura incaica. Vamos a 
tratar de. esquivai; la estocada.

Creo. Raul Silva,', que un deber 
esencial en America, nos pone en el 
caso de totalizar en lo posible, de a- 
masar, de reunir en haz los sucesos, 
las corrientes, los hechos. Padecc- 
mos y hemos padeeido de egolatria. 
de caudillismo, de anarquia. Usle- 
des mismo—es lo primero que he 
advertido—tiene un senttido a.nar- 
quico y gerarquico excesivo en mate
ria literaria. De ahi, preeisamente, 
que sea tan elocuente el hecho 
de la aparicion de “Indice”, que vie— 
no a significar ruptura eon la tra- 
dicidn de resquemores y genialida- 
des incomprendidas. Nuestra litera
tura amerieana es una. sucesion de 
figuras, panegirizndas por espiritus 

-interesados y escolasticos. El caso 
de Sarmiento, por senero que sea, 
debe mucho de su renomhre. a cir- 
cunstancias extraliterarias, pues a 
su lado florecia Alberdi, y Marmol— 
con su mediocre “Amalia”, segun 
Max Daireaux—recogfa una impre- 
sibn perdurable de su epoca. Hemos 
tenido guerrillas. Nuestras histo- 
rias padecen — ese es el termino 
exacto— de nomenclaturas. Apare- 
cen hombres, tipos, escritores, li- 
bros. Se reunen por accident!'. Unos 
forman camarillas fiigaees. Las ge- 
neraciones existen en dichas histo- 
rias, solo por azar y debido a causa- 
les exlernas. Y en la realidad, los 
hechos son, tienen que ser, lienen 
que haber sido, diferentes. Hay un 
ritmo en cada epoca, en cada mo- 
vimienito, cn cada generacidn. Algo 
mas: las gentoracones no guardan 
tanta relaeidn con la cronologia co
mo con el temporamento y la ideolo- 
gfa. Lo que hace que los de la mis
ma edad formen una generacidn no 
es la coineidencia en la. fecha de na- 
cimiento, sino el vivir ba,jo el mismo 
elima espiritual. Los “nuevos” del 
Peru, sobre los que tan deliciosa- 
menlc se disparala a menudo, son 
gentes q’ oscilan entre los veintioeho 
y los euaren I icinco ahos: van de Jor
ge Basadre a Lopez Albujar y Jose 
Marfa Eguren. - - Si esto sucede, 
evidentemente. el primer deber de un 
historiador de las letras es encon- 
trar ese ritmo, rastreando la obra de 
colaboracidn en un momento dado, 
hallar el sentido del movimiento.
Reaccionar — insisto en esto hasta 
la saciedad •—, reaccionar por nece
sidad, por conlstatacidn riguro- 
samenle histdrica, por sentido este- 
fico contra el abuso do las perso-
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