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del ferroca.

dfas nublados la
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Kodak Peruana Ltd

le dara a lid fotografias mtidas, perfectas, 

recuerdos imborrables para Ud. y sus amigos
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de 3 por ciento y 

millones de soles oro.

Recientemente inaugurado, 

■■Quebrada de Verrugas ;

del Ferrocarril Central del 

sobre el fondo de

♦EXPPE/ION
No. 1
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Les  ampliaciones de una

mas alto

tros, siendo el peso 

tura de 1,300

en el ki

metro 84 

ru y a 75 metros 

quebrada. Este puente, que 

las obras sorprendentes

del mundo, mide 218.85 i 

total de su esti

Vwxji a

su gradietoneladas;

su costo total de
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Qppioil

que err

es la maquina pequeha de oplica perfacta, 36 folografias de famano 24 por 36 milimetros, 

que pueden ampliarse al lemaho que Ud. desee con resullados asombrosos.

I RETIN6, son claras y nifidas, y reproducen los mas minimos detalles

del original, cue parecen fotografias directas

De preciosa y elegante apariencia.

El Director artistico y literario de EXPRESION, trabaja siempre con una RETINA,
y usa solamerfe maferiales fotogri (icos Kodak. Pcliculas PANATOMIC y KODAK Super Sensitive Pancromatic.

LAS FOTOGPAFIAS DE "EXPRESICN”, SE HACEN CON PELICULAS Y PAPELES KODAK

En el hogar, en el campo,

Sencilla en el manejo.
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Puenle

Recientemente inaugurado, que 

la “Quebrada de Verrugas”, en el klld- 

metro 84 del Ferrocarril Central del Pe

ril y a 75 metros sobre el fondo de la 

quebrada. Este puente, que es una de 

las obras sorprendentes del ferrocarril 

mas alto del mundo, mlde 218.85 me-

a D^clp^uanCcUjo £4taCicn^

tros, siendo el peso total de su estruc- 

tura de 1,300 toneladas; su gradiente 

de 3 por ciento y su costo total de dos
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Toda clase de ANILINAS para cualquier uso industrial.

Colorantes de MAXIMA SOLIDEZ:

Indanthren 20,6% N. FRIG
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Entrada principal

Compania General de Anilinas S. A

Unicos Concesionarios oara el Peru de la

♦EXPREAlOh*
No. 1

2 *

“INDANTHREN”

“INDIGOSOL”

“NAFTOL”

* ❖

Vista de conjunto del edificio de Administracidn de la 

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt. a/M.

Depositos: Lima, Callao, Mollendo 

Oficinas: Avenida Brasil 190. Telegramas: “Colorantes”

LIMA — PERU

I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT, Alemania

Prcductos Auxiliares para Tintoreria, Blanqueo y Apresto 

Productos Quimicos Industriales; especiales para Curtidurias. 

Esencias Odorificas “Agfa”. Vainillina 100% crist. 

Bases para perfumes.

Abonos para la Agricultura. SULFATO DE AMONIACO
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Entrada principal

s S. A.

"\lemania

►

1

—as.

10,6% ,N.

PRODUCTOS COMESTIBLES

C-flP-fiC
GARANTIA DE PUREZA Y 

CALIDAD

♦EXPREZIOM*
No. 1

* *
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adquieralos  en  su  sucursal , de  lima  
PRESA ( MERCADO CENTRAL ) 666.

FRIGORIFICO NACIONAL S. A 
CALLAO

3 * *

.■

i«
J

■■..I

-

fsj;

■ ■

btl

LI
K 

■

I '' -

it
8

r*z -Cx A 
</^Ao^c* ,'5



*

♦ EX

URBANIZACION
SAN FELIPE las comidas, en su hogar

La mas bella de Lima tel o Restaurant,

Aqua Min

R
Lotes desde 490 M2

CON AGUA, MAGNIFICO ALUMBRADO, AMELIAS VEREDAS, BEEN PAV1MENT0
env

pi ej

SUIT

AYG OO DO RA R DE D U rigi

Avda, Grat. Salaverry - Telefono 35-720Ucayali 550 - Telefono 33-911 nes

tic a

I

or

Esl
La zona residencial preferida, la de mayor porvenir

R I

* EX P R E/IO N *
No. 1
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Estudiada [avorablem 

bio naturalista Raimon 

bles medicos nacion. 

jeros; la unica agua r 

produce en el Dpto. 

consumo. esta autoriz< 

del Ministerio de Forr

II____ II

Venta autorizada por el 
MINISTERIO DE FOMENTO

eserve con tiempo, el terreno sobre el cual levantara Ud. su residencia en la zona moderna mas bella de Lima; 
en la URBAN1ZAC1ON SAN FELIPE (Matalechuza), cruzada por las Avenidas Salaverry, Orrantia, Country 
Club, cercana al hermoso bosque de Mata Mula, al Nuevo Hipodromo, al Country Club, al Nuevo Club de 

Polo y a inmediaciones del mar.

Beba siempre, en el alrr

Facilidades para el pago de 
los lotes que se adquiera.
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hogar, en el Ho-

s bella de Lima
tel o Restaurant,

Aqua Mineral lilinada

V

UEN PAVIMENTO >

^alaverry - Telefono 35-720

5

Beba siempre, en
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las comidas, en su
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Esta deliciosa aqua mineral, que se 

envasa en la misma terma, a 9.COO 

pies de altilud llega siempre al con- 

sumidor conservando su pureza o- 

riginal, y sus reconocidas condicio- 

nes digestives, estimulantes y diure- 

ticas.

♦EXPREZION*
No. 1

Facilidades para el pago de 
los totes que se adquiera.

c

Estudiada [avorablemente porelsa- 

bio naturalista Raimondi y por nota

bles medicos nacionales y extran- 

jeros; la unica agua mineral que se 

produce en el Dpto. de Lima, cuyo 

consumo esta autorizado por R. S. 

del Ministerio de Fomento.

moderna mas bella de Lima; 
Salaverry, Orrantia, Country 

'y Club, al Nuevo Club de

* ❖

el almuerzo, en

Quebrada de Viso, cruzada por la linea del Ferroca- 

rril Central del Peru, y por la Carretera Central, en 

cuyo fondo la fuente termal de Viso, situada a 9.000 

pies de altitud ofrece las maravillosas propiedades re. 

confortantes y medicinales que reportan el uso de 

sus aguas.
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SANGUINETIY DASSO

P O M A D A

EM CUAT^O

LINDOS

COLORES

mo so

Es un producto

COMPANIA INTE
N U G <3 E La ma.

OFICINA: SAN JOSE 32:DUNCAN FOX C o. L t d a

Da a sus gradas de cemento, 

locetas, ladrillos, piedra y 

pises de composicion un her- 

y lustroso acabado.

OCRE
ROJO
VERDE

BLANCO

SUCURSAL: GIRON LIMA 614 

Telefono 30176

Telegramas: SANGRENT 

Apartado No. 1171

LIMA

PASEO DE LA REPUBL1CA 

Esq. Avenida Grau No. 100 

Telefono 10033

■I

funciones i 
tratam 

cuerpo hu 
perturbacio 
dislocamien

pre suhcientes y en 

des seleccionadas y 

boradas. :: :: ::
V r

Para Construcciones y para 

Muebles en cantidades siem- 

suficientes y en calida- 

bien ela-

E1 aprovechamiento racional de ma< 
nas de novisimia invencidn. contribuye 
eazmente a devolver a sus 
males despues de un buen 
to, a los miembros del 

sufrido 
fracturas,

* ❖

despues de 
los miembros 

no qule hayan 
funcionales por 
golpes, etc.

* *

h

-

- -mfT

4.

Emlll

y" I

R

i



* *6
/

Reeducacion funcional

Ltda.

COMPARIA INTERNACIONAL DE SEGUROS DEL PERU
La mas antigua de las Companies Nacionales

TELEFONOS 30225 - 32403
Ltda

rnr

SUCURSAL: GIRON LIMA 614

Telefono 30176

PASEO DE LA REPUBLICA 

Esq. Avenida Grau No. 100 

Telefono 10033

Telegramas: SANGRENT 

Apartado No. 1171 

LIMA

. J*®**
-

I \ l l l / l( S
No. 1

buen
euerpo hum- 
perturbaciones 
dislocarnientos,

laciones del codo, hombros. rodillas, pie y 
tronco.

Esta instalaclon quis es la primera que 
se monta en el Peru., representa el paso 
mas adelantado que se da en el pais, para 
asegurar el pronto y completo restableci- 
mfento de quienes son victimas de acciden- 
tes del trabajo.

Para Construcciones y para 

Muebles en cantidades siem-' 

pre suficientes y en calida- 

des seleccionadas y bien ela- 

boradas. :: :: :: :: ::

El aprovechamiento racional de maqui- 
nas de novisima invencidn. contribuye efi- 
cazmente a devolve? a sus funciones nor- 
niales despues de un buen tratamien- 
to, a los miembros del 
no quie hayan sufrido 
funcionales por fracturas, 
golpes, etc.

* *

LA COMPASflA INTERNACIONAL DE 
SEGITROS DEL PERU, Seccion de Acd- 
dentes del Trabajo, con el proposito de 
ofrecfer a sus asegurados, el mejor servicio 
de asistencia medica y quirurgica, ha insta- 
lado en su puesto de asistencia, Calle de 
Washington, 477, Lima, Telefono 10299, una 
seccion de mecanoterapia, dotada die ma- 
quinas die reeducacion funcional de los si- 
guientes miembros: Dedos, muhecas, articu-

* * *
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INTERNATIONAL

PETROLEUM

COMPANY

LIMITED
TALARACALLAOLIMA

Casa Matrix

CANADATORONTO
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Petroleo combustible - Gasolinas - Kerosenes 
Aguarraz Limpiol Asfaltos Alquitran 

Mineral - Brea Roofing Tar - Pintura 1 Asfaltica 

Lubricantes RAPIDOL.
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Productores, Refinadores y Distribuidores de 

Petroleo y productos del petroleo;
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Los Ninos  para
IE

SIEM PRE en la
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Reduce a la mitad el costo de

EIGHT
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No. 1

Cine-Kodak

1

;j>ji
Wi dl I)

Ki

MILES de familias saben ya que el 

cine en casa cuesta mucho menos 

que creian. Y para “filmar” con el 

“Ocho” basta apretar un gatillo. 

^Tncreible? Vea y convenzase: se lo 

demostraran donde ostentan le- 

trero KODAK; o solicite catalogo.

Kodak Peruana, Ltd.
Aptdo. 2557, Divorciadas 650 

Lima

“filmar”
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DE ARMADURA DE LA

"EXPRESION1'PUBLICITARIAEMPRESA

E IMPRESA EN LA

S A L E S I A N ATIPOGRAFICAES C U E L A

PERULIMA

L
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- Ill I THn

ESTA REVISTA HA SIDO CONFECCIONADA 

TIPOGRAFICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO

LOS ENVIOS DE DINEL 

SUBSCRIPCION A ESTA 

TA SE DIRIGiRAN A Ef 

PUBLICITARIA EXPRESK 

CHEQUES DE BANCO 

RO POSTAL,

I

■

I

TARIFA DE SUBSCRII 

AL AfiO:

EN TODO EL PER

SEIS SOLES C

CADA EJEMPLAR EN 

LA REPUBL1CA,

UN SOL OR

EN EL EXTERIOR

TRES DO LAR

EXTERIOR, 

035 DOLA

■

b

1

i

p ■

•1

S-
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REDACCION, ADIV

Y DPTO. DE

Edipcio "En
BELEN

APARTADC 

TELEFONO

LIMA-P
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I

LA CORRESPONDENCI 

BE DIRIGIRSE AL DIRE 

DE LA REVISTA.

V. DE LAS IDEAS, DOCT

Y HECHOS EXPUESTO 

LOS ARTICULOS FIRM. 

RESPONDEN SUS AUT

U L 
*



I

XPRE/I
II \ I / I \ PIII AhA

1938 aparicion kimesfral . .de

ARTE,

LITERATURA,FABIO CAMACHO

HISTORIA,

GEOGRAFIA,EDITORES PROPIETARIOS:

TURISMO,
Empresa Pu bl ici la ria Expresion

DE LA CULTURA

Edipcio
Mo. 1Vol. I

TEMAS DE

ACTUALIDAD

PERMANENTE.

E

F. C.

TH

ELEGANCIAS,

INFORMACIONES

DE LAS IDEAS, DOCTRINAS 

Y HECHOS EXPUESTOS EN 

LOS ARTICULOS FIRMADOS, 

RESPONDEN SUS AUTORES.

LA CORRESPONDENCIA DE- 

BE DIRIGIRSE AL DIRECTOR 

DE LA REVISTA.

LOS ENVIOS DE DINERO POR 

SUBSCRIPCION A ESTA REVIS

TA SE DIRIGIRAN A EMPRESA 

PUBLICITARIA EXPRESION, EN 

CHEQUES DE BANCO O GI

RO POSTAL,

REDACCION, ADMINISTRACION

Y DPTO. DE ARMADURA

BELEN 1039 ■ 

APARTADO 1760 

TELEFONO 37190

LIMA-PERU

EN EL EXTERIOR,

TRES DOLARES.

EXTERIOR, 

035 DOLAR.

TARIFA DE SUBSCRIPCION 

AL ANO:

EN TODO EL PERU,

SEIS SOLES ORO.

CADA EJEMPLAR EN TODA 

LA REPUBLICA, 

UN SOL ORO.

Ano
"Enfre Nous”

n Lima, que es capital del Peril, no solo por determinacidn politica, sino tambien por 

su anibiente acogedor y am able y por Ila cultura y cordialidad de sus gentes, que no 

saben de pequenas reservas mentales, y que viven exentas de todo espiritu regionalis- 

ta, ^lispuestas siempre a tender sus brazos a cualquiera que aliente un ideal genero- 

so, o lleve dentro una sana intencion, se han realizado desde los lejanos dias del 

Virreynato Espanol, hasta los presenters, muchos nobles esfuerzos para cimentar la exJstencia 

de una tribuna impresa, de aparicion regular, que exhibiera las inquietudes del espiritu y de 

la inteligencia de los hombres del Peru.

Citar ilois nombres de esas tribunas del pensamiento, 

llevaria a oinisiones en las que no 

das esas publidaciones realizaron 

encendido apnecio. Razones que

este numero la luz publica, aspira a llenar eA vacio que dejaron 

a conquistarse un lugar de honor en el periodismo national, 

de auto-calificurse jcomo la nie-

y MOVIMIENTO

MUNDIALES,

de esas revistas seria largo y nos 

deseamos incurrir. Quienes dirigieron, quienes alentaron to- 

una obra digna de toda nuestra admiracion, de todo nuestro 

 es innecesario senalar esterilizaron los nobles empenos de

quienes se desvivieron por mantener esas revistas, y ellas, unas con vida larga, otras con vida 

media o efimera, fueron desapareciendo, constatandose el caso de que en la actualidad no exist© 

en nuestro pais, una revista de espiritu integral como representativa de la cultura y del movi- 

miento intelectual del Peru.

EXPRESION, que ve con 

las revistas que He precedieron y 
sin ningun af'an subaltern© de anular esfuerzos semejantes, o 
jor xsvista naciional. Quien siel ha impuesto la tarea de animarla, de dedicarle sus mejores bo

ras, con el espiritu de trabajo y de sacrificio que demanda la confeccion de un periodico, esita 

dispuesto a no omitir ningun esfuerzo para que EXPRESION sea una tribuna de1 la cultura in- 

teloetual de nuestro pais y un proyector, dentro de las limitaciones naturales de medios y de 

espacio, de la cultura de America y del jnundo. Tenemos para ello un titu’o ganado en el am

bient© de prensa del pais: nuestra dignidad, nuestro decoro, que ya es una garantia, para no 

traicionar la palabra empenada.

EXPRESION saluda a la prensa del Peru y de America y con la cortesia que rinde al 

publico que va n leerla, abre sus paginas ia los escritores, artistas, inteilectuales del Peru y del 

Continente Americano. No es ni sera EXPRESION una tribuna de debate o de exposicion de 

ideologias politicas. EXPRESION, surge para animar, para acoger en sus paginas, toda expre

sion que lleve invivita, un anhelo, una palpitacion de belleza, de bien y de superacion ©spiritual 

y para propiciar y esti-mular toda manifestacion de la cultura nacional.

EXPRESION isera una revista, por el momento, y mientras las circunstancias lo exigan, 

de aparicion bimestral de: Arte, Literatura, Historia, Geografia, Turismo, Elegancias, Informa- 

cion de la Cultura y Movimiento Mundiales, y de Temas de Actualidad Permanente.

Procurarft'm-o® que cada numero de EXPRESION ofrezca a sus lectures, un contenido li- 

terario y artistico peruano del mejor valor; consignaremos tambien en sus paginas, articwlos 

especialmente escritos para EXPRESION por firmas prestigiosas de nuestra America y tra- 

ducciones originales de articulos literarios, cuentos, poemas, ensayos de escritores notables 

de habla extranjera-.

Vulgarizaremos la obra de escritores, poetas y artistas peruanos desaparecidos, u olvida- 

dos, dando a conocer sus mejores producciones, realizando, con ello, una obra de imperativa 

justicia y de homenaje para quienes, en los mementos en que vivieron, pensaron y se expre- 

sairon bellamente, haciendo el acervo literario e intelectual de nuestro pais.

Por medio deA grabado impreso, con la maxima pulcritud que permitan los medios me- 

canicos de que disponemos, haremos conocer las produccciones de nuestros piintores, y escailto- 

res y toda alta manifestacion de artes plasticas que se haga en el Peru, y haremos esa labor 

con las mejores producciones del pasado nacional y con las del momento.

Traeremos a nuestras paginas estudios o referencias histdricas y geograficas ineditas o 

poco difundidas sobre nuestro pais y graficamente, en cada numero, que demos a luz, ofrece- 

remos una vision del Peru, que lo exhiba bellamente, en su riqueza arqueoldgica, folklorica; eu 

sus eiudades, paisajes, sus costumbres tipicas y cuadros diversos de su vida actual.

Hemos expuesto en las lineas precedentes el espiritu que informara la vida de EXPRE

SION. Por nuestra parte haremos todo lo que este a nuestro alcance para hacer que su exis- 

tencia sea permanente y que siempre responda a las promesas que dejamos formuladas.

Toca al publico nacional dar a EXPRESION cd apoyo que merece.

DIRECTOR LITERARIO, y ARTISTICO:
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A ca-

San Marcos, que auna

in-

I

metcdo, verdadero

en
de

su

LITERARIOMOV1MIENTO

DEL PERU, EN

19 3 7
AURELIO MIRO QUESADA SOSApor

A

f
Si i
D' ' I

EX P R EM I ON
N> 1

urelio Miro Quesada Sosa, el joven 
tedratico de Historia de la Literatura 
Casteliana en la Universidad Mayor de 

a sus capacidades de 
maestro las dotes de escritor patentizadas en 
sus libros “Vuelta al Mundo” y “America en 
el teatro de Lope de Vega”, da a los lectores 
de “Expresion” — con fineza que agradece- 
mos — una vision de profundidad y de juicio 
certero y documentado de la produccion lite
raria peruana durante el ano 1937.

La sigla A.M.Q.S. ha traspuesto, con sin
gular fortuna, las fronteras nacionales, mere- 
ciendo el vivo elogio de circulos intelectua- 
les extranjeros que reconocen en Aurelio Mi
ro Quesada Sosa los precios de una cultura 
sobremanera rica, un temperamento aguzado 
que le permite calar hondo en la compleja 
naturaleza de cuanto nos rodea y un estilo ri- 
gurosamente cenido a las disciplinas de Io 
clasico-moderno, en cuanto ello significa per- 
feccion de fondo y forma para sentir y expre- 
sar lo mas nuevo en la vida y en el arte.

Viajero por vocacion irresistible, Aurelio 
Miro Quesada Sosa ha cumplido un periplo 
Ueno de sugestiones, cuyas jornadas y singla- 
duras aparecen en las paginas encantadoras 
de "Vuelta al Mundo”, ese libro basico de 
nuestra literatura que ya es tambien un so- 
lido pilar de las letras hispanoamericanas. 
Alli estan, descritas con elegante estilo y ori
ginal sensibilidad, todas las experiencias del 
autor limeno a traves de oceanos y continen- 
tes, dandonos con su lectura la ilusion de sal- 
tar de meridiano en meridiano y de paralelo 
en paralelo.

Diferente de este libro — en el que todo 
es verdadero y en donde todo, por magia de 
la narracion, parece cosa de la fantasia — es 

estudio sobre el influjo de America en el 
teatro del Fenix de los Ingenios, aporte erudi- 
to — y creemos que unico — a la investiga- 
cion de las relaciones culturales entre Espa
na y sus retallos ultramarinos. Esto solo de
mostraria su importancia, si no le confirie- 
ran otros meritos la estrictez cientifica con 
que esta concebido y la nobleza literaria con 
que esta escrito.

Nos referimos en esta breve nota a la ad 
mirable serie de articulos que A.M.Q.S. ha 
publicado en “El Comercio” bajo el rubro 
de “Ciudades del Peru” y que se propone reu- 
nir en un tomo con el expresivo titulo de 
“Costa, Sierra y Montana”. Se trata de una 
empresa acendrada artisticamente y naciona- 
lista que merece los mayores parabienes.

Segun se vera en el desarrollo del tema 
que propusimos a Aurelio Miro Quesada So
sa, este no se limita tan solo a senalar los 
rasgos caracteristicos de la produccion biblio- 
grafica de 1937, haciendolo con la penetrante 
fuerza analitica que le es peculiar, sino tam
bien abre perspectivas a los escritores perua- 
ncs, sugiriendoles la explotacion de esa mag- 
nifica cantera de la biografia novelada.

—Cual ha sido la orientacion predominan- 
te de la bibliografia peruana en el pasado 
ano?

—Al analizar la produccion literaria perua
na en 1937, se presentan a la consideracion 
dos notas previas: una con referenda al nu- 
mero, y otra con relacion a las tendencies o 
la orientacion predominantes. En el primer 
aspecto, hay que convenir en que la produc
cion bibliografica ha sido este ano inferior a 
la anterior. Seguramente ello se debe, no a 
una falta de labor en los escritores, sino a una 
razon de orden externo: las dificultades edi- 
toriales, provenientes del alto precio del pa- 
pel y de la forma tan deficients como se halla

cstablecida todavia la difusion del libro entre 
nosotrcs.

En cuanto a la orientacion predominante, 
ha sido, indudablemente, el estudio, el anali- 
sis. En el conjunto de la produccion literaria 
del pasado ano, se observa una debilidad in- 
discutible de la literatura de imaginacicn o 
creacion. Las obras, en su mayor parte, son 
de critica, de observacion, de acopio de da 
tos; obras reflexivas y no de improvisacion, 
como contrasts con la tacha de superficiali- 
dad que comentadores, ellos si superficiales, 
han descargado, con tanta frecuencia, sobre 
la literatura de los ultimos anos. Ademas, ese 
estudio no se ha efectuado tanto sobre temas 
de valor universal. La produccion intelectual 
peruana, es, por Io contrario, cada vez mas na
tional; y la bibliografia de 1937 lo demuestra.

—Bajo que aspecto se manifiesta mejor 
este sentido nacional?

—Desde luego, el campo esencial para esta 
observacion de caracter nacional es, poi- de- 
finicion, el campo historico. En 1937 hemos 
tenido contribuciones de importancia, no so
lo en libros, sino en conferencias y articulos 
en diarios y revistas. Por su calidad, por la 
variedad de los temas que trata, por la soli- 
dez de su armazon historica, por su sentido 
tan eminentemente constructivo y por la es
pecial resonancia de su autor, debo citar en 
primer lugar los estudios que, ccn el titulo da 
“Por la verdad, la tradicion y la patria”, Jo
se de la Riva-Agiiero ha recopilado en un vo- 
lumen. La erudicion de Riva-Agiiero no es 
una simple erudicion. Tiene un valor organi- 
co, un firme caracter de estructura, que asig 
na a tcdos sus estudios una robustez arquitec- 
tonica.

El libro de Riva-Agiiero es una coleccion 
de articulos y ensayos sobre temas diversos. 
En 1937 se han publicado otros dos libros, en 
que los conocimientos historicos estan unifi- 
cados, ccrren per una sola linea; precisamen- 
te por tratarse de textos universitarios, aun- 
que, por su significacion y su importancia, re- 
balsan el caracter forzosamente limitado de 
los libros de texto. Me refiero al primer tomo 
de la “Historia Economica y Financiera del 
Peru”, de Emilio Romero, y al primer tomo 
tambien, de la “Historia del Derecho Perua- 
no”, de Jorge Basadre.

Emilio Romero es conocido, desde hace lar
go tiempo, como uno de nuestros mag afano 
sos investigadores. A el se deben. entre otras 
obras, la muy valiosa “Monografia del depar- 
tamento de Puno”. la coleccion de cuentos: 
“Balseros del Titicaca” —que caben tanto den- 
tro de la literatura como dentro de la socio- 
logia—, y el bien planeado estudio “Geografia 
Econcmica del Peru”. Precisamente, este con- 
cepto del valor geografico lo aplica Romero 
con acierto en su ultima obra, al referirse a 
la organizacion economica del antiguo Peru. 
Su merito en este sentido es doble. Acen- 
tuar el aspecto geografico —sobre todo en 
las sociedades pcco desarrolladas el valor del 
medio es evident^—; y, al mismo tiempo, no 
exagerar su influencia.

La obra de Basadre, que contiene un cau
dal de conocimientos meritisimo. ofrece tam
bien el interes de atraer no solo a los espe- 
cialistas y no al lector corriente. En realidad, 
el termino “Derecho” abarca mucho: relacio 
nes familiares, sociales, economicas, Derecho 
internacional, Derecho politico. Es ante to
do en este ultimo campo, el Derecho politico 
donde el serio y bien documentado estudio de 
Basadre ha de tener utilidad mas manifies
ta. Su exposition de la organizacion incaica 
ha de servir para acabar con esos falsos y

manidos conceptos que tanto dano han he- 
cho, no solo a nuestra produccion historica 
sino —Io que es mas grave— al planteamiento 
de nuestros problemas sociales. Basadre se
nala sus justos limites a lo que se Iia llamado, 
con tan tendenciosa y exagerada equivoca
tion, el “co.munismo incaico”. Presenta una 
organizacion bicolor o multicolor, como el la 
denomina. En la parte baja esta la masa, 
evidentemente colectivista y dominada. En la 
parte superior se hallan el Inca y la nobleza, 
que son quienes dan las normas y un sentido 
al Imperio. Era asi una cultura de tipo seno- 
rial; mas cerca, al fin y al cabo —si se quie- 
re caer en estas comparationes siempre 
ciertas— de los Estados totalitarios modernos 
que del materialismo marxista. De este. no 
tenia sino un comunismo aparente y de aba 
jo. En cambio, con un poco ae sutiieza se po- 
dria encontrar muchas relaciones entre el 
Imperio Incaico y los Estados totalitarios: el 
gobierno fuerte, el sentido de autoridad, la 
jerarquia, la “economia dirigida”, la “autar- 
quia”, el destino imperial, el robustecimiento 
d.e los valores del espiritu, la fe en si mis
mo; etc.

Por lo demas, la obra de Basadre sigue un 
metodo que hace mas eficiente su lectura. Y 
ya que me hallo en el campo juridico, debo re- 
cordar, por este concepto, la tesis de Estuar- 
do Nunez: “La influencia alemana en el De
recho peruano”, que presenta asimismo la or- 
denacicn mas rigurcsa. Es satisfactorio com 
probar que nuestros estudiosos dan cada vez 
mas importancia al metcdo, verdadero ins- 
trumento de trabajo que antes se habia des- 
cuidadc.

Tengo todavia que senalar otras obras 
analisis: la utilisima compilation de Evariste 
San Cristoval, “La controversia limitrofe en
tre el Peru y el Ecuador", y los Apendices que 
ha seguido anadiendo al Diccionario histo- 
ricc-biografico de Mendiburu; las numerosas 
recolecciones de caracter juridico y social; el 
estudio de Ella Dumbar Temple sobre “El In- 
vestig.ador”; el ameno y periodistico libro de 
Pedro Ugarteche, “S. D. N.”.

Por razones de orden personal, no expresa- 
re opinion sobre los libros: “Psicoanalisis y 
perfeccionamiento individual”, de Oscar Miro 
Quesada; y el primer tomo de la “Historia 
de Antonio Miro Quesada", que ha publicado 
Luis Humberto Delgado.

—;.De suerte que la especulacion analitica 
se superpone a la creacion imaginativa?

—Alin en e! campo estrictamente literario, 
volvemos a encontrar la preponderancia del 
analisis sobre la imagination. Hay pocos li
bros de poesia; casi no hay cuentos; no hay 
novela; no hay teatro. Parece que atravesa- 
ramos un momento de ponderacion, de re 
flexion; lo que se manifiesta en las propias 
obras mas libremente creadoras —las obras 
poeticas—, en que es facil notar una sobriedad 
que contrasta con la efusion, bastante apara- 
tosa, de otros anos.

Como una confrontation, podemos ver el in
teres, cada vez mas extendido y mas sanea- 
do, por el estudio del folklore. En el folklore 
hay creacion, hay imagination; pero para es- 
tudiarlo, o aun para recogerlo, se requiere 
—fuera de la sensibilidad, que se necesita pa 
ra todo— sentido critico y de analisis, afan in- 
vestigadcr, acopio de datos. Ademas —y en 
un lugar preponderante— hace falta inclinar- 
se hacia la literatura de caracter nacional. 
Como estas son las notas que, precisamente, 
hemos senalado como representatives, en con- 
junto, de la produccion de 1937, habra que 
concluir que el genero folklorico.—en toda su 
amplitud— es uno de los mas arraigados, en 
la actualidad, en nuestro panorama intelec
tual. Es cierto que los estudios de esta clase 
no siempre logran alcanzar el libro; pero bas- 
ta, por lo que se refiere al pasado ano, sena
lar dos obras de tanto interes y tan evidente 
calidad literaria, como “Aspectos criollos”, es- 
tampas de folklore lambayecano, de Jose Me
jia Baca, y “Cuentos peruanos”, recogidos, es- 
tilizados e ilustrados por el fino espiritu de 
artista de Arturo Jimenez Borja. “Aspectos 
criollos” desberdan del folklore para conver- 
tirse casi en cuentos. “Cuentos peruanos” 
desbordan del relato. para volverse ya poemas; 
y sclo el estar escritos en prosa nos impide 
pener algunos de e'los al lado de nu-estras 
mas finas y mas acendradas poesias.

Semejante caracter poematico lo hallamos 
en un libro que es filosofico y literario al mis
mo tiempo: las “Notas sobre el paisaje de la 
Sierra”, de Mariano Iberico Rodriguez. En es

ta ebra suya, Iberico Rodriguez obs 
dita, reflexiona; no sobre temas abstr 
sobre un tema que ha vivido, en tc 
paisaje que es el suyo. De alii que i 
tas”, en que se reunen sus observacic 
los elementos mas caracteristicos d 
serrano: los rios, las nubes, las moi 
frezcan en lo externo una preocupati 
racter cosmico, y esten animadas en 
por una vibration sentimental.

—i Y en el campo de la poesia p 
te dicha?

—Ya en un terreno enteramen 
aunque con exquisita sobriedad, el 
la vida serrancs- han encontrado su 
en el mas agradable libro de poesia 
en 1937 en el Peru: “Wayno”, de L 
Xammar. “Wayno” tiene a su favor r. 
pectos: pureza de emotion, sencillez 
espontaneidad y naturalidad de visi 
permiten darnos una Sierra tan le 
acuarela como de la insufrible predi 
Xammar ha ido al paisaje y al vers 
juicios. Es un ejemplo de buen gust 
bia ser seguido por muchos poetas 
tas; aun cuando no fuera sino atrai< 
exito que “Wayno” ha alcanzado. D 
esta obra, su autor ha seguido pub 
tros poemas de la misma tonalidad 
muy bello romance “Andando la ch< 
aparecido en uno de los suplementos 
les de “El Comercio”.

Tambien de caracter nuestro 
tan espontaneas sino con cierta ir 
son las colecciones de poemas: "Pr 
cionero cholo”, de Jose Varallanos, 
diano cholo”, de Abraham Arias La
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Aurelio Miro Quesada Sosa, en la biblioteca del diario "El Comercio”
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aepecto a una splucion aun mas extrema: la 
suspension de actividades. Ya veremos lo que 
nos reserva el nuevo ano; pero se piiede ade- 
lantar que, dentro de nuestras circunstancias 
actuates, la novela verdaderamente peruana se 
interesara no tanto por el problema individual 
o el problema social, sino por lo que podria 
Ilamarse el protagonismo de los elementog na- 
turales. En nuestras tres regiones, en efecto, 
la Naturaleza impregna todo. No pue-de haber 
novela de la Costa sin dar una importancia 
peculiar al Sol, a la tierra, a las cosechas, al 
agua (o falta de agua) de los rios, al marco 
amplio e incitante del mar. En la Sierra, el 
propio indio vive en funcion, no de una or- 
ganizacion economica o social, sino de los e- 
lementos que lo rodean: lag lluvias, las cum- 
bres, las heladas, los animales que cuida con 
amor, los caminos dificiles. En la Montana, 
casi no hay necesidad de poner de relieve es- 
ta influencia. En pocas partes como alii, el 
hcmbre se siente solo un atomo, entre esas 
dog fuerzas formidables de la selva y los rios.

Quiza si el unico campo en que el elemen- 
to personal tenga definitiva importancia, sea 
en el de la biografia novelada. Contamos 
—cn especial en el siglo XIX— con figuras 
verdaderamente extraordinarias para un de- 
sarrollo de esta clase: Castilla, Vivanco, Sala- 
verry. El peligro estaria aqui en que, por la 
falta de gran numero da documentos histori- 
ccs que para esta labor son necesarios, los li
terates cayeran en un exceso de imaginacion 
o, lo qua es peor, en prejuicios politicos.

—Y en materia de critica?
—En materia de critica. debo recordar una 

obra de apariencia modesta pero sumamente
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los estudios de esta clase 
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fiere al pasado ano, sena- 
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no “Aspectos criollos”, es- 
lambayecano, de Jose Me- 
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s por el fino espiritu de 
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del folklore para conver- 
itos. “Cuentos peruanos” 
, para volverse ya poemas; 
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'los al lado de nuestras 
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er poematico lo hallamos 
ilosofico y literario al mis- 
tas sobre el paisajs de la 
Iberico Rodriguez. En es-

obra de Basadre sigue un 
ras eficiente su lectura. Y 
el campo juridico, debo re- 
ncepto, la tesis de Estuar- 
iuencia alemana en el De- 
e presenta asimismo la or- 
osa. Es satisfactorio com 

estudiosos dan cada vez 
metedo, verdaderct ins- 
que antes se habia des-

ta ebra suya, Iberico Rodriguez observa, me- 
dita, reflexiona; no sobre temas abstractos sino 
sobre un tema que ha vivido, en torno a un 
paisaje que es el suyo. De alii que estas “No
tas”, en que se reunen sus observaciones sobre 
los elementos mas caracteristicos del paisaje 
serrano: los rios, las nubes, las montanas, o- 
frezcan en lo externo una preocupaclon de ca
racter cosmico, y esten animadas en lo intimo 
por una vibracion sentimental.

—iY en el campo de la poesia propiamen- 
te dicha?

—Ya en un terreno enteramente lirico, 
aunque con exquisita sobriedad, el paisaje y 
la vida serranos han encontrado su expresion 
en el mas agradable libro de poesia publicado 
en 1937 en el Peru: “Wayno”, de Luis Fabio 
Xammar. “Wayno” tiene a su favor muchos as
pectos: pureza de emocion, sencillez de forma, 
espontaneidad y naturalidad de vision, que le 
permiten darnos una Sierra tan lejo.s de la 
acuarela como de la insufrible predica social. 
Xammar ha ido al paisaje y al verso sin pre
juicios. Es un ejemplo de buen gusto, que de- 
bia ser seguido por muchos poetas andinis- 
tas; aun cuando no fuera sino atraidos por el 
exito que "Wayno” ha alcanzado. Despues de 
esta obra, su autor ha seguido publicando 
tros poemas de la misma tonalidad, como el 
muy bello romance "Andando la cho’a linda”, 
aparecido en uno de los suplementos dominica 
les de “El Comercio”.

Tambien de caracter nuestro —pero no 
tan espontaneas sino con cierta intencion,— 
son las colecciones de poemas: "Primer can- 
cionero cholo”, de Jose Varallanos, y “Meri- 
diano cholo”, de Abraham Arias Larreta. La
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Jtivisia y dominada. En la 
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comparaciones siempre 
tados totalitarios modernos 
io marxista. De este, no 
inismo aparente y de aba- 
un poco ue sutiieza se po- 

?hag relaciones entre el 
los Estados totalitarios: el 

autoridad, la 
“autar- 

robustecimiento 
la fe en si mis-

prueba de su intencion es la polemica susci- 
lada entre ambos autores sobre la preceden- 
cia en el cultivo de la Hamada “poesia cho- 
la”. De autentica precedencia ha de ser la 
restauracion y estilizacion de temas de la poe
sia negra peruana, que esta preparando Jose 
Torres de Vidaurre; de la que ha dad,o solo 
algunas muestras en 1937 y que piensa reunir 
en un libro con el sabroso titulo de “Son de 
los diablos”.

Menos manifestaciones ha tenido el ano 
pasado la poesia no local o nacional sino ge
neral; debiendo citarse, sin embargo, “Rum- 
bo en el silencio”, de Manuel Contran Caldo; 
y la obra de verdadera calidad poetica e in- 
dudable emocion: “Descubrimiento del alba”, 
de Xavier Abril.

—Que opina 
vela entre nosotros?

—En la novela, en cambio. la
de 1937 ha sido nula. Fuera de algunos cuen
tos que no han llegado al libro —y fuera tam
bien de los “Cuentos peruanos” de Arturo Ji
menez Borja que, como ya hemos visto, tie- 
nen un caracter diferente—, el genero del re
late ha pasado por una crisis. En realidad, 
tai vez esto sea una ventaja. Nuestros ensa- 
yos de novela mostraban la tendencia a abor- 
dar casi exclusivamente el tema serrano, y a 
limitarse, en forma mas o menos ostensible, 
a ser la ilustracion ni siquiera de un pj oblema 
social sino de una respuesta social determi- 
nada. Para colocar a la novela en su terreno 
propio habia que dcsandar mucho de lo 
dado.

El espiritu de analisis y de reflexion, de tan 
marcados relieves en 1937, ha llevado en este
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Sent! yo que temblabas tu; pero de tai suerte 

fundiSronse en tus ojos el Amor y la Muerte, 

que, echando con orgullo, la cabeza hacia atras, 

dijiste. —No me importa morir: solo deseo 

morir contigo, para seguir este paseo, 

de estrellas en estrellas, sin concluir jamas....

Cobraste fe:

Y al darte yo 

me

y con 

y con
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EXPREZION
No. 1

u noroso

Con . 

parec 

a la. 
prete

tel. Pasc'o

(Para ‘ 
a Denn

Y surgio la virgen nacarina 

desde el submarino panteon.

la luz de ocaso decline- 

languida cancion.

Solo para mi ardia la sangre de tus venas... 

Solo para ti estaban mis sentidos despiertos.... 

Las gentes que en las calles discurrian, apenas 

eran como fantasmas, como dombras de muertos... 

Ibamos los dos solos... jSolos!... Vacio el mundo 

giraba en torno nuestro: fijabamos sus polos... 

Fue nuestra, en esa noche de misterio profundo, 

la gran dicha de unirnos y de sentirnos solos’

Tu en mi, yo en ti, dos almas en un solo suspiro, 

a la anchura llegamos de una plaza silente; 

y al quedar, de repente, descubierto el zafiro 

de la noche estrellada, palidecio tu frente... 

iMiedo? iTuviste meido? La noche misteriosa 

nos atraia, como talamo y como fosa....

A veces, en silencio, de mi brazo colgada, 

me clavabas los ojos humedos de emocion; 

y yo te poseia con tan honda mirada, 

que te hacia una mano llevar al corazOn...

Y de un suspiro, entonces, llenabas el instante...

Por algo es solo humana tan sincera expresidn!... 

Siento aun tu suspiro melodioso y fragante: 

la mitad es perfume, la mitad es cancion...

mi 

sincerisimo a la obra de ar- 

 .   realizando, con tanto teson,
Fabio 'Camacho. Su libro “Aspectos de Lima”, 

publicado en 1937, no solo ha presentado una 

documentacion grafica completa dentro de la 

forma mas cuidada, sino constituye una ver- 

dadera invitacion al viaje a nuestra ciudad, 

por el doble camino de la realidad actual y de 

la historia. Ahora “Expresidn” es una empre- 

sa que ha de recibir, desde el primer instante, 

la simpatia y el aprecio del publico.

CSr odo se me fue en p 
J todo se fue consum 

mi vida era lefia ardienc 

en las horas del placer.

Como te llamas? mujer' 

Como te llamas, amigo? 

;Ya solo marcho conmi. 

no me acompana un quel

Y se devanan las horas 

repicando mi amargura 

jay! nunca logres usura 

en la amistad, ni el am 

que despues causa pavo 

no saber por lo que llor

el viento en la marisma

la cancion de Schumann 

distante un bajel naufragab.

el fnsfdioso penascal.

Y vense las obscurosas olas 

masteleros ultimos cubrir, 

con el amor de las playas sol 

donde van las aves a

interesante: la “Historia Literaria”, de Jose 

Jimenez Borja. Presentandose solo como un 

texto para los alumnos de instruccion secun

daria, logra animar ante nosotros, y dentro 

de un plan muy bien trazado, a las figuras 

mas representativas de la literatura universal. 

Tiene este libro lo que debe tener la critical 

agudeza de juicio, conceptos generales, plan 

logico, seguridad en la ubicacion, sensibilidad 

al apreciar las obras literarias; y si a ello se 

unen la brevedad y una cuidada elegancia en 

la forma, se comprendera que esta obra con- 

sigue ser util y amena al mismo tiempo.

Tambien debo indicar, por su objetividad, 

su detallada investigacion y su sentido justo, 

la tesis que ha publicado Jorge Villaran Pas- 

quel sobre la obra literaria de “Juan de Aro

na”.

—Todavia cabria recordar otras obras de di

verse caracter: “La realidad y el arte”, de 

Mercedes Gallagher de Parks; “Mirador in 
dio”, de Luis E. Valcarcel —que por su mis

mo tema ha de dar lugar a opiniones polemi

cas—; “Los presos”, de Gabriel Seminario 

Helguero. A ellos habria que anadir algunos 

libros de autores peruanos publicados en el 

extranjero; entre ellos, los ultimos de Venture. 

Garcia Calderon; los comentarios “In torno 

agli scritti e discorsi de Mussolini”, de Carlos 

Miro Quesada Laos; los “Nuevos cuentos an 

dinos”, de Enrique Lopez Albujar, editados en 

Chile. O, al contrario, las obras de autores 

extranjeros publicadas en el Peru, sobre te 

mas peruanos; como los interesantes aportes 

en torno a Don Pedro de Peralta Barnue- 

vo, del profesor norteamericano Irving A. 

Leonard. O, por fin, las obras de autores no 

peruanos y publicadas fuera del Peru, pero 

directamente relacionadas con nosotros. Como 

la valiosisima edicion facsimilar, hecha en 

Paris, de la “Nueva cronica y gobierno del 
Peru”, de Guaman Poma de Ayala; el estudio 

sobre “El calendario maya en la cultura de 

Tiahuanacu”, con un apendice sobre la piedra 

de Chavin, que recientemente ha editado en 

La Paz el acucioso investigador aleman Fritz 

Buck; o el ameno libro de la escritora nortea- 

mericana Blair Niles, “Peruvian Pageant”.

Pero, por el riesgo de ser incompleto, pre- 

fiero limitarme a esta referenda ocasional. 

Tambien muy breve ha de ser la referen- 

cia a la meritoria labor llevada a cabo por 

los diarios en sus ediciones especiales y en 

los suplementos dominicales que, con tanta 

eficacia para el movimiento intelectual, man- 

tienen desde hace tiempo algunos de ellos. 
Por desgracia, no se puede decir lo mismo de 

las revistas; ya que —fuera de las publica- 

ciones universitarias, de la Revista Historica, 

el Boletin de la Sociedad Geografica y alguna 

otra, de verdadera utilidad pero, por defini- 

cion, especializada— adolecemos de una falta 

completa de revistas de caracter literario.

Por ultimo debo referirme a las actuacio 

nes conmemorativas del primer centenario del 

nacimiento del poeta Luis Benjamin Cisne

ros, que dieron a Lima en unos dias un noble 

ambiente de respeto y de homenaje al culti- 

vo literario.
—iEs verdad que se dispone usted a pu- 

blicar un nuevo libro?
—Efectivamente, tengo en prensa una re- 

copilacion de las cronicas de viaje por diver- 

sas ciudades del Peru, que he ido publicando 

en “El Comercio”. Este libro, que se titulara 

“Costa, Sierra, Montana”, abarcara ciudades 

de los departamentos de La Libertad, Lamba- 

yeque, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Mar 

tin y Loreto; y espero sea el punto de partida 

para otras colecciones en que, con el hilo co- 

mun de un relato de viaje, me sea posible 

reunir datos historicos, geograficos, cientifi- 

cos, literarios. costumbristas, etc. i,Despues? 

Siempre hay proyectos. El mas cercano a la 

realizacidn es un estudio sobre las relaciones 

de Cervantes con el Peru y el Peru con Cer

vantes, que ya tengo bastante adelantado.

—Y ahora una respuesta sin pregunta: 

aplauso cordial y 

tista que viene

e acuerdas de la noche feliz en que, de brazo, 

recorrimos las calles de tu ciudad sombria?

Tremulo amor me ataba contigo como un lazo;

y hoy siento que aquel nudo me ajusta todavia...

;C6mo a mi te apegabas, con la inquietud secreta

de tu espiritu hecho para mi poesia!

;C6mo yo a mi te unia, sintiendome Poeta

mas que nunca; y diciendome: —Es mia, es mia, es mia!

^)ose ^Santos Qfiocano

Es desde aquella noche que nos mata el deseo;

y vamos por la vida, de un brazo, en un paseo, 

en que nunca acabamos de morirnos de amor...

Sobre ella parado un cuervo i 

la guia en violeta navegar;

Hoy la mistica blancura ha 

con toda la tristeza del mar.

seguiste de mi brazo colgada...

un ardiente beso con la mirada, 

ofreciste tu boca cual se ofrece una flor....
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Y surgio la virgen nacarina 

desde el submarino panteon, 

y con la luz de ocaso declina 

y con una languida cancion.

Y se devanan las boras 

repicando mi amargura 

jay! nunca logres usura 

en la amistad, ni el amor 

que despu^s causa pavor 

no saber por lo que Horas!

(Para ‘Expresion”) 

a Demetrio Castanon

En la costa brava 

suena la campana, 

y se vuelven las naves 

al panteon de los mares.

Y con tamiz celeste 

y al luminar de hielo, 

pasan tristemente 

los bajeles muertos.

Carcomidos, flavos, 

se acercan vagando... 

y por las luces dejan 

obscurosas estelas.

n la costa brava 

suena la campana, 

llamando a los antiguos 

bajeles sumergidos.

Silencio que es de cielo diamantmo 

donde medita el hombre su destine 

y en donde vaga la esperanza blonda.

Tras el mentir, tras la sonrisa incierta, 

eternamente misteriosa alerta, 

la mirada celeste de Gioconda.

;Oh Francisco Petrarca, sombra amada 

que retorne tu alma enamorada, 

con su orgullo su pasion

;Ven senor con tu tunica escarlata, 

con tu corona de laurel y plata 

y dinos el mensaje de tu fe!

dnrique dPeiia

CT odo se me fue en perder, 

todo se fue consumiendo: 

mi vida era lena ardiendo 

en las boras del placer....

adonna Laura de Noves te mira 

desde su claro cielo de Avignon, 

y en el paisaje de oro de tu lira 

tiembla la alondra de tu corazdn.

petrarca

EX P REZIo n
No. 1

\Lciiicioiicillci

del Cd to no

Con su lenguaje incierto, 

parecen que sollozan, 

a la voz de invierno, 

preterida historia.

^Jose llC. dguren.

a^>io Camacho

ied 11

Como te llamasV mujer?
Como te llamas, amigo? 

jYa solo marcho conmigo, 

no me acompana un querer!

Luz y agua clara. La manana invoca 

nacares en la gruta; y en la brisa 

los angeles deshacen su sonrisa 

y la brisa acaricia mortal boca.

a

Sobre ella parado un cuervo incierto 

la guia en violeta navegar;

Hoy la mistica blancura ha muerto 

con toda la tristeza del mar.

i v

J? f nt on i o Qj arlcinC)

Luz de luz vaga y agua de la roca 

que entre las sombras . de oro se desliza, 

sueno de luz y de agua que se irisa 
por la vara de nardos que lo toca.

Q [ el viento en la marisma entonaba 

la cancion de Schumann vesperal;

y distante un bajel naufragaba

en el insidioso penascal.

Y vdnse las obscurosas olas 

masteleros ultimos cubrir, 

con el amor de las playas solas 

donde van las aves a morir.

o se, que

ha de venir un dia, 
en que mi alma 

dejando su envoltura, 

ha de volar muy lejos 

en tu busca. 

Y, perdida, 

sabe Dios, 

en medio de qu£ 

mundos ignorados 

tratara de encontrarte; 

y ya juntas, 

mi alma y la tuya, 

haran vida eternal. 

Por eso, cuando el dolor 

me acongoja, 

cuando mis ojos 

que te vieron viva 

manan lagrimas 

de recuerdo y de ternura 

hay una voz interior 

que me dice: 

Espera 

un dia ha de venir. 

Y entonces 
pienso y creo 

que tras de la sombra 

y de la duda, 

se enciende, una 

y una nueva vida.

Alondra que solloza y que delira 

y que muere y renace en tu 

y sabe de la rosa que suspira 

en los azules huertos de Platon.
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EXPRE/IOM
No. 1

L jiiillermo

esional;

di a

J' re ire.

. rre ire,

las

d~ re ire.

i’id a

de

ella.

desaparecido trot/ica - 

de los

al

!a // c/ue

de

sus ahorros: es necesario

idea todo el apoyo que se pueda, 

ncster darla la publicidad precisa para qus 

sea conocida pop todo el mundo....

Un plan de reforma que fije las horas del 
trabajo, que estatuya las obligaciones del obre- 

ro, los de-beres del patron, las exigencias del 

salario por una y otra parte. Alli esta dicho 

con claridad todo, alii esta todo sentido y ex-

gran apcteosis, cuando esa ola de 

sombrios que soportan el duro yugo de 

patrones se vea emancipada para siempre, 
leyes sabias que acrescienten su bienestar, 

fuertes e indestructibles estatutos que la de- 
fiendan en la egoista tiranfa del capital.

Y asi vive tranquilo esperando el gran dia 
que tanto tarda.

A Juan le acompana Colas, el mcceton que 

el ha arrebatado a la.s entrahas de una mina, 

bermejo, metnchado el rostro de pecuelas ama- 

rillas, feo. Es la obra del altruista Juan, y 

este, satisfecho, ha llegado a tenerle un cari- 

no extraho, un u.irino brutal, quiere al mucha

cho mas que si fuera su hijo.

Un dia bajo a la mina de carbon, vidle 

alii, era el que mas trabajaba. En la obscura 

caverna y al opaco reflejo de la linterna vio 
Juan la cara tostada del mozo, su cabello ro- 

jo, su cuerpo tiznado y movido por carinosa 

compasion hablole, al principio con el temor

ano 1908.

a sn mpmorici, 

Holder

presado. Es un credo de redencidn concebi- 

do en horas de tranquilidad, sin gritos de odio, 

sin debilidades, energico y hermoso.

Una vez que se aprueben sus estatutos, que 

todos los obreros de la comarca, como una in- 

mensa masa humana se imponga al patron, 

brillara el dia de paz. Tan seguro esta Juan 

de este grandiose triunfo, que cree innecesariO’ 

un cataclismo; nada terrible, nada violento, 

todo evolucionara con calma, sin anarquia, sin 

sangre. Pero si esta es necesaria para que 

tengan efecto, correra, correra mucha, siendo 

el el primero en dar el golpe con su pesada 

comba.

En las tardes, Maria, su mujer, baja del al~ 

tillo a charlar con ellos. Le desespera estar 

arriba, sola, al lado de la vieja tullida, de la 

madre de Juan, que todo el dia lo pasa gru- 

nendo, quejandose, irrascible siempre; a Juan

menie en madtirez

mas brillantes t) de

c/eneracion de pjorc/e

siiosiste en

Holder

ellos 

que

Y en 

bra se destaca, bajo los verdes refl' 

pantal'a, el cuerpo inmovil de la p< 

enfundado entre sus trapos.

Ellos la miran y parece que la 

ran con impaciencia acerca de su u 

aquel que tanto tarda.
Afuera, clavetean las estrellas 1e  

obscura. El silencio de la noche 11 
ellos como la cansada respiracion de 

truo, interrumpida a intermitencias 

dar seco de algun carruaje.... Ab 

herreria chirrean los grillos como g 

hoses.
Una noche de aquellas, al regresa 

las sesiones, un bulto extrano que 

tras el hacinamiento de fierros le 
atencion. Se acerca demudado, enc 

cerilla y a la incierta luz, ve escc 

entre los sunchos a Marta, que asus 

curruca como una gata, mirandolo < 

jos verdes, desmesuradamente abler*

Un ruido ligero le hace volver e 

sorprende a Colas esfumandose como 

bra por la puerta de la herreria; ; 

acerca a su mujer, extrana emocion 

ga la voz. El hererro tiembla sin 

blar.
Es la desesperacion del martir q 

lo esteril de su sacrificio......... Se ha

do para siempre tedo en lo que el 

felicidad, y alocado subese al cuarto 

ja.........

de escriior 

' lo nacia

EX P R E/ I C D ♦
No. 1

lime no,

bromisora, jue

mas acusado refinamiento esiefico 

Hl iota. muerto tambien, 

llCanuel l^einc/olea. maiinifica Horacion 

dedicado en casi toda su

tambien le molesta. Es el grito de 

finito y constante que viene a interpc 
tre su optimismo. No hay vez qut 

■con ella, que estirada sobre el colchc 

Junfune; no le eche en cara el aba 

que la tienen.

Y Juan Maria, que cuando la escr 
■fe vacilar su fe, no quiere subir ya; 

algo desea es Colas el que en dos sa 

case la escalerilla temblorosa y ent 

cuarto.

La figura de la vieja es horrible 

rigida, con sus ojos abiertos y cas 

por las cataratas; con sus manos hue 

cas, retorcidas como Sarmientos, pue 

largo del lecho como las tibias de un 

Y alii, en su inmovilidad, en su quiet 

de cosa muerta, vive esperando la 11 

Juan, para gritarle, para enloquecerl

Su hijo es un loco. Se arruina. 

comprende en su amor maternal. N 

dra el dia de paz que suena el visi<
• Y gesticula angustiada: si en luga 

tar sus ahorros, sus energias, su vida 

lo pensara en ella, con el amor que 

sus otros planes, en el mal que la ac; 

miseria que la rodea, seria tan fel 

cambio sospecha que el solo desea qr 

sera dichoso cuando no escuche si 

angustiosas. Hace diez anos que 

como un tronco derribado, movida pc 

por Marta que murmura, cuando la . 

labras que ella no comprende y que 

adivina, porque a traves de su catara 

como la Clara de un huevo cocido, so 

la vision de aquella mala mujer esf 

como una sombra.

Pero ella, la mujer de su hijo; cue  

se caso con ella aiin no habia perdi 

ta. La tiene fija en su memoria. Era 

gada, grandes los ojos, verdosos y 

y un cabello lacio, abundante, de un 

zulado caia sobre sus espaldas come 

ga crin.... Era alegre y coqueton 

carcajadas y jugueteaba con Colas 
fueran dos chiquillos.. .. En las noc 

sale a la calle. Va a los centros ob 

cute y cada vez regresa mas satisfy 

contento y seguro del.exito de su pl 

que lento, el dia de paz vendra.

Entonces alii, en torno de la 
brada por un lamparin, en la que jui 

ta y Colas a las cartas, Juan relate 

sion, lo que el ha dicho. lo que le
A veces, fastidiado, cuer 

ha sido borrascosa la noche, y que 

llos, tai vez un su enemigo implaca 

ansia sin duda la direccion d 

ha tratado de zaherirlo, de burlar 

con el odio sordo de los envidiosos.

Juan toma parte en el juego, mie 

musculle y se da a si mismo respu 

su adversario. De vez en cuando la 

duerme en el rincon, arrebujada ent 

rapes lanza un grunido sordo; 

voz sigilosamente; no quieren 

tendrian para rato con ella.

/ \ Juan Maria se le ha metido en la cabe- 

f-—^za una extraha idea: un dia de tranquili

dad, de paz completa: de suprema fe
licidad. Y esta tan seguro que esto ha de 

succder que en su alucinacion lo ve acercarse, 

lo presiente; sera un dia de jubilo y de des- 

canso para el obrero, aquel que es la victima 

de los talleres, para el labriego rudo que suda 

en las faenas del campo y el minero gris que 

vive en el seno de las montahas.

A voz en grito lo pregona Juan, no se 

oiran ya los espantosos alaridos de hambre 

arrancados a las existencias tristes; bajo to- 

dos les techos sonreira la tranquilidad, la ale- 

gria, la igualdad. En una palabra: sera el 

gran dia en que el socialismo triunfe por me

dics pacificos sobre la dura tirania de los mas 

fuertes y se haga dueho unico del mundo.

Para Hegar a este resultado Juan Maria 

ha trabajado veinte ahos continuos, veinte a- 

hos de desvelos, de angustias infinitas, de a- 

marguras, apuradas con la mansa resignacion 

de les apostoles. Debense a su celo la for- 

macion de Centros en que los obreros se edu- 

can, en los que su alma bruta se desbasta y 

se pule; a su paciente direccion el que estos 

marchen con regularidad. Juan Maria es infa- 

tigable, trabaja, se multiplica y no se cansa 

jamas. Diriase que sus anhelos de visionario 

le sostienen y lo confortan. En su taller de 

herreria, situado al fin de la avenida de la 

Paz, maja el hierro candente, mientras que 

su cerebro Ueno de visiones amasa con lenti- 
tud su plan. Frisa en los cuarenta, pero al 

verlo tan gordo y tan acabado, pensariase que 

tiene cincuenta. Su melenuda cabeza es cana, 

sus ojos glaucos, opacos, quemados por la fra- 

gua; sus Carrillos surcados de arrugas, flojas, 

sus manos callosas, tremulas, y su espalda en 

corvada, redonda, gruesa como una jiba.

Es alto, fornido y cuando cerca del horno 

de fundicion, entre la semi-obscuridad de la 
herreria y el resplandor rojizo de la lumbre, 

entre el yunque y el enorme mazo que des- 

carga se destaca su figura grotesca iluminada 

por las chispas, Juan Maria es un Hercules 

gigantezco que surge con su mandil grasoso 
entre el humo y el fuego.

Alli, cerca del hacinamiento de sunchos 

mohosos, de desveneijadas ruedas , de volca- 

dos calderos que muestran sus panzas agu 

jereadas; entre la batahola infernal de tuercas 

y tornillos, toda la basofia que vomitan las 

grandes fundiciones, gira en un extremo de la 

herreria la noria haciendo crujir su armazon 

de fierros enclenques. Pensariase que por me

mentos se derrumba. Hace sin embargo mu- 

chos anos que gira asi, crujiente, quejandose 

siempre con aspero chirrido impulsado maqui 

nalmente por el caballo ciego que en torno de 

ella va poniendo en movimiento las poleas del 

taladro........ Algunos aprendices de herrero co-
rren sobre el piso humedo, llevando planchue- 

las, moviendo ruedas; otros sujetan con tena- 

zas tuercas sobre las que el martillo de Juan 

cae pesadamente machacandolas como obleas. 

A pesar de la presperidad en su negocio, el 

herrero es pobre, ca.si un miserable. Vive en 

un altillo sucio en la herreria, saturado del 

orin de les fierros y de la negra humedad del 
carbon de la fragua.

Y es que todos sus ahorros y todas sus ga- 

nancias se escapan de sus manos en un arran- 

que de de.sesperacicn, cuando escucha la 

gustia de los hambrientos. Entonces se sien- 

te sugestionado por una fuerza extraha y to

dos sus pensamientos se fijan en el dia de la 

martires 

los

con 
con

con dominio bleno de la for- 

sent ido. l(n dia de .Pad'

pdc/ina de honor, como un homenaie 

baton de la muestra literaria de 

admirable fue traducia 

de . Paris el

Cste cuento 

frances ij publicado por J2e .bii/aro

de un rechazo, despues con la fe ciega de un 

creyente. Desde entonces Colas, una victima 

menos de la crueldad de los patrones trabaja 

en la fragua de Juan Maria, quien le comunica 

sus ideas socialist's; con el amasa sus planes 

de reforma; en el deposita sus mas queridos 

secretes......... Y Colas, que es vivo como una

ardilla, le entusiasma.. . .

—El gran dia vendra.

Entre tanto, Juan gasta en la publicacion 

folletos sus ahorros: es necesario dar a

es me-

plar a las labores ac/ricolas, no oficid

profesional; escribia por el placer de escrihir 

estilo elec/ante, oriepned, 

i/ con medular
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; tardes, Maria, su mujer, baja del al~ 
aarlar con ellos. Le desespera estar 
ola, al lado de la vieja tullida, de la 
3 Juan, que todo el dia lo pasa gru- 
jejandose, irrascible siempre; a Juan

le fue traducido 

e .Paris el ano l()08.

de escritor 

f lo bacia

Es un credo de redencion concebi- 
'as de tranquilidad, sin gritos de odio, 
idades, energico y hermoso.
ez que se aprueben sus estatutos, que _ 
obreros de la comarca, como una in-

lasa Humana se imponga al patron, 
•1 dia de paz. Tan seguro esta Juan 
randioso triunfo, que cree Innecesario- 
lismo; nada terrible, nada vioiento, 
ucionara con calma, sin anarquia, sin 
3ero si esta es necesaria para que 
fecto, correra, correra mucha, siendo 
mero en dar el golpe con su pesada.

tambien le molesta. Es el grito de dolor in 
Jinito y constante que viene a interponerse en- 
tre su optimismo. No hay vez que el suba 
■con ella, que estirada sobre el colchon no re- 
funtune; no le eche en cara el abandono en 
que la tienen.

Y Juan Maria, que cuando la escucha sien 
te vacilar su fe, no quiere subir ya; cuando 
algo desea es Colas el que en dog saltos brin 
case la escalerilla temblorosa y entra en el 
cuarto.

La figura de la vieja es horrible; siempre 
rigida, con sus ojos abiertos y casi velados 
por las cataratas; con sus manos huesosas, se- 
cas, retorcidas como Sarmientos, puestas a lo 
largo del lecho como las tibias de una momia. 
Y alii, en su inmovilidad, en su quietud tetrica 

■de cosa muerta, vive esperando la llegada de 
Juan, para gritarle. para enloquecerle.

Su hijo es un loco. Se arruina. 
comprende en su amor maternal, 
dra el dia de paz que suena el visionario.

Y gesticula angustiada: si en lugar de gas
tar sus ahorros, sus energias, su vida toda, so 
Io pensara en ella, con el amor que pone en 
sus otros planes, en el mal que la acaba, en la 
miseria que la rodea, seria tan fellz...! En 
cambio sospecha que el solo desea que muera; 
sera dichoso cuando no escuche sus quejas 
angustiosas. Hace diez ahos que esta asi, 
como un tronco derribado, movida por la otra, 
por Marta que murmura, cuando la asiste, pa- 
labras que ella no comprende y que tampoco 
adivina, porque a traves de su catarata, turbia 
como la clara de un huevo cocido, solo percibe 
la vision de aquella mala mujer esfumandose 
como una sombra.

Pero ella, la mujer de su hijo; cuando Juan 
se casd con ella aun no habia perdido la vis
ta. La tiene fija en su memoria. Era alta, del- 
gada, grandes los ojos, verdosos y brillantes, 
y un cabello lacio, abundante, de un negro a- 
zulado caia sobre sus espaldas como una lar 
ga crin.... Era alegre y coquetona, reia a 
carcajadas y jugueteaba con Colas como si 
fueran dos chiquillos.... En las noches, Juan 
sale a la calle. Va a los centres obreros, dis
cute y cada vez regresa mas satisfecho, mas 
contento y seguro del .exito de su plan, 
que lento, el dia de paz vendra.

Entonces alii, en torno de la mesa alum- 
brada por un lamparin, en la que juegan Mar
ta y Colas a las cartas, Juan relatales la se- 
sion, lo que el ha dicho, lo que le 
pondido.

A veces, detienese en los tramos de la es- 
calera, acosado por atroz incertidumbre ino 
seria mejor bajar y de un combazo dajarla 
aplastada como a una rana?........ Pero, no;
mejor es que viva.... El ha predicado la paz 
y no quiere mancharse las manos con sangre 
de una adiiltera. Y sube.

La vieja esta en el rincon. Acercase Juan 
y muevela.... Su cuerpo apenas se agita........
Entonces el herrero dando gritos que no tie
nen nada de humanos abalanzase sobre ella, 
colmala de besos freneticos, acariciala como 
un loco, ahogando sollozos, prorrumpiendo en 
quejidos sordos....

Ella apenas se mueve. Parece que con 
sus ojos nublados le mirara agradeciendo sus 
ternuras.

Juan alocado quiere oir sus gritos, sus gru- 
nidos de siempre, sus quejas que ahora ten- 
drian para el la mas cara expresion de su 
ternura.

Lentamente la calma se apodera de su es- 
piritu. Desplomado cerca de la vieja pasea 
su mirada vaga por el cuarto obscuro, buscando 
algo, queriendo hacerse a algo que todavia 
no vislumbra en toda su gravedad. Despues, 
en una crisis nerviosa lievase las manos a la 
frente. Alli dentro una idea cruel pugna por 
salir: era acaso lo que el habia pensado y solo 
entonces lo comprendia?

La paz, el silencio, la muerte.
L'a fe ha huido de su corazcn. Es la hora 

terrible de la duda, cuando los heroes sucum- 
ben.

Lo conoce, es el dia de paz — no
lo ideo — que se cierne sobre sus e.paldas co
mo una masa de plomo, agobiandolo bajo su 
peso, aplastandolo.

Es el sombrio silencio de las empresas 
grandes que mueren en el alma de los reden- 
tores. Y el entonces cree haberlo sonado as;, 
en un arranque de odio, extendiendose como 
una niebla de muerte sobre el mundo entero, 
adormeciendole con su desesperante letargo.

i,Era esa la paz? ;,Era aquel el dia terrible 
que habia llegado, cuando en page de todos 
sus sacrificios el hijo aquel que debia a el 
toda su felicidad le manchaba con el adulte- 
rio? ;Si! ya se veia rodeado, confundido, sin 
alientos y sin energias para nada, sepultado 
bajo las tinieblas de su propio desaliento.

Fuera de si, sacude a la pobre vieja 11a- 
mandcla muchas veces, llorando como un ni
ne, implorando su perdon por aquellos 
anos de abandono y desamor.

Ella gime ahogadamente, quiza sin renco- 
res para el hijo visionario; pero es ya la masa 
inerme que no se rebela al castigo.

Al fin, levantase Juan dando traspies co
mo un beodo. Lanzase fuera. Su pie insegu- 
ro y pesado hace temblar la escalerilla cuan
do el pretende bajar; pero tropieza en el pri
mer escalon y rueda como un fardo sin hacer 
resistencia. estrella-ndose de cabeza contra los 
fierros apilados con un estrepito terrible.

Alli se queda y parece que descansa, que 
duerme.

tqnipica //oration 

i toda su

han res- 
A veces, fastidiado, cuentales que 

ha sido borrascosa la noche, y que uno de e 
Uos, tai vez un su enemigo implacable, aquel 
que ansia sin duda la direccion del Centro, 
ha tratado de zaherirlo, de burlarse de el, 
con el odio sordo de los envidiosos. ..

Juan toma parte en el juego, m-ientras que 
musculle y se da a si mismo respuesta para 
su adversario. De vez en cuando la vieja que 
duerme en el rincon, arrebujada entre sus ha 
rapes lanza un grunido sordo; ellos bajan la 
voz sigilosamente; no quieren que despierte; 
tendrian para rato con ella. Y en la penum
bra se destaca, bajo los verdes reflejos de la 
pantal'a, el cuerpo inmovil de la pobre vieja 
enfundado entre sus trapos.

Ellos la miran y parece que la interroga- 
ran con impaciencia acerca de su ultimo dia, 
aquel que tanto tarda.

Afuera, clavetean las estrellas la boveda 
obscura. El silencio de la noche llega hasta 
ellos como la cansada respiracion de un mons 
truo, interrumpida a intermitencias por el ro 
dar seco de algun carruaje.... Abajo, en la 
herreria chirrean los grilles como goznes mo- 
hosos.

Una noche de aquellas, al regresar Juan de 
las sesiones, un bulto extrano que se oculta 
tras el hacinamiento de fierros le llama la 
atencion. Se acerca demudado, enciende una 
cerilla y a la incierta luz, ve escondiendose 
entre los'sunchos a Marta, que asustada se a- 
curruca como una gata, mirandolo con sus o- 
jos verdes, desmesuradamente abiertos........

Un ruido ligero le hace volver el rostro y 
sorprende a Colas esfumandose como una som
bra por la puerta de la herreria; y Juan se 
acerca a su mujer. extrana emocion le embar 
ga la voz. El hererro tiembla sin poder ha- 
blar.

Es la desesperacion del martir que conoce 
lo esteril de su sacrificio........ Se ha derrumba
do para siempre tedo en lo que el cifraba su 
felicidad. y alocado subese al cuarto de la vie 
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;Cuan dificil es en el de jar de ser idolatra! La 
naturaleza se impone con fuerza tremenda so- 
bre el hombre y una fuerza extrana obliga a 
ser adorador del paisaje. Es la religion maxi
ma.

La Catedral de Puno es el simbolo de esa 
religion. Tiene la serenidad azul del Iago; sus 
columnas representan los viejos troncos retor
cidos por los siglos; sus tallados reproducen 
los papales en flor; picos de akagllos; totora- 
les erguidos, lagartijas en acecho o vizcachas 
tomando el sol sobre las penas. El indio que 
tallo esta soberbia fachada, copio bajo el signo 
de la cruz el paisaje. Un ideograma del paisa
je es esta soberbia Catedral.

Pero algo mas extrano sucede

subir a la torre, hay que pasar por la escale- 
ra de caracol, que es una verdadera “chinca- 
na” oscura. Despues de haber tanteado la ru- 
ta, la luz hiere la vista y el paisaje se extien- 
de hasta el confin del Iago mostrando las nie- 
ves eternas de la cordillera boliviana del Illi
mani. Y entonces se tiene la impresion, no de 
que se este sobre el sagrado techo de una igle- 
sia, sino sobre la cumbre de una mon tana. 
Cuando se ve el techo de Nuestra Senora de 
Paris, toda la arquitectura soberbia impone fe 
religiosa; en la Catedral del Cuzco, las cruces 
y las mutiples torres, recuerdan tambien la 
gloriosa fe. La Catedral de Lima esta rodea- 
da de una guardia de santos de piedra. Pero 
sobre la Catedral de Puno se dominan barran- 
cos cortados a pico y un abismo azul. Eg una 
Catedral profana y grandiosa, como el alma 
de la raza.

Y es curioso. Los indios pasan frente a es
ta Catedral como si pasaran al pie de una cor
dillera, serenos y tranquilos. No se quitan el 
sombrero.

En cambio, cuando pasan frente a la Igle- 
sia de San Juan, humilde iglesia de barrio po- 
blada de santos ensangrentados en el martirio. 
con vidrios de colores, cirios votivos, mantele- 
rias de sabana y flores de papel, — los indios 
se humilan, se quitan el sombrero y se santi- 
guan al pasar. Es que esta iglesia es la fe, es 
Cristo, la humildad y el temor de Dios. La 
otra, la Catedral, es el paisaje, es la montana 
de granito que la religion elevo para dominar 
al pueblo, pero que resulto la expresion gran
diosa del paisaje, que se contempla absorto, 
pero no compungido o contrito.

El paisaje inmenso, pagano, antiCristiano, 
maravilloso de Puno, espera su interprets. Un 
intereprete que vea el Iago con su inmensa 
catedral sumergida en sus linfas azules, como 
aparece cn las mananas serenas de Abril.

♦EXPRE/ION
No. 1
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a Catedral, por Blasco Ibanez. La Cate
dral, en Nuestra Senora de Paris, de 

’ Hugo. La Catedral sumergida en el 
mar. La Catedral, nombre sagrado para la 
poesia y la musica; para la novela y el cuen- 
to. Podria ser en muchos pueblos de America 
Espanola, la sintesis de su historia y el signo 
de su paisaje.

La Catedral en las ciudades coloniales de 
primer orden, como Mejico y Lima o Cuzco, es 
una iglesia mas entre tantos templos fastuo- 
sos. Pero hay pueblos como Arequipa, Puno, 
La Paz, Potosi, Buenos Aires, donde solo hay 
la Catedral como expresion mas notable y 
grande de la vida del pueblo colonial.

En Puno, la Catedral tiene una extraordi
naria significacion frente a su maravilloso pai
saje.

En el fondo de un inmenso golfo, se abre 
la orilla en un anfiteatro de montanas bajas. 
Justamente al centro del hemiciclo, como en 
el santo de los santos de un inmenso altar, se 
eleva majestuosa sobre una plataforma de 
granito de doce o quince escalones, la catedral 
en forma de cruz, con sus dos soberbias torres 
frente al Iago. La Catedral tiene la grandiosi- 
dad del paisaje. Sus muros exteriores de pie- , 
dra bien pulida y fria, sin adornos, tienen la 
dureza de la cordilleras inexpugnables. Vista 
por detras es una montana de piedra pulida, 
pero sus lineas son sencillas y puras. El ar- 
tista que modelo la Catedral, observe el pai
saje para que no desarmonizara del conjunto 
andino. El paisaje de Puno puede parango- 
narse con los mas hermosos del mundo. Su 
colorido y sus lineas son de una increible be- 
lleza. Sus montanas tienen suaves curvas fe- 
meninas. El espejo de plata brunida del Iago 
y. el cielo de tan magnificos aspectos, hacen de 
este lugar un rincon de leyenda que parece 
poblado de ocultos dioses paganos. El Iago en- 
cantado. de linfas transparentes, parece que 
dejara ver ciudades sumergidas o tesoros hun- 
didos por los Incas. Muchas cuevas de Monte
sinos, con sus entradas cubiertas de flores 
exoticas, espinos, mentas silvestres y nidos de 
pajaros extranos y malvados. Arboles enanos, 
rugosos y seculares, que se retuercen para re- 
sistir al rayo; monolitos gigantescos, blan- 
queados por las aves, en cuyas grietas suena 
el organo del vendaval.

Paisaje puneno indescriptible y
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cion por Belen de Osina, actual Presidenta 
de la Sociedad y esforzada animadora de 
una de sus etapas de labor mas constructiva, 
a la que, per ser quien es y por la forma en
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de la personalidad extraordinaria de Fran
cisco Laso de la Vega y de los Rios.

Tres razones justifican este hecho.

que sabe pedir, que reviste mas el caracter de 
una orden que de una suplica, no es dable 
responder con una negative.

jEs la otra---- y no la menos justifieati-
va — el tratarse de una actuacion en la So
ciedad “Entre Nous”, hogar espiritual de la 
mujer limena, que tan laudable accion desem- 
pena en la culturizacion artistlca de nuestro

ay que pasar por la escale- 
es una verdadera “chinca- 

es de haber tanteado la ru- 
vista y el paisaje se extien- 
del Iago mostrando las nie- 
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I abra sorprendido a muchos, el que en 
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que la Sociedad “Entre Nous” celebra 
sus veintici-nco anos de elevada y provecho' primera, el-haber sido-solicitada mi interven- 
sa accion, sea yo quien, en el dia consagra- 
do a la Pintura, os dirija la palabra para 
ocuparme, dentro de las limitaciones de mi 
capacidad y de tiempo que debo distraeros,
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fecundo como el mismo se calificaba, 
el “Caffe della Calcina”;
“Caffe della Speranza”
bohemia de los peruanos

■

en aquellas en el 
en Roma; y en la 

en la primera Ciu
dad, qua constituian Juan Jose Araoz, Lucia
no Benjamin Cisneros, Numa Pompillo Llona, 
Nadal, Benigno de la Torre y Jose Casimiro 
Ulloa. Laso fue, siempre, el companero que- 
rido y respetado, pero, que preferia retirarse 
en un rincon, desde el que aprobaba con su 
sonrisa la frase ingeniosa o espiritual o con- 
denaba con el fruncimiento del entrecejo la 
ocurrencia vulgar o la chanza impropia.

Su poca simpatia por la vida bohemia y 
por los artistas que no eran pintores, no la 
disimula al ocuparse, en uno de sus articulos, 
de la bohemia del barrio latino.
^“El barrio latino, dice, es, pues, la gran 

loqueria, en donde todo el que tenga humos 
de poeta, de autor de dramas o novelas, de 
pintor, de escultor y, aun, de musico, ejerce 
con frenesi y cinismo toda clase de extrava- 
gancias y excesos”/

Y refiriendose a los cultores de las dife- 
rentes artes, que poblaban ese barrio, unos 
por snobismos o por considerarlos otros, el ge
nuine territorio de donde deben salir los ge- 
nios, asi los califica:

“El poeta es en cuerpo y alma el ser mas 
antipatico que existe. La poesia esta toda en 
las obras y el autor se queda con la prosa”.

“Los fabricantes de novelas y dramas rea- 
lista y de portee, son muy parecidos a los 
poetas. Si son menos ridiculos, menos simples- 
que estos, tienen, en cambio, mas cinismo”.

“Los arquitectos son los menos locos, los 
menos excentricos entre los artistas”.

“El pintor, generalmente, es bueno, alegre 
y libre como el aire. No admite ni la tirama 
de la esponja, porque es sucio por constitu 
cion”.

“Los escultores son casi iguales a los pin 
tores. La sola diferencia que existe entre am
bos es. que los escultores son mas pesados. 
mas burdos. Un pintor es a un escultor. Io 
que el pincel al martillo”.

"Los musicos, por lo comun, parecen no 
tener mas seso que un canario. Los musicos, 
tai vez, por estar persiguiendo siempre la no- 
ta y vivir constantemente en el ruido, no tie
nen tiempo para meditar”.

Hay en la vida de Laso un personaje que, 
en mi concepto, ejerce una gran influencia en 
su espiritu y en su manera posterior de a- 
preciacion y juzgamiento de las cosas, que se 
revela en su obra literaria. Es el pintor

medio, a cuya creacion y actividades inicia- 
les se halla vinculado el espiritu de mi ma- 
dre, por lo que como cosa, en parte suya, tie- 
ne que serme muy amada.

Es la ultima, mi familiarizacion con la fi- 
gura de Laso, que fuera gran amigo de mi 

Jose Antonio de Lavalle y Arias 
de Saavedra. Desde mi infancia, que esta ya 
muy lejana, sin que haya perdido por ello la 
precision del recuerdo y el ambiente emocio- 
nal en que se desenvolviera, vi colgados de 
los muros del severe escritorio de mi padre 
su autoretrato y aquel del abuelo.

Muchas horas, muchos dias, muchos ahos, 
contemple el rostro palido, las lineas finas, 
la barba nazarena, la sonrisa un poco burlona 
del autoretrato; la figura esbelta del mas ge
nuine sabor romantico, del abuelo en su moce 
dad, envuelta en la cenida levita, alto y abier- 
to el cuello doblemente cehido por un corba- 
tin, alborotada la melena cetrina y en las ma 
nos de abacial finura el perfumado veguero 
y el bastoncillo de flexible malaca, de cince- 
lado puho de oro, aprisionando un lapizlasuli.

En las charlas familiares, en las que se va 
tejiendo la trama anecdotica de lo que va de 
jando de ser recuerdo para hacerse historia, 
escuche, muchas veces, referencias de la la
bor pictorica de Laso, episodios de su actua- 
cion ciudadana, comentarios de su obra lite
raria.

Hecho hombre, quise materializar la figu
ra vaga de aquel personaje palido, que me 
traia reminiscencias del rey Lehar y que, tan- 
tas veces, me mirara con sus ojos de desen 
cantamiento y de ironia.

Y en las escasas horas libres, — oasis es- 
pirituales en la aspera lucha por el pan de ca- 
da dia, — me dedique a adentrar en su obra 
de pincel y de pluma, contemplando sus cua 
dros disperses y leyendo sus articulos breves; 
y a reconstruir su personalidad espiritual con 
el material que podia ser agregado de la infor 
macion personal del contenido ideologic© de 
su literatura y de su actuacion ciudadana.

Fruto parcial de esa labor es este estudio, 
que no tiene ninguna pretension literaria ni 
critica, que solo tiene justificacion en las ra- 

que acabo de expresar y que son sufi- 
cientes para que lo escucheis y juzgueis 
benevolencia.

Relata en ese articulo su viaje en diligen- 
cia por los polvorientos caminos espaholes, 
cuya monotonia solo atempera el alegre 
cabeleo de las mulas y las interjecciones de 
subido color del auriga. En una de las para- 
das, sube al coche una dama desconocida de 
cuyos lindos ojos se prenda y el rest© del 
viaje es una continua y alternada lucha con- 
sigo mismo para decidirse a tocarle levemen- 
te la mano y dirigirle breves y expresivas pa- 
labras de amor, a lo que renuncia al fin, pre- 
firiendo mientras el mentor duerme a pierna 
suelta, escribirle un inflamado billete.

Cuando creia no volver a verla, encuentra 
a la incognita en el museo de pinturas de Ma
drid. Describe, asi, su encuentro con ella: “Yp 
me aproxime hacia ella y por algunos segun- 
dos no pude hablar sino verla. Ella, tambien, 
me dirigio la vista y sent! que su tierna mi- 
rada acaricio mi rostro. Despues de esos mo 
mentos de pausa la dije: ;Que placer tan 
grande experimento, sehora, al encontrarla. 
Yo habria tenido mucha pena de irme de Ma- 

sin decirle adids, mahana nj^ voy de aqui, 
7O7 yo no la wara a USted jamas!” 

entonces, me alargo su delicada mano, 
ble y suave como la seda. Yo la tome, pero 
muy pronto la deje caer sin saber por que”. 
Y separandose de ella exclama en tipico final 
romantico: “;Adi6s. adios para siempre!”

Y, luego, su atroz desilucion, expresada en 
copioso llanto, cuando un indiscrete compane
ro de viaje, le hace saber que la adorada In
cognita no era sino “la guapa chica del viejo 
coronel”.

Ese su timido caracter y su parquedad de 
palabra se convenian mal con la vida de bohe
mia que, mas por espiritu de compaherismo 
que, por aficion y temperamento, se vio obliga- 
do a llevar en los centros artisticos en que se 
radicara en sus diversos viajes a Europa.

En las tertulias en Paris, en casa de Mari
no o en el Cafe Guerin; en aquellas en Ve
necia, en casa del baron Resen, — artista in- 

y en 
en 
en

* *
No voy a hacer la biografia detallada del 

personaje de que me ocupo. Tampoco la cri
tica tecnica de su vasta obra pictorica ni 
aquella de su menos abundante produccion li
teraria. No tengo los solidos conocimientos 
necesarios para hacerlo con justeza y, aun de 
haberlo# no seria esta la ocasion mag apro- 
piada.

En la biografia de los hombres, las fechas 
no son sino jalones que permiten encuadrar 
su accion, localizandola, dentro de la etapa 
cronologica en que actuaron, a fin de relacio- 
narla con el proceso historico general y es- 
tablecer la influencia que ejercieron o reci- 
bieron del clima espiritual que caracterizo a 
aquella etapa. Pop otra parte, las fechas co
mo cifras que son, son antipaticas, no siem
pre son exactas y se olvidan facilmente.

La critica de la tecnica de la obra artisti- 
ca solo tiene importancia academica. En mi 
concepto, equivocado sin duda. lo que valora 
esa obra es la emocion que provoca, el pen- 
samiento que sugiere. Quiza si el academicis- 
mo, inflexible aplicacion de la pauta tecnica, 
aminora ese efecto en la expresion artistica. 
Como la conservacion en frio, puede prolon- 
gar la duracion de las cosas, pero. restando- 
les sabor. Y es esa falta de sabor lo que pue
de, precisamente, hacerlas gratas a palada- 
res de epocas distintas.

Por eso, al ocuparme de Laso, voy a re- 
ferirme, principalmente, a lo que su multiple 
obra tiene de sinceridad. de fiel expresion de 
su caracter y de su vida interior, de reflejo 
de sus disciplinas intelectual y etica, de la 
forma como ella reproduce con fidelidad es- 
pecular su actitud siempre alta y noble ante 
la vida.

•^Francisco

ria y qu 2 durante el largo cautiverio supo 
mantener y estimular, si cabe, la ardiente lla
ma del amor a la patria.

Fueron sus padres, Don Jose Benito Laso 
de la Vega y Quijano y Doha Juana Manue
la de los Rios.

Fue, el primero, connotado precursor de la 
Independencia, habil jurisconsulto, docto ma- 
gistrado de oratoria brillante, que llego a ocu 
par los cargos de vocal y presidente de la Gor
te Suprema de la Republica. Era, la segun- 
da, dama de autenticos pergaminos y abun
dante fortuna.

En el antecedente familiar y en el cuoti- 
diano ejemplo de la vida hogareha tienen Ori
gen en Laso su distincion y su altivez espiri
tual, su delicado sentido de la dignidad de ar
tista y hombre, su autentico patriotismo y su 
amor a las letras.

Hubo de su padre, que tomo parte perso
nal y efectiva en el brote libertario, al’lado 
del cura Muhecas y de Pinelo, el ejemplo de 
verdadero patriotismo, pues en el expuso la 
vida y arriesgo el patrimonio, y supo de la 
derrota y de la confinacion.

Hereda, tambien, del padre, la aficion a las 
letras. pues este no fue solo orador de nota 
sino, tambien, poeta de clasica factura.

Confinado en la ciudad de Tacna, por su 
apresamiento en la derrota de los precursores 
de la libertad, desengahado y anheloso de 
quietud espiritual, ahora la simple vida cam 
pesina en una isla del Titicaca, propiedad de 
la familia de su esposa, en una oda titulada 
“La Soledad”, hecha a la manera 
Luis de Leon.

Esa aficion a las letras, heredala, tambien. 
su hermana Juana Manuela, que fue discreta 
poetisa.

No obstante su preclaro abolengo por am- 
bas lineas, Laso, en ninguna oportunidad se 
jacta de el. Como hombre inteligente que era,» 
comprende que el alto linaje no concede de
rechos sino crea deberes; que el antecedente 
familiar no es vena que explotar sino impe- 
rativa linea recta que seguir.

Refiriendose a la aristocracia nacional la 
califica “de hecho” y compuesta de “los vas- 
tagos de la nobleza espahola, si aun tienen 
algunas propiedades y de toda persona afor- 
tunada que haya podido adquirir, legal o ile- 
galmente, bastante dinero para rodar un eo- 
che, tener un paleo en el teatro y dar buenas 
comidas”.

Con sincera emocion y dentro de su credo 
liberal, en varios de sus articulos defiende a 
indios, negros y mestizos, a los que conside- 
raba no debia atribuirse. sin injusticia, el 
atraso nacional, del que hace responsable a 
las clases dirigentes que, por inercia o indife- 
rencia, no supieron levantar su nivel intelec
tual y moral.

’ “El Peru, ciertamente, dice, se halla en 
triste y deplorable estado; pero, su desgracia 
no se debe ni puede atribuir a log pobreg in
dios. a los mulatos ni a los negros. El mal es
ta en todos. El mal impera por la ignorancia 
y apatia del pueblo, por la inercia y caren- 
cia de /espiritu publico de las clases acomoda- 
das”.^/

En su infancia y adolescencia, Laso, fue 
timido y un retraido, como el mismo lo de 
clara.

Creia que el mundo era como el lo habia 
imaginado en la vfda del hogar y en la lim- 
pieza de su espiritu. No como es, en realidad.

No era, sin embargo, quejumbroso ni mal- 
humorado. “Muy lejos estoy, dice, de perte- 
necer a la escuela de los llorones. El hombre 
que solo tiene spleen una vez por aho. En los 
demas dias tengo tan buen humor como cual- 
quier pobre de espiritu.”

El mismo se burla, despues, de su timidez 
de adolescente. en el articulo que titula 
“Tiempos pasados” en el capitulo “Cesare 
Mercato, su viaje y sus amores”, que es el de 
mayor caracter literario de toda su produc
cion y de la mas pura factura romantica. Sus 
personajes principales, el joven artista Cesa
re Mercato y su mentor, D. Patricio Gil, son 
el propio Laso y el viejo amigo de su familia. 
Don Miguel Espinosa de los Monteros, artista 
aficionado que lo acompanara en su primer via
je a Europa, a quien describe asi: “Don Pa
tricio tenia siempre el aspect© de setenta 
ahos. Su estatura era mediana, sus miem- 
bros flacos, su rostro descarnado, de color 
verdoso y de expresion asustadiza y triste, se 
parecia a la cara de un perro galgo sin dueho 
y aflijido por el hambre”.

Laso nacio el 8 de Mayo de 
1823, en Tacna, en la quinta ciudad de empe- 
dradas callejas, bordeadas de fragantes jar- 
dines y fecundas huertas, de eglogica cam- 
piha que riega un modesto rio que pasa sin 
esfuerzo por el arc© no muy atrevido de los 
puentes de ladrillo de sus caminos rurales; en 
la heroica ciudad en que sonaran las primeras 
clarinadas de convocacidn a la gesta liberta-
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iferencia qua existe entre am- 
escultores son mas pesados.
pintor es a un escultor. Io 
martlllo”.

, por lo comun, parecen no 
que un canario. Los musicos, 
r persiguiendo siempre la no- 
intemente en el ruido, no tie- 
. meditar”.

da de Laso un personaje que, 
ejerce una gran influencia en 
i su manera posterior de a- 
jamiento de las cosas, que se 
ira literaria. Es el pintor

a los cultores de las dife- 
poblaban ese barrio, unos 

por considerarlos otros, el ge- 
de donde deben salir los ge- 

fica:
en cuerpo y alma el ser mas 
xiste. La poesia esta toda en 
tutor se queda con la prosa”. 
ites de novelas y dramas rea- 
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porque es sucio por constitu

e articulo su viaje en diligen- 
vorientos caminos espanoles, 

solo atempera el alegre cas- 
mulas y las interjecciones de 

auriga. En una de las para
che una dama desconocida de 
ios se prenda y el resto del 
ntinua y alternada lucha con- 
a decidirse a tocarle levemen- 
rigirle breves y expresivas pa- 
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is el mentor duerme a pierna 
: un inflamado billete.

no volver a verla, encuentra 
n el museo de pinturas de Ma- 
asi, su encuentro con ella: "Yo 
icia ella y por algunos segun- 
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o mucha pena de irme de Ma- 
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atroz desilucion, expresada en 

:uando .un indiscreto compane- 
hace saber que la adorada In- 
sino “la guapa, chica del viejo

o caracter y su parquedad de 
enian mal con la vida de bohe- 
cor espiritu de companerismo 
y temperamento, se vio obliga- 
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diversos viajes a Europa.

ias en Paris, en casa de Mari- 
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de los hombres de accion que propic’.a 

espcculaciones del espiritu, no pesaron 

animo de Laso para apartarlo de su vocacion 
artistlca.

Como muchos otros pintores inmortales, 

desoyo la advertencia paterna, considerando- 

la insipirada en un concepto materialista de 

la vida y prefirio seguir, quiza si arrepenti- 

do despues, la trayectoria dolorosa y gloriosa 
del artista.

En la madurez de su fecunda vida — pla- 

ta en las sienes y nieve en el eorazcn — en- 

tristecido por la indiferencia o la ineompren- 

sicn de su obra, en la que habia volcado ge- 

nerosamente la integridad de su espiritu y las 

excelencias de su arte, tomprendio que el 

consejo de su padre habia estado inspii’ado 

en el carino y en el conocimiento del medio.

En casi tcda su obra literaria, posterior a 
la pictorica, trasmende su desilucion y dasen- 
cantc.

'S* se sienten con vocacion para las artes. 

dice, y no tienen valor para hacerse ciudada- 

ncs de otra nacion, dejen, dejen, por Dios, la 

de querer ser artistas en el 

de miseria, moriran de do-

“Hablar de artes es predicar en desierto 

y hab’.a’- .le los artistas es menos aun que ha-

' ICS orangueanes de Africa o los habi- 
tantpg de la luna”.

SiguienGo su fuerte vocacion, ingresa a la 

Academia de Dibujo, que funcionaba en el lo

cal que, hoy, ocupa y que ocupaba, desde en- 

tonces, la Biblioteca Nacional y que, antes, 
fuera el Colegio del Principe.

Le ensena alii dibujo don Javier Cortez, fa- 

moso pintor quiteno, que dirigia la Academia 
desde su fundacion por el virey Abascal. Es, 

despues, su maestro, esa otra gloria del arte 

nacional. Don Ignacio Merino, que habia re 
gresado de Europa en 1840.

A esa su primera epoca de artista. corres- 

ponde “La Dolorosa’, que, aunque ofrece im- 

perfecicnes de tecnica y timideces de princi 

piante, senala ya la futura orientacion colo- 
rista del autor.

Debido a, la generosidad de su hermana 

Juana Manuela, que, en la intimidad de la vi

da fraterna pudo apreciar las aptitudes artis- 

ticas de Laso y el gran pintor que podia He

gar a ser con una apropiada educacion, viaja 

a Europa el aho 1843, en compania del ya 

mencionado don Manuel Espinoza de los Mon
teros

Con el recore Espana y Francia. Sabrosas 

anecdotas de este viaje son descritas en su 
articulo ‘Tiempos pasados’.

Establecido en Paris, concurre, primero. al 

taller de Paul Delaroche, para el cual lleva 

ra encomiastica carta recomendacion de Me
rino, del cual se hace cargo, despues, Char

les Geyre, maestro de gran abnegacidn y 

desinteres. Viaja, despues, a Italia, visitando 
Florencia, Venecia y Roma.

las artes, dice, tiene tai prestigio, tai atrac- 

cion, que un artista piensa que no puede de- 

sarrollar su talento si no visita a Venecia, la 

de color esplendido. a Florencia la pura y a 
Roma, la grande, libro del mundo, Biblia mo
numental".

Avidos les ojos, deslumbrado el espiritu 

ante las insopechadas revelaciones, deambula 
en la ciudad de Cellini por la Galeria de los 

Oficios, el palacio Pitti y la Academia de Be 
lias Artes.

Prolonga su estadia en la ciudad lacustre, 

en cuyos canales se duerme perezosamente el 

Renacimiento. Hace en ella vida de bohemia. 

Admira a los maestros de la escuela de Mu

rano, las obras de los ultimos primtivos y de 

los que marcan el rumbo a la modernidad. Lo 

conmueve la violencia del Tintoretto y su ga- 

ma sobria. Quiza por antitesis espiritual, co- 

pia la rubia luz del Verones, sus mujeres do- 

radas, sus pesados cortinajes, su vajilla sun- 

tucsa, su frutos maduros y aureos como aque- 

llas.

Pasa, luego, a Roma, donde permanece un 

ano, trabajando casi todo ese tiempo con Da- 

mery que, generosamente, le ofrece hospitali- 

dad en su taller de la Villa Medicis.

Ya sin mentor, viaja, de nuevo, por Espa

na, mas preparado su espiritu y perfecciona- 

da su educacion artistica para apreciar el ri- 

co y variado tesoro de su acervo pictorico. 

Ve alii, con ojos nuevos, el fresco sabor de 

los tonos grises del Greco que, con sus jue- 

gos de claro oscuro y oposiciones de luz y 

sombra, sabe dar solidez escultural a sus san-

tos, que tienen ardores africanos; los rostros 

inquietantes de Herrera; los aterrorizados 

franciscanos de Zurbaran; los cuerpos tortu- 

rados de Ribera; los extasis de las virgenes 

andaluzas de Murillo; el brillo y magnificen- 
cia de Velazquez, el pintor de reyes.

Durante ese su primer viaje a Europa, co- 
pia la Margarita del cuadro de Ary Scheffer 
"Fausto y Margarita”.

Al regresar a Lima el ano 1849, establece 

cu taller en la calle de Gremios. “Dignas ma- 

tronas y preciosas jovenes, — dice mi abue- 

lo, — elegantes mancebos y respetables perso- 
najes, cubicrcn en 
dele”.

En esta epoca pinta los retratos de la be- 

ila actrlz Aurora Fedriani, el de D. Miguel 

del Carpio, Mecenas de la bohemia literaria 

de la epoca, de don Bartolome Herrera,' de 

D. Federico Errazuriz que, aho.s despues, fue- 

ra presidente de Chile, cl del pintor Francis

co Masias, el de D. Juan Norberto Elespuro 

y su esposa Da. Juana Manuela, hermana del 

artista, les de sus amigos, los jovenes Arcos, 

el cuadro costumbrista “La lavandera” y el 

que representa el entierro de Nuestro Senor, 

que le encargara D. Antonio Joaquin Ramos 

para la capilia de la hacienda “Hualcara”, 

que, malamente restaurado, ha hecho desapa- 

recer la factura primitiva, con excepcion de 

una figura de Segundo termino.

Los retratos de esta epoca, algunos de los 

cuales figuran en la expcsicion que, hoy, se 

inaugura. — pues faltan otros que no se ha- 

llan en el pais — no revelan al excelso retra- 

tista que se hace, despues, Laso, pues no estan 

pintados de la manera en que lo hace mas 

tarde, faltandoles dibujo y contraste. Tienen 

una lejana similitud Con los de Monvoisin, in- 

fluencia trasmitida, quiza, a traves de Meri

no, pero, faltandoles el dibujo y brillo de co- 
lorido de aquel artista.

En 1851. el gobierno del general Echeni- 

que, lo pensiona para continual- sus estudios 

en Europa. Antes de partir y convencido del 

riquisimo motivo pictorico que tenemos en el 

hombre y paisaje de nuestras serranias, en 

su variada y cromatica indumentaria, en sus 

costumbres y fiestas populaces, hace un viaje 

a los departamentog de Puno y Cuzco, en los 

que tema numerosos apuntes, que revelan su 
manera tipica de ver, — gran parte de los 

cuales figuran en la coleccion de Javier Pra

do. noble y eultisimo espiritu — y que cons- 

tituyen, mas tarde, asunto de algunos de sus 

cuadros que lo consagran como excepcional 
pintor.

Llega a Paris el ano 1852 y establece su 

taller en la rue Grenelle, proxima a los jardi- 

nes del Luxemburgo.

En esa epoca, que dura hasta el ano 55 

que, probablemente, por espiritu de economia 

fiscal, le es retirada la pension, y en ese taller, 

pinta Laso algunas de sus obras mas sobresa- 
lientes.

A ella corresponden el Gonzalo Pizarro, 
que, junto con el "Habitante de la Cordillera”, 

fueron exhibidos en la Exposicion Universal 

de Paris de 1855. El cuadro de ese nombre, re

presenta. un indio, de rostro sereno y recon- 

centrado, sombreado por el ala de la montera, 

recubierto de oscuro poncho, bordeado de li- 

neas mas Claras, que cae en hieraticos plie- 

gues y sosteniendo entre sus manos, un huaco. 

que, como el artista dijera de otro, “es digno 

de Luca della Robbia, el florentino”. El Gran 

Jurado de la Exposicion considero este cua

dro “hors ligne” y lo premio con una men- 

cion honrosa. El fue elogiosamente juzgado 

por criticos tan severos como Gustave Plan- 

che y Du Pays y fue reproducido en “LT- 
llustration” con laudatorio comentario.

A base de los apuntes y bocetos tornados 

en su viaje al Sur del pais, pinta sus tres 

“haravicus” o “pascanas”. Despues de la fati- 

gosa caminata por los asperos y zigzagueantes 

senderos serranos, tras el lento y elastico paso 

de las llamas, de grandes ojos dulces y en- 

hiestas orejas, adornadas de coloreadas bor- 

las, los indios troteros sientanse a descansar. 

De la bolsa de piel extraen unciosamente la 
verdiclara hoja de coca, cosechada en las fer- 

tiles orillas del Urubamba y se las introducen 

en la reseca boca, alternadamente con la 

llipta, que ha de liberar al alcaloide que dara 

descanso a los musculos y vivacidad al espi

ritu. Charlan de las incidencias del camino. 

de la condicion de los sembrados, murmuran 

del gamonal, comentan con malicia el ultimo 

sabroso escandalillo del ayllu

Damery, a quien conocio en Roma en 1847, 

nino genial que obtuvo en Paris el premio de 

Roma a los veinte ahos, que murio en la mi

seria, porque como dice Laso: “su amor pro

pio y la conciencia de su talento, no le per- 
mitian, quiza, retratar a vil precio".

La similitud de caracteres crea entre 
bos una atraccion q ’ _ ”

misantropia del otro retardan 

en conocimiento y amistad.

Amigos ya, vagan juntos por la campiha 

romana, en busca de temas que pintar, visi 
tan museos y templos colmados de las obras 

inmortales, trabajan en el taller de Damery 
en la Villa Medicis.

En los atarecderes rcmanos, cuando el sol 
heria horizontalmente los cipreses que rodean 

la Villa y doraba, dandoles apariencia de me

tal, los torsos de las estatuas, obras de cince- 

les no igualados; en esa hora, en que el es- 

pacio de las habitaciones se dilata, las colga- 
duras parecen hacerse mas pesadas y toman 

iiusoria vida los personajes de las pinturas 

pendientes de los muros o sostenidas en los 
caballetes, idos los modelos despues de la fa- 

tigante pose, ambos artistas, que apenas lie 

gaban a verse, conversaban larga.mente, lian- 

do el uno sus renovados cigarrillos, en su ac- 

titud caracteristica el otro, la.s rodillas entre 

las manos. inclinada la cabeza de desencan- 
tado.

Hablaban de arte y filosofaban sobre la vi
da. l.a ingenuidad de Laso se desconcertaba 

ante la experiencia y amargura de Damery, 

a quien la vida le habia llevado niuchas ilu- 
siones y juzgaba las cosas con palabras que 

eran “inflexibles como la espada de la just.i- 
cia”.

“Damery, dice Laso, era un conjunto de ju- 

ventud y de vejez; muchas veces tenia inge- 

nuidades tan candorosas que me hacian reir; 

y en otras ocasiones lanzaba ideas tan des- 

carnadas, tan terribles, que me hacian tem- 
blar y me enfermaban. “Damery, sin saber- 

lo, me hacia gran dano, quitandome una ilu 

sion, e inoculandome el veneno de la descon- 
fianza”.

La vida enseno a Damery -a desconfiar de 

la amistad. Usted cree en la amistad?” 

preguntaba en una de sus charlas a Laso.

Esta pregunta, recordada muchos anos des

pues, inspire, quiza a nuestro pintor su “Cro 

quis sobre la amistad” y no recibe, tampo- 

co, respuesta afimativa. Con mucha amargu

ra cree que “la amistad esta como las bes- 

tias feroces, en razon inversa de la civiliza- 
cidn” y que "en el mundo civilizado, para el 

comercio de la vida, por hallarse escasa la 
moneda de buena ley que se llama amistad, 

se emiten vales con valor nominal y moneda 
falsa, con el mote de “amistad" por ambas 
caras”.

El ejemplo de Damery, que sabia mirar 

las cosas con justeza y claridad y juzgarlas 

con desnuda franqueza, estimulo. posiblemen 

te, en Laso, el severo espiritu de critica y la 

fuerte adjetivacion censora de la costumbre o 

del vicio, que hicieran, mas tarde de el, seve
re moralista.

Pero si Laso pudo ser timido en sus rela- 

ciones con los demas, quiza por innato-b con- 

tagiado espiritu de desconfianza, no lo es en 

sus manifestaciones de arte que revelan, por 
el contrario, fuerte personalidad.

Ella se revela en su abundante obra pic

torica, muy semejante, muy propia y poco o 

lejanamente influenciada por las escuelas rei- 

nantes o los maestros de otros dia.s.

Su literatura, como habremos de ver, so
bria y seca, revela un alto espiritu y un fuer

te caracter, que prefirio el campo critico que 
es el que mas convenia a su claridad anali- 

tica y a su libertad de juicio que, aunque a 

veces un poco severo, fue expresado. — trata- 

rase de poderosos o de infelices, — con la 
misma inflexibilidad. exenta de atenuaciones 

y de pulimentos.

No obstante el ejemplo y los consejos de su 

padre, terminada su primera educacion, reci- 

bida parte en Arequipa y, parte, en Lima, La

so rehusa ingresar al Convictorio de San Car

los para cursar derecho y obetener, como lo 

juzga, despues, el diploma de abogado, “ese 
utilisimo rollo de pergamino, vara magica 

que da la ciencia infusa al que lo obtiene”.

La madura experiencia de su padre, su 

contemplacidn de la joven Repiiblica, turbu 

lenta e incierta, quiza si por la embriaguez 

de libertad a la que no estaba acostumbra- 

da, mas necesitada de la labor constructiva
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el ano 1849, establece 
Gremios. “Dignas ma- 

enes, — dice mi abue- 
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la plataforma del mo-
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leccion de Javier Pra- 
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•iani, el de D. Miguel 
e la bohemia literaria 
Bartolome Herrera,', de 
que, anos despues, fue- 
el del pintor Francis- 

an Norberto Elespuro 
Manuela, hermana del 

gos, los jovenes Arcos, 
. “La lavandera” y el 
irro de Nuestro Senor, 
ntonio Joaquin Ramos 
hacienda “Hualcara”, 

‘ado, ha hecho desapa- 
itiva, con excepcion de 
termino.
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n otros que no se ha- 
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pretenden disputarles el alma que 

suya.
Este cuadro, concebido durante su viaje a la 

Sierra esta inspirado en la leyenda del Man- 

chay-puito o Infismo aterrador, que relata el 

tragico fin de los condenables amores del cu- 

de Yanaquihua y la hermosa Anita Sie-

En su condicion de artista y de aficionado 

a las letras, Laso forma parte de la bohemia 

de su tiempo, nacida a influjo “de la filoxera 

literaria o, sea, pasion febril de la literatura”, 

como dice Palma, que se desarrolla en el pais 

de 1848 a 1868.
Esa bohemia, dice Jorge Guillermo Leguia, 

“aparece en el ritmo admirable que preside 

el pensamiento, como la reaccion contra los 

habitos estrechos »de las preceptivas anterio-

■

*
* *

ra i 

lies.
Son tambien obras de esa epoca La Justi- 

cja, de fuerte sabor ingresiano y los retratos 

de sus amigos D. Narciso Alayza y Rivero, 

un poco frio y amanerado, de Manuel Ros, Jo 

se Pardo y Aliaga, Toribio Calmet, Juan Jose 

Araos y Jose Casimiro Ulloa.
Habiendo sido privado de la pension de que 

gozaba por el gobierno que sucede al del ge

neral Echenique, nuestro pintoi- regresa a su 

patria el ano 1856.
Vuelto a ella. recibe invitacion del senor 

Obispo de Arequipa, D. Jose Sebastian de 

Goyeneche, para pintar su retrato y ocho 

cuadros para la decoracion de la Catedral de 

esa ciudad.
Trasladado a la ciudad blanca, en que 

trascurriera parte de su ninez, pinta en ella 

dos retratos de esa dignidad eclesiastica y 

los de su hermano don Juan Mariano y su 

familia y los cuatro evangelios.
Se dio, asi, oportunidad al artista para 

realizar una ambicicn que tuviera y que en- 

vidiara a los indios pintores de la Colonia y 
que expreso, alguna vez, de esta manerai^iFe- 

lices indios que tuvisteis tiranos que os 11a- 

maron a sus templos para que depositaseis en 

los murog vuestro genio! ; Felices mil veces 

porque no nacisteis, como nosotros, en tiempo 

de opulencia y libertad! Vosotros siquiera pu- 

disteis dejar impreso en los claustros el genio 

con que Dios os hizo nacer; mientras que no

sotros, pobreg diablos, artistas de la Libertad,

Uno de los haravicus, representa tres indios 

pintados a gran tamaho, cubiertos de sus pon

chos opacamente coloreados, cuyos bronceados 

rostros acusan con energia las caracteristicas 

raciales.
En el otro, que tiene un sentido decorati- 

vo, por la forma geometrica en que estan dis- 

tribuidas las figuras, el grupo de indios de 

los que el que ocupa la parte central, se halla, 

de pie, destaca su color sombrio sobre un pai- 

saje claro, en el que, en una tersa y plateada 

lagunilla, espejo del cielo gris, se refleja un 

grupo de Hamas, admirablemente dispuesto y 

tratado.
En la tercera repeticion del motivo, muy 

diferente del resto de la obra del pintor por 
su mayor riqueza cromatica y por la forma 

abocetada como esta pintado, varies grupos de 

indios, distribuidos con gran sentido armoni- 

co, tienen por fondo un paisaje un poco con

ventional, de eglogico sabor, en el que la rea

lidad ha sido sacrificada a la unidad de colo- 

rido de la coraposicion.
El Canto llano, que tiene por fondo un as- 

pecto de la catedral de Pistoia, representa 

tres frailes de habito dominicano el uno, agus- 

tino, el otro y camaldulense el tercero, ejer- 
citandose en el canto, acompanados del cello 

que toca la figura central. Fueron sus mo- 

delos para el, sus amigos D. Manuel de Osma 
y D. Toribio A. Calmet y un modelo profesio- 

nal, popular bajo el nombre de “pere eternel”. 
Es un cuadro pintado a su genuina manera, 

en el que es de gran valor, la sombreada fi
gura de segundo termino del fraile dominica- 

nc.
Obra de gran merito de esta epoca es su 

retrato de Ignacio Merino, de fuerte sabor 

rembrandtiano, que tiene de este maestro la 

vision nocturna y aquella luminosidad de cave, 

que no viene de fuera sino que emana del su 

jeto.
Corresponde, tambien, a ella, su autoretra- 

to, una de sus obras mejores por la manera 

muy suya en que esta pintado y por su fuer

te expresion siquica que muy fielmente tradu

ce el complejo espiritu del pintor.

Pinta, tambien, en este tiempo su Entierro 

del mal cura que, por sus dimensiones y Ta 

teoria de las numerosas figuras que lo com- 

ponen, tiene mas de friso que de cuadro. Re

presenta el entierro de un cura, revestido de 

sobrepelliz, cuyo cadaver siguen, en apretado 

conjunto, un grupo de frailes que cantan res

ponses y de entristecidos indios que. en con- 

juncion de dolor y de alcohol, Horan al “tayti- 

to”. Delante del grupo que se mueve lenta- 

mente, con pausa y ritmo procesional, varies 

angeles, expresion del arrepentimiento 

ficado, arrojan a los numerosos demonios que 
creyeron

colorido es sobrio, ascetico podria llamarse- 

le. Por temperamento huye de la estridencia 

cromatica y a los colores brillantes, prefiero 

los ocres y las sienas. Y cuando, obligado, por 

el tema, se ve obligado a recurrir al color 

violento, sabe atemperarlo, patinandolo

Sobresale en el genero del retrato. Sabe 

dar a sus personajes fuerte contenido siqui- 

co. Da a los ojos y las manos toda su fuerza 

expresiva. Desmiente la afirmacion de Jean 

Lorrain de que “en los ojos de los retratos no 

hay nada, sino lo que queremos poner en 

ellos”. Para que el rostro y las manos con- 

serven el valor que en el retrato les correspon

de, da al traje una importancia secundaria, 

lo funde con el fondo, pintandolo con la so- 

briedad de lineas y colorido de un traje de 

orfelinato. como alguien dijera de aquellos de 

Ingres.
Aspecto resaltante de la obra de Laso es 

el de ser el creador del motivo mdigena en 

la pintura nacional. Intuyendo el rico venero 

que el tema aborigen podia constituir en la 

pintura, va a buscarlo a su propio medio. Y 

pinta al indio con todo el carino que por el 

sentia y que, repetidamente, exhibe en su obra 

literaria. Lo pinta con dignidad, con Jtodo el 

orgullo de quien es ultima expresion de un 

fabuloso pasado de senorio y esplendor, como 

el creia que debia ser. Evita pintarlo, como 10 

hicieran la Colonia y la Republica, embrute 

cido por el alcohol y la coca, humillado por 

el gamonal y la autoridad politica.

Llega Laso, por primera vez a Europa en 

la plena reaccion romatica, en que la pintu

ra aspira a ser lo que es, movimiento y color, 

y no simple trasposicion de la escultura, en 

aquel momento de la vida intelectual en que 

cenaculos literarios y grupos artisticos se com- 

penetran y la pluma y el pincel se hacen mu- 

tuas prestaciones.
El movimiento romantico pictorico encuen- 

tra su mejor expresion en Delacroix, el artis

ta original que sonaba cubrir de pinturas una 

ciudad entera.

No se acomodaba el temperamento de La
so, timido y sereno, con la pintura atormen- 

tada de aquel, para el que el pincel era ins- 

trumento de insuficiente poder expresivo y 

que, como dice Michel “era agitado como la 

serpiente en la mano de la pitonisa”.
Laso va al taller de Delaroche, que repre

senta una transaccion entre el frio academi- 

cismo y la turbulencia romantica.
Su temperamento lo lleva mas cerca de 

Ingres, el organizador de la resistentia al mo- 

tin romantico. De el, parece derivar Laso el 

sentimiento de la forma, el culto del estilo, 

la elegancia de la exactitud. Sus mujeres tie

nen un poco, de las de aquel, la ensonacion, 

los ojos grandes y tristes, el aire de pensati- 

va ingenuidad. Emplea como el el paisaje so

lo como elemento decorative. Y ambos se ase- 

mejan en la majestad de tipos historicos que 

saben dar a sus retratos masculines.

No obstante la influencia que en el pudie- 

ra ejercer, Laso no lo sigue en la pintura del 

desnudo femenino, no trata de imitar sus 

musas y odaliscas, de perfectas lineas.

Tampoco, en sus estadas posteriores en 

Europa, sufre nuestro artista la influencia 

del realismo, que rejuvenecio la pintura de In

gres y Delacroix y que tiende a reducir la pin 

tura a sus simples cualidades de ejecucion, 

quitandole toda preocupacion sicologica.

Y asi es la obra pictorica de Laso, muy 

personal, muy suya. Se exhibe en ella con to

da sinceridad, con absoluta falta de fiction. 

Puede descubrirse en ella lejanas y atenua- 

das influencias, pues no hay artista que pue- 

da ser absolutamente original, dado que los 

espiritus pueden reaccionar semejantemente a 
los estimulos del medio intelectual y artistico 

que definen su epoca. Como puro artista que 

era, apreciaba su originalidad y consideraba 

que no debia imitar a nadie.

tenemos que morir de hambre, v 
mas cruel, con nuestras ideas”. z

Obligado a regresar a Lima, ofrece enviar 

desde esta los cuatro cuadros que debia pin

tar y que representarian los Santos perua- 

ncs, magnifica floracion de la religiosidad de 

nuestro medio: Santa Rosa de Lima, Santo 

Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano 

el beato Martin de Porres.

Ya en ella, contrae matrimonio el ano 1858 

con dona Manuela Henriquez, dama limena 

de fina belleza, hija de un rico caballero es- 

panol y de aristocratica senora, limena tam- 

bien.
A partir de esta epoca, realiza Laso su obra 

mejor. Su talento artistico habia alcanzado 

la madurez plena y la presencia en su vida de 

la espiritual mujer amada trasforma, al juz- 

gar por sus manifestaciones, su caracter timi

do y desconfiado. Su pintura hacese mas Cla

ra. mas espiritual, aborda el tema mistico con 

mayor comprensidn. El amor pone trasparen- 

tes claridades donde hubiera, antes, graves 

sombras. Y es la paiida y fina figura de su 

mujer el modelo de su production mas aca- 

bada.
En esta epoca pinta la conocida tela de 

Santa Rosa de Lima, esa hermana vueslra 

por la comunidad de cuna y su mistico ardor, 

que fue Santa a la simple manera del senci- 

llo Francisco de Asis. que alternaba sus inge
nues coloquios con el Dcctorcito con los fre- 

cuentes dialogos con los mosquitos y que, pa

ra acreditar su santidad, hacia Hover rosas 

sobre las interrogaciones de los doctores.

En este cuadro, de murillesca influencia. 

para el cual le sirviera de modelo su mujer, 

aparece nuestra Santa, cuyas glorias cantara 

en heroico poema el Conde de la Granja, en 

mistico extasis. Su figura, de ascetico magror,. 

se alarga en un esfuerzo de inmaterializacion. 

La fragante rosa se hace bianco lirio como 

para mejor recibir en la nieve de su caliz el 

embriagante nectar del divino amor.

Son de esa epoca los dos retratos de su 

esposa. El de la coleccion Prado, una de sus 

mejores telas, de fuerte sabor ingresiano, esta 

admirablemente dibujado y es una sinfonia en 

gris, el color que le era predilecto.

El retrato de don Felipe Pardo y Aliuga, 

gloria de nuestras letras, es, sin duda, una de 

su obras mejores, que lo ccnscgra como e::i- 

mio retratista.
Sentado en amplio sillon, apoyada la paii

da cabeza en fino antimacazar, aparece el 

infortunado “Milton de la sonrisa”, inmovili 

zado por la paralisis. Sus ojos ciegos, tras- 

parentan la luz de su sutil ingenio, el labio 

inferior parece estar subrayando una ironia. 
sus enflaquecidas manos marfilenas revelan 

su aristocracia espiritual y de cuna.
En el retrato de dona Josefa Angla d.? de 

Noriega, vive toda la travesura de su espiritu 

burlon.
Pinta, en esta epoca, tres cuadros que, por 

su construccion y colorido, difieren del carac

ter dominante en su pintura y trasuntan una 

cierta influencia del Manet, el precursor del 

impresionismo.

Son ellos el que denomina Igualdad ante 

la ley, en que tres chiquillos, bianco, negro 

indio, juegan, sin prejuicio de color ni de cla- 

a las cartas, justificando su concepto de 

que la variedad racial no es un defecto y que, 

bajo el pun to de vista artistico, contribuye, 

por el contrario, a dar mas riqueza de colo
rido y de contrasts al medio; las Tres Gracias, 

tela inconclusa, cuya figura central es dona 

Juanita Noriega, belleza de la epoca; y el 

autoretrato con su mujer, de suave colorido y 

acertado y discrete contrasts de luces en los 

dos pianos en que estan colocados los perso 

najes.
Al regreso del viaje que efectuara a Euro

pa, en compania de su esposa, pinta, por en- 

cargo de don Jose Gregorio Paz Soldan y con 

destino al Congreso Americano que se reunio 

en 1864, una Alegoria de las Republicas Amf- 

ricanas, que se inspira en el colorido y en la 

disposicion de las figuras en la Apoteosis de 

Homero de Ingres y, quizas, en la decoracion 

de Delaroche del hemiciclo de la Escuela de 

Bellas Artes de Paris.

Laso es uno de los artistas mas fieles a su 

manera de pintar. Toda su vasta obra tiene 

un sello inconfundible que permite su distin- 

cion de cualquiera otra. Dibuja con minucia. 

Sabe, a la manera de Ingres, destacar el con- 

torno de sus figuras sobre los fondos claros. 

Prefiere la figura unica a la coraposicion. Su

J
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res, como la sancion contra las ideas del des- 
potismo politico, como la destinada en nuestra 
patria a predicar el peruanismo, o 
ojos a la tierra y 1— - -----

Como las odas ya no estan de moda, 
Le han perdonado todos tan mal paso;
Y esa, ademas, se abona en gran escala 
Con ser ya tan antigua como mala;

Formaban parte de ella nuestro tradicio- 
nista, original y travieso, que con sus picaras 
anotaciones a la Historia, la hizo mas amena 
al dar frescura a seriotes personajes y gra
ves acontecimientos que, sin la evocacion de 
su agil e intencionada pluma, dormirian en 
el olvido; el zorrillesco y desgraciado Nicolas 
Corrsancho; Adolfo Garcia, el facil poeta, que 
imitaba a Calderon; el ecuatoriano Numa 
Pompilio Llona, declamador y clasico a lo 
Leopardi; el fecundo Clemente Althaus, juz- 
gado con injusticia; Luis Benjamin Cisneros, 
el lirico optimista; el inspirado Carlos Augus
to Salaverry, de sabor lamartiniano; Enrique 
Alvarado: el historiador estilista Jose Antonio 
de Lavalle; el radical Mariano Afnezaga; Juan 
Arguedas; Trinidad Fernandez, discipulo de 
Campoamor: Toribio Mansilla; Melchor Pas
tor; el fogoso Benito Bonifaz; Juan Sanchez 
Silva, critico teatral; Pedro Paz Soldan, el au- 
tor de los “Chispazos”; Constantino Carras
co, el traductor de Oilanta; Acisclo Villaran, 
el bohemio por excelencia; Juan de los He- 
ros, el mas criollo de los limenos; los herma- 
nos Perez; el cuzqueno Narciso Arestegui; y 
algunos otros mas.

Parte de esa bohemia, que dispersa la v'- 
da y ralea la muerte, enfriado ya un poco el 
fuego que encendiera en sus espiritus juveni-

desarrollo en el pais en las tres etapas de su 
historia. Exalta el sentido artistico del indio 
y resena sinteticamente el arte de la Colonia. 
Para la Republica, en la que cupo vivir, tiene 
Erases de ironica censura. Ya he citado algu- 
nas de ellas. Comentando la indiferencia pa
ra la labor artistica, dice: “iComo esperar 
nada de nuestros esplendidos particulares, 
cuando prefieren un retrato en fotografia por- 
que cuesta un peso a un retrato al dleo porque 
vale mas caro? jComo esperar nada de una 
sociedad tan civilizada y moral, como la nues
tra. en la cual, un indivlduo aventura valien- 
temente mil onzas de oro a un caballo de bas- 
tos. v cree que es mucho exigir cuando se le 
piden seis onzas por un cu L-o?

En “El hombre y su iunag®n”, analiza con 
gran humorismo, el afan humane de ver re- 
producida su imagen, que genera el espejo y, 
despues, el retrato. “Vivir del espejo, dice, 
es una imprudencia. Es vivir de su capital, 
pero, tenet su retrato es consolidar su vani- 
dad para vincularla a las generaciones futu- 
ras”.

Y comentando el vanidoso afan de querer 
aparecer en el retrato no como somos sino co- 
mo desearamos ser, agrega: “Como el retrato 
no solo lo hacemos para nuestro propio delei- 
te, sino que, como buenos Cristianos, queremos 
dividir este placer con nuestros projimos pre- 
sentes y venideros, tenemos, al mandarlos ha- 
cer, el cuidado de que sea el retrato mucho 
mas agradable que nosotros; por esto somos 
tan ridiculamente exigentes que, puede decir- 
se, no quedamos contentos con nuestras copias 
sino cuando ya no se parecen a los origina- 
lec,”.

Ya nos hemos referido anteriormente a su 
“Croquis sebrs la amisted”, inspirado, quiza, 
en la lejana pregunta de su compafiero Dame- 
ry. Analiza en el este sentimiento. de cuya 
frecuencia duda, clasificandolo en su varias 
formas y estableciendo las bases en que debe 
fundamentarse. Su amarga experiencia le ha- 
ce dudar de el y le ensena a valorizar “si la 
mano que se le tiende es la mano laxa de la 
indiferencia, la mano esqueletizada del egois- 
mo, la mano repelente del traidor o la mano 
franca del verdadero amigo”.

Dentro de las ideas de su credo politico, 
de liberacidn y mejoramiento de las razas de 
color, en “La paleta y los colores” niega la 
afirmacion de los que “han proclamado la he- 
terogeneidad” de la poblacion nacional y “han 
declarado a nuestra sociedad una verdadera 
olla podrida”.

Despreciando, un poco, las compilcadas le- 
yes de la herencia y de aparicion de los ca- 
racteres en los mestizos, tiende a probar, den
tro del concepto artistico, que “la mezcla de 
castas es util” y el producto final es “superior 
a las primitivas”.

En prueba de su asercion dice: “Si Fidias 
resucitase y quisiese hacer una Venus desnu- 
da, estamos ciertos que hallaria mejores mo- 
delos entre las cuarteronas de America, que 
en las albas polacas, rusas o noruegas. Y, si

volver los 
los muertos olvidados.”

La compone, principalmente, el grupo de 
nuestros romanticos y es “gran capitan de 
ella”, como dice Palma, el poeta espahol Fer
nando Velarde, cuyos versos “no habia labio 
femenino que no log recitase”.

Era su Mecenas, don Miguel del Carpio, 
magistrado, estadista y literate, autor de ana- 
creonticas y silvas amatorias y de una “Oda 
al Mist:”, de la que dijo Arnaldo Marquez:

les la influencia contagiosa de Zorilla, Lamar
tine, Arolas, Leopardi y Campoamor, funda y 
edita "La Revista de Lima” que, como dice su 
presentadcr, “no es un periodico con bande- 
ra ni de sistema, no es conservador ni liberal, 
romantica ni positivista, proteccionista ni abo- 
licionista” y no tiene “mas norte que el bien 
publico y mas objeto que el adelanto y pro- 
greso del pais”. En el colabora desde sus pri- 
meros numeros, Francisco Laso, publicando 
una serie de articulos sobre costumbres socia- 
les y politicas, de evocacion de sus viajes a 
Europa, de agil disquisicion filosofica.

En el titulado “Algo sobre beUas artes” dis- 
curre sobre la evolucicn de ellas y sobre su
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sabrosa forma descriptiva, salpica-

;No! no te azores

Si una noche te asaltan

Cuatro electores.

tarde, a

Dinero, intrigas, palos,

Suplantaciones,

Delio, esto lo engendranes

Sufragio Libre

Llamanse fechorias

De este calibre
f

* *

* * *

*
;Libre! y el nombre apenas

De los tribunos

Francisco Laso:
Saben los electores.

Congreso Constituyente de 1867.
y el ■ egoismo;Libre! y algunos

Al dar su voto

*

* *

;Votar! Y a la licencia

No ponen coto!

’p

'll W

;Votar! Quien por un trago

Vende su voto!

Sacan un ojo menos,

O un brazo roto

su
a

(Conferencia sustentada en la Sociedad 
“Entre Nous")

■

la 
los 

se mezclan, se arrollan,

que

Nuestros Solones:

en 
y de 
en eL 

i cua-

tiempos entre nosotros! presenta un pedido 
por escrito pidiendo la creacion en todas las 
capitales de departamento de la Repiiblica de 
Colegios a cargo de las hermanas de San Vi
cente de Paul.

Algunas vlctimas de los latigazos de su cri- 

tica implacable, publican, a rafz de su eleccion 
como representante por Lima, un panfleto que 
lleva por titulo “El Aguinaldo” — Coleccion 
de recriminaciones, ultrajes y denuestos, in- 
feridos al Peru y a su sociedad segun piiblica 
voz por el ciudadano don Francisco Laso, di- 
putado por Lima al Congreso Constituyente, 
hallandose en Europa, viviendo y educandose 
a expensas de la Nacidn. Dado a la prensa 
por unos patriotas en las actuales circunstan- 
cias para que se conozcan de todos los indig- 
nos manejos de este representante.

Herido en su dignidad por el injusto agra- 
vio y con gesto de altivez muy propio, para 
restituir al Estado la exigua pension de cin- 
cuenta pesos mensuales que recibiera de el 
durante tres aiios, le dona a Santa Rosa de 
Lima, la Justicia y el Canto llano. Nunca co
loco el Peru sus dineros a mas subido interes, 
dice uno de sus bidgrafos.

Lector, los males de la patria apuran.

Y hablai’ es fuerza. Si arden mis verdades.

Tambien arden los causticos y curan.

Laso hace, tambien, periodismo, como re
dactor del periddico politico “La Tribuna”, 
en compania de Vigil, Mariategui, Casos, Te
jeda y el general La Puerta; y tiene, mas 

su cargo una seccidn del periddico 
“El Nacional”.

Caracteriza la obra literaria de Laso su 
sobriedad de estilo, la causticidad de su cri- 
tica, la energia en la frase con que condena. 
Es critico y moralista, al mismo tiempo, “to- 
do lo contrario del tipo nacional” como dice 
Juan de Arona.

Modestamente, justifica Lazo su dedicacidn 
a las letras, diciendo “Ya que no puedo pin
tar, escribire siquiera’’.

Lo hizo, comprendiendo, quiza, que su obra 
literaria iba a .merecer tan poca atencidn co 
mo la pictdrica. “Verdad es que el pintar, y 
el escribir, dice, para nuestro respetable pu
blico, es exactamente lo mismo. Si los cua- 
dros tienen poca importancia, tai vez la ten- 
gan menos los escritos. Pero, en igualdad de 
circunstancias, es preferible manejar la plu- 
ma que nd el pincel, por ser mas econdmico 
escribir que pintar”.

Fue severe e implacable critico, con con- 
ciencia de las consecuencias que su actitud, 
tan rara en nuestro medio, tan propenso a la 
adulacion y el servilismo, habria de acarrear- 
le. Pero, su critica fue sincera e inspirada en 
el mejoramiento de la's costumbres que fusti- 
gaba.

Creia, como Felipe Pardo, que esos males 
exigian energico tratamiento.

EX P RE/I Oh 4
No. 1

Por su sabrosa forma descriptiva, salpica- 
da de caustica satira, reproduzco un fragmen- 
to de ese articulo en el que pinta una jornada 
electoral de esos tiempos:

i“Ambos partidos se organizaron siempre 
bajo la espesa nube del humo del tabaco, el 
olor del aguardiente y de la chicha, y el tra- 
quido entusiasta de los cohetes. Hubo siem
pre discursos Uenos de espiritu publico. Los 
candidates o los principales capituleros hicie- 
ron su profesion de fe y siempre bebieron un 
trago por los principios, por las ideas, por la 
santa democracia, por el Pueblo Soberano”.

“La vispera del gran dia del asalto de las 
mesas, los beligerantes se organizan del me- 
jor modo posible para el combate. La van- 
guardia se compone de la mejor gente, es de- 
c.ir, de la peor. La noche se pasa en vela. El 
patriotismo se exalta por medio de las liba- 
ciones.”

“En fin, la hora senalada suena y se le
vanta el telon para que se represente el dra
ma. Los clubs abren sus puertas y se desli- 
zan por su umbrales sombrios y agitadas tur- 
bas, capitaneadas por sus jefes, quienes con 
el sombrero a la pedrada, con pistola en ma- 
no, con voz ronca y con gestos desacompasa- 
dos dirijen a su pandilla para ir al encuentro 
de otra pandilla igual”A

“Lo? grupos contraries se distinguen, 
granizada de piedras inicia el combate; 
bandos se estrellan, 
se repelen y se embisten de nuevo y pisando 
heridos y contusos se invaden los temples, y 
aun los santos en sus nichos suelen recibir sa 
crilegos balazos. El partido fuerte se apodera 
de las mesas y los vencedores jadeantes to
man sus respectivos puestos y, ante un Cris
to alumbrado por dos velas, se mienten y se 
falsifican votos.... Y despues de la farsa se 
grita: ;vencio el partido del orden! Los pe- 
riodicos publican sendos articulos manifes- 
tando “la espontaneidad del voto popular en 
las presentes elecciones”. Y el pueblo (o par
te de el), celoso de sus derechos, entusiasta 
por la causa que defiende, a son de bombos, 
de platillos y chinesco, pregona por las calles 
el nombre del ilustre varon elegido por la vo- 
luntad espontanea del soberano pueblo”.

Este cuadro de ironica critica tiene gran 
semejanza con aquel otro que, con su traviesa 
vena, hiciera nuestro mejor poeta satirico:

T *

La incomprension y el ■ egoismo de tus 
contemporaneos puso acritudes de hiel en la 
limpieza de tu espiritu alto. Tu dignidad y tu 
altivez, que eran conciencia de tu valimien, 
to, te vedaron seguir los sinuosos caminos del 
exito facil. Pero, mientras muchos de ellos se 
han perdido, sin huella, en la obscura sombra 
del eterno olvido, tu seguiras viviendo con la 
vida inmor^al de tu genialidad, mientras los 
labios finos de tu Felipe Pardo sigan insi- 
nuando una ironia y tu Santa Rosa de Li- 

ma. T muier <lue hiciste flor — siga mirando 
estatica al deseado Cielo con sus grandes ojos, 
dulces y pardos, de santa y de limena.

La sinceridad de su credo liberal y 
amistad con el dictador Prado, lo llevan 
desempenar la representaci6n por Lima en el 
Congreso Constituyente de 1867. Mai encua- 
draba el temperamento del pintor con el agi- 
tado ambiente de esa Asamblea en que bri- 
116 la fecunda elocuencia de Casos, el claro 
doctrinarismo de Garcia Calderon, la dignidad 
de Chacaltana, la convmcente sobriedad de 
Ulloa.

De haber estado mi abuelo en Lima, hubie- 
ra preguntado a su dilecto amigo, repitiendo 
a Moliere: iQue diable etes vous alle faire 
daus cette galere? Quiza por reaccion contra 
el esteril verbalismo que critico a nuestros 
parlamentos, Laso no hace uso de la palabra 
en aquel en que ejerciera una representacion. 
Se limita a suscribir las mociones de sus co- 
rreligionarios politicos y los acuerdos del 
Congreso, dentro de su filiacion liberal y ;Oh 
artificiosidad de esa ideologia en aquellos

La severidad con que critico Laso muchos 
vicios y costumbres nacionales, de caracter 
politico o social, no se motivaba, como pre- 
tendieron sus detractores, en su falta de pa
triotismo. Censurar con finalidad de mejora
miento es dar prueba de carino. Aceptar o 
aplaudir Io condenable es cobardia o indiferen- 
cia.

Laso demostro, no con retoricas sino con 
acciones, su fuerte amor por la patria y por 
sus conciudadanos.

Al regreso de su primer viaje a Europa 
quiso, con el producto de devengados que 
adeudaba el Estado a su padre, establecer una 
academia para la ensenanza gratuita del di- 
bujo y la pintura, generosa oferta que se re- 
chaza eon un pretexto insustancial.

En el combate del 2 de Mayo, — que ha 
cen glorioso la decision de Prado y el sacrifi- 
cio de Galvez — Laso es uno de los comba- 
tientes en las baterias de Chucuito y, entre el 
estruendo de los canones, sabe tener la sere- 
nidad y el espiritu necesarios para restanar 
las heridas y cerrar piadosamente los ojos de 
los muertos.

Cuando la fiebre amarilla flajela la ciudad, 
con abnegada sencillez coopera en la asisten- 
cia de los enfermos y en la lucha contra el 
mal, que adquiere.

Cuando se dirigia a la Sierra central 
busca de restablecimiento de su salud 
nuevos motives para su paleta, muere i 
pueblo de San Mateo, el ano 1868, a los cua-|4* 
rentaicinco anos de edad.

Y — ;Oh la logica admirable de su vida! — 
escoge para morir la humilde aldehuela, la 
sombra violeta de cuya montafia envuelva pia- 
dosa su lecho de moribundo y su cantarino 
rio le entona la ultima plegaria.

❖ ❖

En una epoca de plena influencia roman- 
tica, de literatura ampulosa y sonora, el es
tilo escueto de Laso, parecio pobre y desali- 
nado. Juan de Arona lo califica de “pesimo 
y pobre.

Refiere mi abuelo que en una intima ter- 
tulia en casa de Felipe Pardo, uno de los asis- 
tentes, comentando el ultimo articulo de Laso, 
dijo: ;Que lastima que este Laso no haya re- 
cibido una educacion literaria' y que el gran 
poeta exclamo: “Mete a Laso en el cartabon 
de Hermosilla y no seria, quizas, mas que un 
escritor vulgar, mientras que abandonado a 
si mismo, se ha hecho el escritor mas origi
nal de America.
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esde el mirador que se escoja, en el portico 
tranquilo y rumoroso de la costa, en la paz 
admirable de los valles andinos o en la flo- 

resta uberrima de las selvas, el paisaje del Pe
ru es fascinante. Si es frente al mar donde 
la mirada se expande y abisma, capta el ob- 
servador una vision tranquila de olas que la- 
van penascos caprichosos o que arrullan el 
sueno romantico de ciudades femeninas. Si es 
en la sierra, se recoje una perspectiva deto 
nante de colores a la que enmarca, con severa 
prestancia magestuosa, la linea nevada de los 
Andes. Y si es en la selva virgen donde las 
pupilas otean, se descubre como en un eapri- 
cho extravagante, una ciclopea insinuacion de 
belleza varonil. Y asi, desde donde se le bus- 
que y con el espiritu que se le analice, nues- 
tro paisaje en la triple calidad de sus seccio- 
nes, apura un definido volumen de encanto, 
de singularidad, de fuerza. En cualquier lugar 
de cualquier zona se pinta un panorama que 
cautiva, hermoso pero no de hermosura es- 
purea y fugaz. El paisaje nuestro esta Ueno 
de alma, rebosante de grandeza agreste, millo- 
nario de color y dispendioso de luz y de cielo. 
A veces, su riqueza cromatica hace creer, a 
quien lo aprehende en una reproduccion, que 
no es una veraz fototipia sino una exagerada 
locura del artista que aditamenta a la natura- 
leza de atributos decorativos de su imagina-

hIB
I

cion. Se piensa que la tecnica ficticia de los 
paisajes de Fragonard o de Laucret ha lleva- 
do de la mano al pintor que plasma esa vi: 
sion, al punto extreme de mistificar a la rea
lidad dandole un raro cariz desconocido.

Pero no es asi. Nuestros paisajes son siem- 
pre mas vigorosos en su esencia intima que 
en el manido empaste de sus exegetas. Vive 
algo en su prodigo cuerpo que no llega a la 
factura de los pinceles, que se esfuma de las 
combinaciones de toques y retoques y que, 
por ligero y tenue, no penetra a la retina ve-

A la mas eximia pa-
no 
la

1

•je a Europa 
engados que 
stablecer una 
atuita del di- 
ta que se re
al.

o, — que ha
> y el sacrifi- 
e los comba- 
to y, entre el 
:ener la sere- 
>ara restanar 
e los ojos de

I !

El paisaje del Peru varia de acuerdo con 
las caracteristicas geograficas de las tres gran- 
des capitulos de nuestro territorio. Esto es: 
costa, sierra y montana. Y no podia ser de 
otra manera porque la vision de la naturaleza 
corre pareja al detalle fisico del lugar que se

i central en 
salud y de

muere en el
8, a los cua-'^

ie su vidal—
Jdehuela, la 
mvuelva pia- 
su cantarino

mvestiga. Cada una de esas tres secciones tie- 
ne un paisaje propio, definido, singular. De 
una a otra surge una diferencia formal y ab- 
soluta estimulandose entre ellas una grata e- 
mulacion de belleza. Los tres ambitos de nues
tro paisaje mantienen — y en esto pudiera 
darseles nomenclatura comiin — una originali
dad seductora y religiosa.

Ya se sabe que nuestras costas, como todas 
las de Suramerica, con excepcion del territo
rio del este que va hacia abajo del Tropico de 
Capricornio, es liana, sin incidencias, tersa. 
quieta. Sobre esa costa vienen a perderse en 
el oceano algunos rios que, mas arriba, forman 
la base de diversos valles en donde las faenas 
agricolas ganan enormes proporciones. La cos
ta misma, salvo esos valles, se desenvuelve en 
silenciosos y aridos desiertos que el Sol rever- 
bera y caldea. Sobre este lienzo la natura
leza forma un paisaje ligero, azul por el mar, 
calizo por la arena, luminoso por el sol, ar- 
diente por su fuego y alegre por su optimista 
espiritu interior. Es un paisaje de afortunado 
colorido, de lineas graciles, remanso de una 
vida serena, sinfonia menor de inquietud, le- 
yenda diafana de gnomos. La costa liena sus 
valles de vastas hectareas de algodonales, de 
canas de azucar, de parras y de Olivares, cuya 
exhubera lozania la modalizan, dandole fiso- 
nomia suigeneris. La sobriedad del paisaje

:1a la ciudad, 
n la asisten- 
ha contra el

bemente de los pintores.
leta le falta el cobalto de nuestros cielos, 
se ha inventado artificio que perfeccione 
gracia del orto solar de nuestras tardes, ni 
existe color, hiedra preciosa, jaspe, que se ase- 
meje a la fantasia de un amanecer sobre el 
filo de un vertice de nuestras enhiestas mon- 
tafias.
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de la selva virgen.
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las de encendidos granas y disenados 
jo de contrastes vio'entos.
pies, el Indio irradia sugestion.

via opone a las modas de occidente la 
mia de sus vestimentas multicolores.

El FULGOR CEGANTE DE SUS TRAMONTOS Y 
EL TORNADIZO CORAZON DE SU CIELO. •. , .

Pu- 
en una fantasti- 
que se forjo en

nes no 
Europa.
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El paisaje de la naturaleza se aditamenta 
con las figuras que agregan a su conformacion 
el vibrante detalle de la vida superior. Sin la 
prestancia del hombre y sin el revoque de los 
animales, el paisaje perderia algo de su ple- 
nitud, de su armonia, de su nexo. Y como los 
hombres llevan tras de si, como secuela fatal, 
las modalidades de sus habitos, de sus vesti
mentas y de sus industrias, tai como los ani
males inferiores llevan el complemento de su 
belleza, que tanto es el airon del ave del pa
raiso como la piel jaspeada del jaguar, resulta 
que la exegesis del paisaje del Peru fuese trun- 
ca, sino viniera con el comedido pormenor de 
sus vivientes suplementos zoologicos.

En la narracion de las figuras adicionales 
a nuestro paisaje es urgente seguir el mismo 
orden ascendente de la costa a la montana, pa- 
sando por la sierra. La fauna, como la flora, 
esclarece en cada uno de esos renglones cali- 
dades y proporciones limitativas.

La trivialidad, la pobreza, el termino va- 
no, determina al sector costanero. La gracia, 
el abolengo aristocratico, al de la sierra. Y la 
pujanza brava, omnipotente, al de la monta
na.

que como 
arrogancia fastuosa, 
Como dentro de un 

mon-

sombrerin petulante de alas planas, en el “pon
cho” que es clamide regia, y, en las gruesas 
“usutas” de cuero que, a guisa de zandalias, lo 
acompafian en sus largas caminatas por los 
pedregosos caminos. Su ropaje pone, de esa 
manera, sobre el paisaje natural la mancha 
de sus colorines que junto con su tez broncea- 
da, mate, coopera en la elaboracion de un lien- 
zo vernaculo.

En el condor de engolada prosapia y en la 
llama y la vicuna de imperialicia estirpe, guar- 
da la sierra digno detalle animal para la un- 
cion religiosa de su paisaje. Mas alto que el 
mas alto monte, desplegando sus alas sobre 
el bianco tapiz de las cumbres, el condor pa- 
sea de una a otra ladera su apostura gallarda 
y procer. Y en tierra firme, como el ave en 
las cumbres, llamas y vicunas discurren con 
versallesca ufania. Aquellos animales de mi- 
rada despectiva, de paso leve y suave, prin- 
cipescamente desdenosos, ensayan sobre el 
paisaje de la serrania un trazo delicado, pre- 
ciosista, gentil.

La selva se halla poblada de un mosaico 
de tribus salvajes, falange de hombres de un 
primitivismo cerrado y pertinaz en cuyos cla- 

suena todavia la voz civilizadora de 
Su progenie barbara, ruda, troglodi- 

tica, se aconsona bien con el alma misteriosa 
Al lado de aquellas flores- 

tas impentrables, marana de siglos, cerca de 
aquellos rios de caudal sin medida y de curso 
desconocido, dentro de esas pampas milena- 
rias y sobrecogidas de espanto, en el hueco o- 
culto de las grutas silenciosas, era menester 
que la mano de Dios animara la existencia de 
aquellos seres, hoscos y extranos, con quienes 
su obra se adelanta para Hegar a completarse 
en la variedad incontable de sus especies ani
males. Los cuatro ambitos de la selva se He
nan del rumor de las bestias, aullan con tene- 
broso furor los pumas y los jaguares, se sien- 
te el desgaje de las ramas al paso cauto de 
las serpientes, cantan en la copa de los arbo 
les las aves, fulguran como chispazos electri- 
cos las luciernagas y entona su polifonico con- 
cierto el bosque.

Se confabula toda la vida del gran oceano 
de las selvas para dar a su paisaje un alocado 
enfoque de cataclismo, de derrumbe, de 
mogonia creadora y lejana. Por eso, la 
tana es una vision de pasadilla. 
de 
de

SOBRE EL ORO BIBLICO DE LAS MIESES EL SOL PURPURA 
Y CARDENO, DILUYE UNA SOMBRA AUGUSTA............

F: X P R E J
No. 1

*
*

d \ i i; i / k >
No. 1

La costa no tiene en sus figuras un real- 
ce digno de su belleza. Los hombres, apurados 
per las tareas industriales de los ingenios o 
por menesteres de la explotacion del oro bian
co, forman una masa heterogenea, sin color 
y sin relieve. Las poblaciones, de rancio abo
lengo espanol y europeizadas por el trafico co- 
mercial intense, no presentan esa uniforme y 
singular mod-alidad personal de las agrupacio- 
nes autcctonas, duenas de un estilo tipico que 
va desde el corte del indumento y de sus mati
ces hasta su peculiar manera de vivir y ac
tual-. Apenas se aunan al paisaje de la costa 
las Hvianas vandadas de las aves marinas, el 
ir y venir de las naves y el sudoroso jadear de 
las calderas de las centrales de azucar.

La orfandad de ornamentacion animada en 
el paisaje costanero se compensa con creces en 
cl de la sierra. Las ciudades del interior, en 
muchas de las cuales perfuma el aroma de los 
tiempos fulgurantes del Tahuantisuyo, sirven 
de morada a la poblacion indigena que toda- 

eurit-
E1 in- 

dio usa trajes unices, manufacturados con te- 
con lu-

De la cabeza a los 
La vuelca en su

cos- 
mon- 

elucubracion 
divinidades remotas, formula cabalistica 
demiurgos artista maravil'osos.

La montana es el paisaje imprevisto en un 
camino de ensueno. Nada en ella es comiin, 
todo es nuevo. El ramaje de sus bosques se 
enrostra al sol y lo detiene, la furia de sus 
rios brama por entre el lecho de gigantescos 
robles, helechps inverosimiles aspiran a reco- 
ger las nubes, enredaderas va.lientes saltan de 
un arbol a otro, orquideas primorosas pintan 
de colorines la fronda hirsuta, unos con otros 
pugnan los troncos para afirmar su poderio y 
se mezclan los follajes anudandose entre ellos 
en un cosmico y feroz abrazo.

El paisaje de la montana formula un prin- 
cipio, un contenido fuerte, superior en sus 
proyecciones al de las otras zonas del Peru. 
Su lozania ufanosa, la configuracion mayesta- 
tica de sus selvas, su abundancia de especies 
raras vegetales, la gama infinita de tonalida
des de su floresta, el mar de luz de sus medio- 
dias, el mistico arrullo de sus atardeceres, 
cuanto asoma y vive en su cuerpo lujurioso y 
sensual, dibuja el trazo sensible de un aspecto 
desccnocido. Las emociones del paisaje monta- 
nero se desenvuelven en una kaleidoscopica 
teoria en la que cada faceta crea un modelo, 
cada movimiento un estimulo plastico y cada 
curiosidad una soi-presa. Es por eso que el 
paisaje de la montana Hega mas lejos que la 
intuicion imaginativa de los mejores pintores 
convencionales de paisajes. Ni la pintura, con 
sus ingentes recursos, ni la poesia, con la ma- 
leabilidad de sus normas, han interpretado 
aun el alma de las selvas. Quiza acierte a 
captarla la musica, pero, a condicidn previa, 
de que otro Wagner sumerga en sus meandros 
el cerebro genial y suprasensible.

costeno, su corazon infante y su policromia, le 
asignan un tono casto, eglogico, jovial.

La sierra recoje de los Andes, 
sierpe la circunda, una 
secular e imponderable, 
vaso, cuyos hordes son las agujas de los 
tes, florece en ella y se duerme un paisaje 
multiple y excepcional. En las altas planicies 
de la cordillera, alii donde solo brotan de la 
tierra que las nevadas tornan esterile-s mus- 
gos y liquenes, en la “puna” esiatica y muda, 
dolomenica,- se teje un gris paisaje desolador 
que incita a la meditacidn y a la angustia. Ba- 
jando de esas cumbres, por las empinadas la- 
deras que descienden a los llanos, el gris se 
torna dorado y la mirada se ahoga en el Iago 
cndulante de los trigales. Sobre el oro biblico 
de las mieses, el sol purpura y cardeno y el 

• reflejo niveo de las crestas andinas, diluyen 
una sombra augusta, palio oriental de paran- 
gon imposible. La parte plana de la serrania, 
por lo general lavada por las lluvias y ganosa 
de mucha henchida vegetacion, ofrece perspec- 
tivas de belleza extraordinaria, rincones donde 
la existencia trenza un idilio de placida se- 
duecion, estancias prestigiadas por el tibio y 
cdorante halago de los carmenes floridos y por 
la juguetona cancicn de los rios serpenteantes. 
cuadros en que se renuevan las georgicas de 
Virgiilo, y, cromos que empequenecen la teo 
ria de los mas recies pintores naturalistas, 11a- 
mense ellos Giorgione, el veneciano, Ruisdael, 
el flamenco; o Corot, el galo.

Al paisaje de la sierra le dan gclpes maes- 
tros y rotundos, las cuchillas de argento bru- 
fiido de los Andes, la gracia picaresca de sus 
cascadas, el cabrioleo de indomitos potros de 
sus rios audaces, la magestad olimpica de sus 
nubes diafanas, el vaho sutil que surge de sus 
tierras cuando las acaricia la lluvia, el fulgor 
cegante de sus tramontos y el tornadizo cora
zon de su cielo que, ora, se desata en la bata- 
11a feerica y retumbante de sus relampagos y 
rayos y, ora, se solaza en la serenidad celes
te de sus auras matinales.

El paisaje de la montana es liturgico. 
diera entreverse que se esbozo 
ca teogonia de poetas persas o 
la febricitada imaginacion de un dios extrano, 
vesanico, desorbitado. La selva balbuce las 
voces primitivas de la creacion, cuando la na
turaleza antece al hombre, y es megalitica, es- 
tatuaria en su arrogancia belica, feraz como 
el primer limo de la tierra e inconmensurable 
en su portentosa magnificencia.
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DESDEEL UMBRAL DE LA BASILICA DE LIMA, LA CAMARA FOTOGRAFICA HA IMPRESO

ESTA VISION DE L^ ESTATUA ECUESTRE DEL FUNCADOR DE LA CIUDAD DE LOS REYES,

DON FRANCISCO PIZARRO.
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I a modernizacion de que viene siendo objeto la ciudad de Lima, que 

va desde la construccion de modestas residencias de extravagan- 

te arquitectura hasta la edificacidn de suntuosas y amplias man* 

siones, de atrayentes y depuradas lineas arquitectonicas y la apertura de 

hermosas avenidas de largos recorridos, wo ha tocado, felizmente, a las her- 

mosas y centenarias casonas, residencias solariegas de la ciudad, que le dan 

a feta, un autentico senorio, un historial de distincion que no se improvisa 

ni se adquiere con facilidad.

Entre las hermosas residencias solariegas de Lima que “EXPRESION" 

dara a conocer graficamente, la que es el solar de la familia Prado y Ugar- 

teche, se destaca entre las que mejor conservan el modo de vivir, el am- 

biente de las familias patricias de la ciudad. Ilustramos estas paginas con 

tres aspectos fotograficos de la residencia del doctor Mariano I. Prado y 

Ugarteche, situada en la antiquisima calle del Corcovado de esta ciudad.
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logia, en donde el v 
en movimiento que 
de las montanas, las 
erupcion de los gey 
trcleo. El edificio 
dustrial exponia las 
los principios cienti.

Otro edificio qu 
mente era el de la 
dicas en donde se e 
rente” hecho de vic 
funcionamiento de t 
po humane, especia 
circulacion de la sa 
nida hecha a este 
podia adquirir muy 
ra preservar su salu 
vision.

El edificio de V 
considerarsele tamb 
trial, pues exhibia 
wagones, carruajes : 
se valid el hombre 
tio a otro, desde Is 
el tren mas lujoso y 

En otra gran se 
encontraba el edific 
Clones; aqui podia i 
portentoso funciona 
radiodifusion y tel 
electrcas se transft 
muchos dispositivos 
zarse con estos sec 
trica. )

Cientos de edific 
lares mostraban e 
desde la construcci 
pabellones de la Fc 
donde se fabricaba 
publico para vende 
hasta la imprenta 
naria.

Cada uno de lo 
americana tenian p 
glados en conformi 
racteristicas de ello 
fornia y Florida qu 
cia de sus flores y

Participaron en 
todas las naciones < 
Hones mas notables 
que comprendian r 
trucciones tipicas r 
primera con la erec 
Jehol que conten 
muebleria y bordac 
zas de arte orienta 

Bellisimos jardir 
pabellones y compa 

Para completar 
que hacer mencion 
cas como la reprot 
del Templo Maya 
pinturas prestadas 
del mundo que se 
del afortunado vis 
res de las escuelas 
alemana; promitiv: 
nas, se habian jun 
al lado de Holbeii 
tras del Tiziano, d 
del incomparable 
lasquez, Goya, Ri\ 
ban a Espana. Ap 
bajos notables de 

siglo 19.
Los organizado 

gio de un esplend 
rias orquestas, en 
truidos especialme 
conciertos en las 1 
na de mencionarse 
chestra, de 120 pre 
dad Filarmonica d 
orquestas del pais 
tadas a dar cone 
les dieron festival! 
Director’s Guild pi 
ces que llamo mut

En los princip 
las ciencias se dal 
zaeion cientifica. 
jamas podran bor 
sitante eran las qi 
netarium. Bajo ur 
Ion circular, se siti 
tes, y al apagarse 
ba a dibujarse en 
la ciudad de Chic; 
hasta que las sor

hl
il

as exposiciones tienen tambien su histo- 
ria; y asi vemos que desde la mas 
ta antigiiedad, en el libro de Esther, el 

Rey Aueros, padre de Dario, en el tercer ano 
de su esplendoroso reinado, ordeno que se lle- 
vara a cabo una exposicion en el Palacio Shu- 
shan para mostrar a sus subditos los progre- 
sos de su buen gobierno. Las exhibiciones 
consistieron principalmente, “en tapices blan- 
cos, verdes y azules, sostenidos con cordones 
del hilo mas fino, con arcs de plata, que recu- 
brian los magnificos pilares de marmol; los le- 
chos eran de oro y plata, sobre pisos de mar- 
moles bianco y negro”.

La primera exposicion que registra la his- 
toria, desde la era cristiana, tuvo lugar en 
Venecia, bajo el ducado de Lorenzo Tiepolo, 
en 1268. Las corporaciones de la ciudad “Rei
na de los Mares” .marchaban a traves de las 
callejuelas que conducian hacia la Plaza de 
San Marcos y los principales exhibidores pe- 
dian a la esposa del Duce que inspeccionara 
los productos que alii se encontraban, habien- 
dose exhibido lo mas selecto de la industria de 
aquella epoca.

Tambien, desde los tlempos medioevales, ya 
la ciudad alemana de Leipzig realizaba sus 
ferias; y desde estos mismos tlempos data 
otra de las famosas ferias de Europa, la de 
Nizhni Novgorod, en Rusia. Pero la primera 
exposicion en el sentido moderno de la paia 
bra se realize en Londres, en 1756, bajo los 
auspicios de la Sociedad de Artes, la que ofre- 
cio valiosos premios por los productos exhibi- 
dos de la manufactura de tapices, alfombras y 
porcelanas; asi como los productos de la in
dustria de maquinaria que se hacia entonces, 
principalmente, la agricola que era la mas 
perfeccionada.

En vista de los buenos resultados de las ex 
posiciones que se habia realizado en Londres, 
Francia organizo varias exposiciones, y son 
dignas de mencionarse la que se llevo a cabo 
en el Palacio de Saint Cloud, en 1797, en la 
que se exhibieron las mas finas porcelanas de 
Sevres y los mas hellos gobelinos, al lado de 
otros multiples articulos de la industria fran- 
cesa.

Posteriormente, casi todas las grandes ciu 
dades europeas organizaron exposiciones tra- 
tando de rivalizar en magnificencia y presen- 
tacion, hasta la gran exposicion de Londres, 
de 1851, que fue tambien patrocinada por la 
Sociedad de Artes, y a la que se le dio un ca- 
racter de internacional porque fueron invita 
das todas las naciones del mundo para que

go de 1933, titulada “Una Centuria de Progre
so”, que se realize para conmemorar la funda- 
cion de la ciudad de Chicago. Efectivamente, 
en 1833 un grupo de hombres de negocios e 
industriales de los Estados del Este, decidie- 
ron convertir el villorio que se habia desarro- 
llado en lo que fue el fuerte Dearbon, a orillas 
del gran Iago Michigan, para defenderse de 
los indios del medio-oeste; y se establecieron 
alii grupos de ciudadanos entusiastas y em- 
prendedores que tuvieron la vision de la im- 
portancia que podia adquirir el desarrollo de 
una metropoli en aquella region.

En 1833 Chicago tenia solo 4,000 habitan- 
tes y una Centuria despues se convertia en la 
cuarta ciudad del mundo, con una poblacion 
de mas de 4 millones de habitantes, siendo 
una de las mas bellas ciudades de los Estados 
Unidos, la segunda en poblacion e importan- 
cia econdmica. Ademas, en la actualidad es 
un gran centre ferroviario, saliendo de su es- 
tacion central la increible cifra de 70 Irenes 
por hora, durante todo el ano, rivalizando con 
Nueva York en monumentos, edificios, arqui- 
tectura, ciencias y artes; y con mas de 10,000 
industrias diferentes.

La exposicion a que nos estamos refirien- 
do fue preparada en seis anos, constituyendo- 
se una Corporacion sin fines de lucro para ese 
objeto, que levanto 20,000,000 dolares para lle- 
var a cabo las obras. Despues de iniciados 
los trabajos preliminares sorprendio a los or- 
ganizadores la famosa depresion econdmica. 
pero no desmayaron en su empeno y la obra 
siguid adelante con mayor entusiasmo aun ya 
que habia que veneer mas grandes resisten- 
cias. Ella no costd un solo centavo al contri- 
buyente americano, pues, se hizo sin la ayuda 
del Gobierno Federal, ni del Municipal.

En vista de los magnificos resultados que 
se obtuvieron durante el primer ano, los or- 
ganizadores resolvieron extenderla por un aho 
mas y volvid a abrir sus puertas en 1934, al fi
nal del cual los ingresos habian sobrepasado 
en mucho a los gastos y pudo devolverse el 
capital que habian invertido los bonistas con 
una utilidad de 25 por ciento.

La Exposicion “Una Centuria de Progreso” 
representd la expresion maxima de la edad de 
la maquina y de todos los ramos del conoci 
miento cientifico. El dia de la inauguracidn 
el Presidente Roosevelt desde su edmodo es- 
critorio de la Casa Blanca, apretando un bo- 
tdn, conectd el circuito electrico que trasfor 
maba el rayo de luz que havia enviado la es- 
trella Arturo mucho tiempo atras, que viajan 
do a la fantastica velocidad de 250,000 kilome
tres por segundo habia demorado cuarenta 
anos para Hegar a nuestra Tierra y que por 
medio del observatorio astrondmico de la Uni- 
versidad de Wisconsin se pudo convertii- en 
energia electrica aquella magica luz viaj era 
de los espacios, gracias al misterio cientifico 
de tubos al vacio, amplificadores y celdas foto- 
electricas, para encender toda la magnifica 
iluminacidn de la Exposicion. Millones de lu
ces de diferentes colores y matices, en verda- 
dera sinfonia optica daban a la exposicion ca- 
racter fantastico durante la noche; y este mi- 
lagro se repetia diariamente, a las seis de la 
tarde, durante todo el tiempo que estuvo 
abierta.

La arquitectura de los edificios, que se 
apartaba completamente de los clasicos Ca
nones de la griega y romana, sorprendia a los 
visitantes, pues, para el ojo profano era di- 
ficil concebir que las recientes combinaciones 
de pianos y superficies pudieran dar un nue- 
vo sentido de belleza a la linea arquitectoni- 
ca. Era la expresion de la edad de la estruc- 
tura metalica y el concrete armado, y asi vi- 
mos como, por primera vez en la historia de 
la arquitectura, todo un enorme edificio, el 
de Viajes y Trasportes, de dos manzanas de 
extension y una altura de seis pisos, se soste- 
nia segun el principio de suspension de puen 
tes, sin columnas, pilares o arcos de soporte. 
Nuevos sistemas de luz y ventilacion, comodi- 
dad y belleza se ponian en practica.

En el edificio de las matematicas era dig- 
no de atencion las investigaciones astronomi 
cas. Luego, en el de las ciencias fisicas la di 
versidad de exhibiciones era sorprendente; 
despues, el de la quimica aplicada, mas alia, el 
de las ciencias biologicas; en seguida el de Geo-

mandaran sus embajadas de arte e industria a 
Hyde Park, en donde se edifico el famoso 
Crystal Palace, que fue una expresion de la 
arquitectura de mediados de siglo 19.

Desde entonces casi todas las grandes ex
posiciones han tenido el caracter internacio
nal, y una de las mas notables fue la de Paris 
de 1900, que se realize para celebrar la en- 
trada del siglo que se iniciaba, ya que ellas se 
llevan a cabo para conmemorar un aconteci- 
miento historico o un hecho muy importante, 
pudiendosele considerar como la mas grande y 
fastuosa de todas las habidas anteriormente. 
A esta notable exposicion concurrieron casi 
todas las naciones de la tierra y las colonias 
mas importantes, con excepcion de la. Argen
tina, Brasil y Chile, y las huellas que dejo, en 
todos los ordenes de arte e industria, se hizo 
sentir durante el primer cuarto del presente 
siglo.

Con el crecimiento del nacionalismo, tra- 
tando de rivalizar unas naciones con otras, y 
viniendo a representar el orgullo y el prestigio 
nacional, asi como por la poderosa ayuda que 
ellas prestan al comercio y a la industria, los 
gobiernos, municipalidades, camaras de co- 
merio, industriales, en fin todos los organis- 
mos representantes de las actividades y ri- 
quezas de los pueblos ponen el mas amplio 
empeno en el mejor exito de ellas y es por es- 
to que para la exposicion de 1900 el gobierno 
francos contribuyd con la suma de £ 800,000, 
la Municipalidad de Paris con una suma igual, 
fuera de las £ 2,400,000 que se obtuvieron de 
la vena de bonos especiales de 20 francos ca
da uno. Las naciones extranjeras gastaron la 
enorme suma de £ 6,000,000 en la ereccion de 
sus respectivos pabellones y los exhibidores 
franceses, la cantidad de £ 3,000,000, dando un 
total general de £ 13,000,000, o sea, nada me- 
nos que 260,000,000 de soles al cambio actual.

La exposicion de Paris de 1900 tuvo, pues, 
un exito muy feliz en todo orden de cosas. 
Asistieron mas de 45,000,000 de visitantes en 
los siete meses que estuvo abierta y tuvo, tam
bien, la virtud que, por primera vez, desde 
1870. oficialmente estuviera representada Ale
mania en una exposicion francesa.

En los Estados Unidos se han realizado 
tambien exposiciones de importancia mundial, 
como las dos de Chicago,, la de Saint Louis, la 
de San Francisco, la de Filadelfia, San Diego, 
Dallas y otras muchas que han dejado muy 
gratas memorias por su organizacion y gran- 
deza.

La mas importante de ellas fue la de Chica-

* *
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la enorme suma de 125,000,000 
construccion que unidos a los

cien millones que gastaran el Gobierno Fede
ral, los gobiernos de los 48 Estados de la 
Union, la Municipaidad de Nueva York, las 
naciones extranjeras que concurriran a ella 
y los exhibidores particulares haran un total 
de 225,00,000 dolares, respetable suma que ja
mas se ha empleado anteriormente en una ex
position .

Se ha escogido un precioso sitio, Flushing 
Bay, una hermosa bahia situada en el subur- 
bio mas moderno de Nueva York, entre Queen 
y Long Island, habiendose preparado un te- 
rneno de 1,216 acres, de los que 380 se dedi- 
caran a construcciones que podran contener 
800,000 visitantes. Segun calculos de los orga- 
nizadores mas de 50,000,000 de personas visita- 
ran la exposicion durante el ano 1939.

Las ceremonias de la colocacion de la pri- 
mera piedra del edificio de la administracion 
tuvo lugar el 27 de abril del ano proximo pa- 
sado, y desde entonces los trabajos han avan- 
zado con toda rapidez y con la precision que 
ha calculado el comite de arquitectos que di- 
rige John Philip Morgan, famoso constructor 
neoyorquino que ha hecho obras celebres co- 
mo los subways, o lineas subterraneas de 
ciudad.

Todos los

B 
13,

Nueva York, la ciudad mas grande y poblada del Mundo, la expresion mas 

alfa de la civilizacion moderna, en uno de cuyos suburbios se levantan ac- 

tualmenfe las edificaciones de la Exposicion Internacional del ano 1939.
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logia, en donde el visitante podia ver modelos 
en movimiento que demostraban la formacion 
de las montanas, las actividades volcanicas, la 
erupcion de los geysers, la formacion del pe- 
troleo. El edificio dedicado a la ciencia in
dustrial exponia las diferentes aplicaciones de 
los principios cientificos a las industrias.

Otro edificio que impresionaba profunda- 
mente era el de la historia de la ciencias me- 
dicas en donde se exhibia el “hombre traspa- 
rente” hecho de vidrio en el que se veia el 
funcionamiento de todos los organos del cuer- 
po humane, especialmente del corazon y la 
eirculacion de la sangre. En una visita dete- 
nida hecha a este edificio cualquier profano 
podia adquirir muy buenos conocimientos pa
ra preservar su salud, y con particularidad, la 
vision.

El edificio de Viajes y Trasportes podia 
considerarsele tambien como un museo indus
trial, pues exhibia las primitivas maquinas, 
wagones, carruajes y toda clase de medios que
se valid el hombre para trasladarse de un si
tio a otro, desde las edades primitivas hasta 
el tren mas lujoso y el aeroplano mejor hecho.

En otra gran seccidn de la exposicion se 
encontraba el edificio del Radio y Comunica- 
ciones; aqui podia admirarse objetivamente el 
portentoso funcionamiento y principios de la 
radiodifusidn y television; como las ondas 
electrcas se transforman en sonido, y otros 
muchos dispositivos que permitian familiari- 
zarse con estos secretes de la industria elec- 
trica.

Cientos de edificios de exhibidores particu
lares mostraban el trabajo en la industria, 
desde la construccion de automoviles en los 
pabellones de la Ford y la General Motor, en 
donde se fabricaban los autos a la vista del 
publico para venderlos alii como souvenirs, 
hasta la imprenta con su complicada maqui- 
naria.

Cada uno de los 48 Estados de la Union 
americana tenian pabellones especiales, arre- 
glados en conformidad con las peculiares ca- 
racteristicas de ellos, destacandose los de Cali
fornia y Florida que mostraban la exhuberan- 
cia de sus flores y frutos.

Participaron en esta gran exposicion casi 
todas las naciones del mundo, siendo los pabe
llones mas notables los de China y Belgica 
que comprendian manzanas enteras de cons
trucciones tipicas regionales, especialmente la 
primera con la ereccion del Templo de Oro de 
Jehol que contenia riquisimas porcelanas, 
muebleria y bordados de seda, autenticas pie- 
zas de arte oriental.

Bellisimos jardines separaban los diferentes 
pabellones y compartimentos de la exposicion.

Para completar el cuadro tenemos tambien 
que hacer mencion de, las exhibiciones artisti- 
cas como la reproduccion en tamano natural 
del Templo Maya; asi como colecciones de 
pinturas prestadas de los principales museos 
del mundo que se expusieron para el deleite 
del afortunado visitante. Exquisites ejempla- 
res de las escuelas italianas, francesa, inglesa, 
alemana; promitiva, renacentistas y moder- 
nas, se habian juntado alii. Se podia admirar 
al lado de Holbein del siglo 13, obras maes- 
tras del Tiziano, del Veronese, de Van Dyck, 
del incomparable Rembrandt. El Greco, Ve
lasquez, Goya, Rivera, Zurvaran, representa- 
ban a Espana. Aparecian igualmente alii tra
bajos notables de los principales autores del 
siglo 19.

Los organizadores no descuidaron el arre- 
glo de un esplendido programa musical; va- 
rias orquestas, en diferentes anfiteatros cons- 
truidos especialmente para ese objeto, daban 
conciertos en las tardes y noches, siendo dig- 
na de mencionarse la Century Symphony Or
chestra, de 120 profesores, a base de la Socie- 
dad Filarmonica de Chicago; y las principales 
orquestas del pais fueron especialmente invi- 
tadas a dar conciertos. Varies grupos cora
les dieron festivales, uno de ellos The Choral 
Director’s Guild presento un coro de 5,000 vo
ces que llamo muchisimo la atencion.

En los principales pabellones dedicados a 
las ciencias se daban conferencias de vulgari- 
zaeion cientifica. Las mas interesantes y que 
jamas podran borrarse de la memoria del vi
sitante eran las que se daban en el Adler Pla
netarium. Bajo una blanca cupula, en un sa
lon circular, se situaban cada hora 500 visitan
tes, y al apagarse la luz tenuamente comenza- 
ba a dibujarse en prespectiva los contornos de 
la ciudad de Chicago, imitando un c 
hasta que las sombras de la noche

completamente la ciudad y comenzaban a bri- 
Uar las estrellas de todas magnitudes en el 
cielo artificial de la cupula. Este fenomeno 
era producido por una maquina especial este- 
reoscopica compuesta de multitud de proyec- 
tores sabiamente combinados que reproducia 
exactamente el intrincado fenomeno de los 
cielos. Tambien reproducia el Sol, la Luna, la 
Via Lactea. Un astronomo en el medio del 
salon con una linterna en la mano, para sena- 
lar sus objetivos, describe la geografia ce
leste, menciona las principales constelacio- 
nes con pluralidad de detalleg y poniendo elec- 
tricamente en funcionamiento la maquina tra
ce acelerar o retardar a voluntad la carrera 
de los diferentes cuerpos del firmamento; ex
plica la concepcion del tiempo y del espacio 
asi como la suprema belleza del infinite. Des
pues de una hora de viajar en el espacio, vol
via el visitante a la Tierra guardando en su 
memoria la leccion objetiva mas coinpleta de 
astronomia.

Para mayor satisfaccion y placer de la con- 
currencia se construyeron dentro de la Expo
sicion restaurantes y cabarets tipicos con ar- 
tistas regionales, reproduciendo los mas famo- 
sos del mundo como el de Heildelberg, en don
de muchachas alemanes en trajes de caracter 
ofrecian cantos y bailes caracteristicos.

Muchas cosas mas pudieron ver y admirar 
las personas que visitaron la Exposicion de 
Chicago.

Nueva York, la ciudad mas grande del mun
do, se prepara ahora a realizar un especial 
acontecimiento el ano proximo con la inaugu- 
racion de la gran exposicion. Ella sera de ma
yor magnitud y fastuosidad de las que se han 
realizado en los Estados Unidos hasta el pre
sente .

Nueva York se siente orgullosa del progre- 
so que ha alcanzado en su corta historia al ex
treme de sen hoy la ciudad mas poblada del 
mundo y el centro financiero mas importante 
de la humanidad. Ella se ha hecho con un es- 
fuerzo gigantesco; por su peculiar constitu- 
cion, ya que la parte principal se halla situa
da en una pequena isla, Manhattan, ha tenido 
que desarrollarse verticalmente, haciendola fa- 
mosa por sus rascacielos. Por la multitud de 
su trafico ha tenido que horadar tuneles bajo 
el rio Hudson y construir grandes y moderni- 
simas vias elevadas automovilisticas en las 
que se puede correr al lado de los rascacielos 
a 90 kilometros por hora. E’la ha decidido 
llevar a cabo una exposicion y se ha propues- 
to que sea la mejor y mas grande del mundo.

El tema central de la exposicion se titula 
el “Mundo de Manana”; y para llevarla a. la 
practica se ha organizado 
que invertira 
dolares en su

paises del mundo han sido in- 
vitados y se anuncia que ya han contestado 
54, aceptando la invitacion, entre los que se 
encuentran las 22 naciones del Bureau Inter
national of Expositions, que ha senalado el 
ano de 1939 para la gran exposicion de Nueva 
York.

Ademas, muchas de las grandes companias 
manufactureras llevan tambien a cabo las 
construcciones de sus respectivos edificios en 
los espacios que contrataron oportunamente 
para las exhibiciones de sus productos.

Parece, pues, que la exposicion de Nueva 
York va a constituir un acontecimiento de re- 
sonancia mundial. Hoy mas que nunca una 
exposicion como la que se va a efectuar en 
esta gran ciudad es un suceso de trascedental 
importancia porque, ademas, de contribuir 
que se conozcan los diferentes paises, sirve de 
insustituible ayuda para el comercio y la in
dustria en general. Por las grandes facilida- 

de comunicacion permite 
que la concurrencia sea numerosisima convir- 
giendo hacia ella desde las mas remotas regio- 
nes del planeta, circunstancia que hace que las 
exposiciones como esta sean verdaderos cen
tres de intercambio de ideas, espe.ranzas y 
emocicnes entre los distintos pueblos; hace 
que sean lugares en donde se dan cita las ex- 
presiones mas elevadas de las fuerzas benefi- 
cas que luchan incansablemente en el mejora- 
miento de los medios de vida de la especie hu- 
mana.
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• LA PICARONERA” “LA CAUSER A"

(Senorita Isabel Vargas Prada) (Senorita Teresa Carvallo- Valdez)

PREGON •- PREGON:

iQue ricos los picarones calientitos!

CUMBIA;

FESTE.TO:

a triralala

1

"LA MIXTURERA”

(Senora Natalia Garland de Cook)

> ■ |

■PREGON:

PASSEPIED-

amar.

A cinco por medio, jcatay’ 

para cualesquiera, jchumay! 
da los picarones, ;catay! 
la picaronera, ichumay.’ 
La picaronera........ ;se val

Y si los guardas un dia 
y ya el picaron se enfria. 
si un hervocito le das 
borrachito lo pondras.

;Que ricos picarones calientitos I

;Rica causa de boda

de San Valentin de pique pie! 

; Precurarse muchachas, - 
que no hay otra!

El clavel disciplinado 
indica amor desconfiado. 
y el heliotrope dira.* 
solo a ti podre yo

Ara la la la la la 
la mixturera se val

Contenta esta Pascualita 
por mientras con su frutero;

•'EL CHOLO FRUTERO"

(Senor Edmundo Pizarro 1

Ya le dije 
que cuanj 

sera, pues,

* wb"

PREGON:

; Hay uva blanca, hay uva zambita. 
hay uva mollarita, 

a la buena pera-perilla 

aanzana. lucuma. chirimoya!

TRISTE:

1- 

■1
J

i'

a los pregonei 

ticos ruidos dt 

La senora .

les del Solar ; 
lizando una a( 

petuar eUFolk 

cual nos ocup; 
revista — ha 

esos pregones, 
olvido, ya que 

ria ha desapa 
ciudad. En fie 

salones de la 
cion propulsor

Me Haman picaronera 

porque vendo picarones 
y no me Haman ratera 
cuando robo corazones. 

iQue ricos picarones calientitos!

Si al pas 
me la enc 

yo le doy 

albaricoqu 
: Serrana! i

La rica causa de boda 

que va en la fuente blanquita. 
iy a rechuparse los dedos. 
que la hace na Melchorital 
.’Precurarse. mi ama. 
que no hay otra’

Aqui esta la mixturera 

trayendo las fresca-s flores 
que a galanes y doncellas 

ayudan en sus amores.

Sabrosa. como nmguna 
y tan bien adornadita 
con huevecito, aceituna. 

camaron y lechuguita-

Si quiere un enamorado 
sus desvelos revelar, 

mande los claveles rojos 
y ellos solos hablaran. 
El morado nensamiento 
te dira: solo en ti pienso. 
y la flor del aza-har’ 

contigo me he de casar.

Pruebe su merce la causa 
que es para resucita 

y que hasta los francesitos 
aprenden a sabore&.

Redondos y tostaditos 
y en su miel bien banaditos 
van provocando los pillos 
a vejetes y chiquillos

I Rosas, jazmines. claveles!
.’Jardin, jardin.’

Muchacha, l  no hueles ?

cuando j
Here seno 
; SErrana.'l

asta hace poco mas o menos treinta 

anos, la ciudad de Lima, la cuatro vo

ces centenaria Ciudad de los Reyes, 

despertaba al dia o se despedia de el, 
con los pregones de los vendedores ambulan- 
tes, quienes, en las calles de barrio o por las 
vias centrales, anunciaban, con cantos de es- 

tentorea picardia, sus comestibles mercancias: 

frutas frescas y olorosas, fragantes flores, ta

rn-ales, causa, sanguito de pasa, picarones, re- 

vo.ucion caliente. Deliciosas las frutas, aromo- 

sas las flores y sabrosas las viandas, ellss con- 
quistaban la predileccion del publico merced

jY a triralala y 
un platito por un rea’ 

!Y a triralala y a triralala 
la causers ya se val 

iPrecurarse! etc.

11’
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•■LA TAMALERA"

iSenorita Graciela Morales Ayarza)“LA SANGUERA”

(Senora Sara de Llop)
PREGON:

PREGON:

MARINERA:

SOCAVON:

i Ya se va la tamalera sua!
1

to

1‘•REVOLUCION CALIENTE”

i zambita.
(Senorita Consuelo Ledesmal

HUAYNO-
PREGON-

1

il

I

I

37 *

J I

I

I I

Ya le dijecholita 
que cuandddado sea 
ser&, pues,|j£rcita

Si al pasanananita 

me la encisn la ventana. 
yo le doy mquita. 
albaricoqueiizana. 

:Serrana! iai

cuando jun platita 
«ere senor hbrero 
iSerrana! iai

auncue su tavta no quiera.
Y juraremos por Dios 

que nunca nos pelearemos 
y abrazaditos los dos 
en las bodas bailaremos.

:Baila que te baila 
mi senoray. 
con tu maridito. 
tu schoncollayj

Tan solo las muelas 
van a rechinar 

iy qu£ gran bullanga 
la que van a armar!

i Come, mamacita, 
come, corazdn 1
; A “gordo” el paquete 

de revolucion I

TONADA:

Bah, no tengas mledo. 

come y ya veras 
que ni tiroteo 

ni metralla olr£s-

Ay, qu£ rico, qu6 sabroso. 

qu6 bueno aue esta el tamal: 
tiene huevos y aceituna 

y gallina en cantida.

RO”

oi

Pasito a paso me voy 
de Malambo a Malambito 

gritando ijuy, aqui estoy I 
^quien me compra mi sanguito?

*

i Si—a. si—a. 

la tamalera sua.!

? . ’bo

Ya se acaban los tamales, 

tamalera a descans^. 
Franciquillo con Francico 

de su Plata a disfrutd.

r*

I

*■

' J
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5

Mire ml ama aue es muy ruce 

y no se le olvidara, 
roraue tiene unas nasitas 
aue sirven pa’recorda.

Revoluclfln callente, 
mUsica pa’ los dientes. 

azUcar. clavo y canela 
para rechinar las muelas-

Compre su rnercg. ml amita. 
son de un saborcillo tai 

que el que compra uno de a medio 
tambien compra uno de a real.

1

En las que yo traigo. 
que tan ricas son 

no oiras el estruendo 
de bronco candn-

Ni habrd cierra-puertas 
ni habrd. quemazdn, 
^dlo habra canela 

y clavo de olor-

PREGON-

Por esta calle me voy, 
por 1’otra me doy la vuelta. 
la que me quiera comprar 

que tenga la puerta abierta.

No queda gente en Malambo 
nue no coma mis tamales; 
blancos. cholos. chinos, zambos. 
icomo seran de especiales!

ill
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No te asustes, nlha. 

cdlo es un pregon- 
no va a hacerte nada 
mi revolucion

En la calle’er Panteoncito 
se me cuadrd uno en la acera 
v me dijo: ;Que sanguito. 

prefiero yo a la sanguera!

* Ji
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iSangue y con ruce 
y con tanta pasal

a los pregones, ran los tipicos y simpa- 
ticos ruidos de iad.

La senora Rsrcedes Ayarza de Mora

les del Solar unciosamente viene rea- 
lizando una adit obra que tiende a per- 

petuar el Folklorical criollo, ■—obra de la 
cual nos ocupaien otro numero de esta 

revista — ha m y recogido la letra de 

esos pregones, dolos para siempre del 
olvido, ya que aa y expresiva vocingle- 

ria ha desaparle la vida actual de la 

ciudad. En fiesvidable, realizada en los 

salones de la Si “Entre Nous”, institu- 
cidn propulsoratltura y distincion, que

; Si—a. si—A 

la tamalera sua!

preside, con tanta prestancia y distincion de 
verdad, la senorita Belen de Oscna, las senoras 

Natalia Garland de Cook y Sara de Llop; las 
senoritas Isabel Vargas Prada, Teresa Carva- 

llo Valdez, Consuelo Ledesma, Graciela Mora

les Ayarza, y los senores Edmundo Pizarro y 

Miguel Muelle Leon, interpretaron a los pre- 
goneros desaparecidos de Lima y cantaron la 

musica y letra compuestas por la senora de 

Morales del Solar. Ofrecemos en esta plana 

una impresion grafica de los gentiles interpre- 

tes de los pregones limenos, tomada especial- 
mente para “Expresion’ 

la ciudad.

I; ii| 
11

Vo le dije: “jCuida'dito. 

desista uste de ese emneno, 
mejor prefiera er sanguito 
Dorque esta........ ya tiene dueno!

iSangiie! etc.

4.
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avion
ha resuelfo

El puerto del Callao con sus 

amplios y modernos muelles.

La Punta como lengua de tierra 

que se interna al mar erisada de 

construcciones de muy buen gusto

Sobre los nevados picos, cruzan los avio- 

nes todas las hora del dia, los cielos de la 

patria, mientras entonan un himno de progreso 

el ritmo incesante de sus potentes motores.. . .

■ - ■ a

■ J

i esta contribuyendo al 
en nuestra joven Ame-

■ -

..Bl iiRl Is ..

a Revista “Expresion”, con exquisita 
galanteria que compromete mi gratitud, 
me da la oportunidad de ocuparme nue- 

vamente de un tenia que para conveniencia de 
los bien entendidos intereses dej pais se ha 
puesto de actualidad, y es el que se refiere al 
desarrollo del turismo en el Peru. Tocame. es
ta vez, soslayarlo desde el angulo del tras- 
porte aereo que tanto 
conocimiento mutuo i 
rica.

Del Peru puede decirse con propiedad que, 
Junto con Mexico, constituyen el compendio 
de la historia de un Continente cuyas prime- 
ras paginas se remontan a epocas obs
curas del mundo en que civilizaciones, tan
to o mas antiguas que la Babilonica, la 
Egipcia y la China, cumplieron su ciclo 
historico aqui en nuestro suelo. Siglos mas 
tarde, ostentan el galardon de convertirse 
en los objetivos preciados de los descubrido- 
res del nuevo mundo, al que traen la prestan- 
cia de una raza heroica, la fe de una religion 
pura y la riqueza de un idioma bello y musi- 
despues, permite trasplantar a tierra America- 
cal. Asiento galante de la epoca Virreynal 
na la inspiracion artistica del Siglo de Oro, y 
surgen en prodiga multiplicacion las maravi- 
llas arquitectonicas de templos y palacios que 
se completan con la pintura, la escultura, la 
talla, la orfebreria y tantas otras manifesta- 
ciones espirituales que por doquiera han deja- 
do su huella para admiracion de las genera- 
ciones que se sucedieron, al lado de las mas 
grandlosas aiin que nos legaron los autoctonos 
pobladores de estas tierras. Pais Uamado a 
grandes destines, el Peru, sirve mas tarde de 
escenario para que en sus campos gloriosos se 
consolide la libertad de un mundo.

Desde el Siglo XV los galeones que lleva- 
ron a Espana las fabulosas riquezas arranca- 
das al indio a cambio de la cruz y de la civili- 
zacion, permitieron popularizar el nombre de 
la tierra de que provenian, pero el Peru conti- 
nuo generalmente considerado como algo leja- 
no y fantastico, azas utopico y hasta irreal, 
donde solo el espiritu de aventura 
bicion del dinero podrian llevar...

Cuando Fulton descubre el medio de nave- 
gar por el mar con otra propulsion y a mayor 
velocidad que al impulso del viento que has
ta entonces hinchara las latinas velas; y, 
mas tarde aiin, cuando los grandes descubri- 
mientos de los dos ultimos siglos aplicadog al 
maquinismo y a la industria, derivan multi
ples medios para la mas facil y rapida comu- 
nicacion entre los humanos, se da un gran pa- 
so hacia el acercamiento de los Continentes y
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Lima, ciudad de leyenda den- 

Iro de un marco de modernidad.

Por su extension, ubicacion favorable y como- 

didades disponibles, el areopuerto de Limatam- 

bo, es uno de los mejores de Sud-America.

.

■

Sit

I Callao con sus 

jdernos muelles.
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concurso con vis- 
de hoteles y 

estrategicos de la 
Valores 

y en

El avion que represents alas de paz y 

de progreso, vence todos los obstaculos

A —

4^

Un problema 

secular
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de los pueblos, separados hasta entonces por 
procelosos mares o por insalvables caminos 
sin trazar en que la montana y el bosque eran 
barreras infranqueables y el arenal promesa 
de fatigas sin fin....

Llega por fin la epoca contemporanea en 
que viajar, mas que una necesidad especulati- 
va, es la indispensable tendencia, la inquietud 
espiritual del mundo, y surge ese tipo suige- 
neris de viajero y esa nueva razon para tras- 
ladarse de un lugar a otro, de un pais a otro, 
de un Continente a otro, que se titulan: Turis- 
ta y Turismo.

Pero todavia el Peru contimia ignorado o 
poco conocido para la curiosidad de los millo- 
nes de seres que de. todos los ambitos del pla- 
neta y en especial de los Estados Unidos del 
Norte, cada ano, dejan la monotonia de sus 
hogares y de sus ocupaciones habituales y se 
lanzan a experimentar emociones nuevas, a 
llenar sus retinas de otros paisajes, bajo otros 
cielos y otras costumbres....

Que el turismo ha llegado a constituir una 
industria de primera categoria, y el turista un 
consumidor de primer orden, lo demuestra el 
hecho de que se formen empresas mundiales 
con agencias esparcidas en toda la tierra, para 
explotarlo. Baste citar que solo en los Esta
dos Unidos existen mas de 3,000 agencias de- 
dicadas especialmente al fomento y a la pre- 
paracion de viajes o excursiones de turismo: 
que se movilizan millones de viajeros en diver- 
sas direcciones y por diversos medios; y que, 
cada ano, se gastan miles de millones de dola- 
res que los turistas van dejando doquiera va- 
yan, a cambio del sencillo placer de admirar 
algo nuevo, distinto a su propia tierra o a lo 
anteriormente visto.

Ya he tenido oportunidad de esbozar des
de las columnas acogedoras de “La Prensa” 
mi modesta opinion con respectb a lo que en 
el Peru precisa hacer para. implantar ya es- 
ta gran industria del turismo. Por felicidad 
estamos en un momento propicio en que todo 
parece ayudar la culminacion de tai empeno: 
El Estado realizando su plan trienal de ca
minos y promoviendo un concurso con 
tas a la ereccion inmediata 
alojamientos en lugares 
costa, sierra y montana. Valores consagra- 
dos en la intelectualidad y en la accion con- 
vertidos en paladines de la buena causa, co
mo el Excmo. Sr. Steinhart, Rafael Larco He
rrera, Gino Salocchi, Carlos Sa'as Perales, 
Hector Velarde y el doctor de la Riva Ague
ro y de Osma, diciendo su palabra autori- 
zada que se escucha, sin duda, con particular 
deleite aqui y en cl extranjero. La Rad'o 
Nacional cumpliendo su parte con remarcable
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a 3 millas 
continente

Arequipa, la ciudad blanca, se tiende en 
medio de tipica y bella cumpina, fien- 
te al majestuoso Misti.

EXPRE/IOM
No. 1
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‘ Y ahora lo qua se refiere al papel de la 
Aviacion.

Venga 
ta-mundo: 
como une 
kaleidosci 
cuerdo. I 
ensenarle: 
que surgi 
un mana 
rra bella 
cola de i 
gios de < 
<?e alfare 
preinca e 
grado re 
de los se 
sus casor 
y su pros 
nidas y 
hacen de 
da dentr< 
dad. Lie 
del nuev 
mas anti 
de tierrs 
construcc 
Pasiemos 
alguna v 
el Peru 
la que 1 
Panamei 
Magdale 
hagamos

I

‘ Clippers” cuyos 4 motores suman una fuerza 
mayor que la que desarroila una gran locomo- 
tora. Sus dimensiones los hacen mas grandes 
que las caravelas que uso Colon para cruzar el 
mar y descubrir un nuevo mundo. Trasportan 
40 pasajeros y mas, en cabinas mas amplias 
que un compartimiento de ferrocarril, cons- 
truidas a prueba de ruidos y con ventilacion y 
calefaccion automatica. Y, por fin, permiten 
vlajar con gan rapidez a cualquier punto de 
America, sobre el Pacifico hasta la China y 
pronto hasta Europa, mientras se contempla 
el panorama desde amplios sillones, gozando 
de todo el servicio y contort que cfrecen los 
grandes trasatlanticos.

sentido patriotico. La revista “Turismo”, que 
por sus dirigentes y presentacion constituye 
impecable modelo en su genero, colaborando 
en forma inteligente a la esforzada labor del 
Touring y Automovil Club del Peru de “co- 
nocer y hacer conocer el Peru es contribuir 
a su grandeza”. Solo falta, pues, aprovechar 
las ensenanzas vertidas hasta ahora y lo que 
otros paises han venidb haciendo al respecto, 
a fin de implantar tai industria, para la que 
el pais atesora un aservo variado de riquezas, 
faltando tan solo facilidades de acceso y alo- 
jamiento y ligeros detalles, mas bien de orga- 
nizacion y propaganda, que serian completa- 
dos al crearse el Consejo Nacional de Turis
mo con rentas suficientes para llenar su mi
sion.

El avidn, que reprssenta alas de paz, como 
una cruz de fraternidad sobre los e pacics 
infinitos, ha venido a llenar esta misidgs 
Acorta distanclas, vence los obstaculos, salva 
el mar, y va presuroso de un pueblo a otro, di 
un pais a otro, llevando sus precladas cargas,

res predominantes en el trasporte aereo 
derno. Ahora se construyen aviones como

En lo 
venido a 
tenemos n 
comprend' 
de la Cost 
cercanos 
bre la un 
sobre los 
en el fon 
Iago que 
del sol; i 
del dia 1c 
nan un h 
de sus p<

La rapidez y el confcrt son les otros facto- 
predominantes en el trasporte aereo mo-

El avion se ha convertido en un sistema 
singularmente apropiado para el desarrollo 
del comercio en general y del turismo en par
ticular. Hay que pensar que la constitucidn 
geologica de la America y sus incipientes co- 
municaciones ccnstituyo un obstaculo para el 
mejor conocimiento entre nuestros pueblos. El 
espinazo eniesto de los Andes mantuvo divi- 
dido el Continente Sur en dos bandas de pai
ses de origen comiin y fisonomias distintas. 
No era dificil advertir diversidad de costum 
bres y de ideas y hasta divergenctas en el mo- 
do de hablar el idioma que nos lego nuestra 
madre comun. El Norte y el Sur, mas que la 
diferenciE? de influencias sociolcgicas o racia- 
les. tuvo su natural barrera hasta que el Ca
nal de Panama, a! juntar dos oceancs, tiende 
el primer puente a la unidad geografica y es
piritual de America. El ferrocarril y cl cami- 
no cumplen su restringida finalidad en el 
desarrollo del comercio y la comunicacion in
terna de cada pais, pero no se errtienden, sal
vo contadas excepciones. hasta tocarse en las 
fronteras en un proposito de juntar pueblos. 
Las vias de agua, en su natural discurrrr, 
unen margenes de tierra bajo distintas bande 
ras, pero no cruzan las embarcaciones con In- 
sistente frccuencia de una ribera a otro, de un 
pais a otro, trayendo al hermano vecino a vi- 
sitarncs, Uevandonos a conocer y admirar su 
heredad....

Uno de los mas sorprendentes campos 
de aterrizaje de America, situado en la 
provincia de Pataz, al fondo de una 
abrunta oucibrada, al borde de un Iago

Fue en los albores de este siglo que se 
llevaron a cabo experimentos decisivos para 
salvar la distancia y ganar al tiempo a tra- 
vez del espacio. Fue en sueio de America, 
el 17 de Diciembre de 1903, que los hermanos 
Wright se elevaron con un aparato mas pe- 
sado que el aire y recorrieron unas pocas 
centenas de metros en linea recta llevando 
un hombre. Desde esa epoca, cronologicamen- 
te cercana, hasta nuestros dias, la aviacion 
ha alcanzado un admirable desarrollo y una 
definitiva influencia en las relaciones huma- 
nas. Elemento terriblemente poderoso y de
cisive si se le utiliza en el arte maligno de la 
guerra, pero vehiculo de progreso y de vin- 
culacion en la paz, esta contribuyendo a que 
los pueblos de una misma patria y los paises 
de la gran familia del mundo, no sean hosti- 
les ni extranos, sino mas bien que se esta- 
blezca entre ellos un intercambio rapido y fe- 
cundo para sus intereses de todo orden.

Es el sueio de America tambien, donde la 
industria del transporte aereo ha alcanzado 
definitiva supremacia mundial. Aviones, pi- 
lotos, practicas operatorias, records de demos- 
tracion. extensas redes aereas — entre ellas 
la mas extensa del mundo— servicios regula
tes, millares de pasajeros, millones de kilos 
de correspondencia y carga (comunmente Ha
mada expreso aereo), le dan a America el pri
mer puesto sobre los otros continentes. AI-

* E

gunas cifras ilustraran mejor: cl total de mi
llas de itinerario que se recorrieron por cielos 
de America en 1927 fue de 6 millones. En el 
presente ano las estadisticas permiten asegu- 
rar que se alcanzara a volar 60 millones de 
millas. La seguridad, el primer factor del 
transporte aereo moderno, se ha aumentado 
en la misma progresion de su admirable desa
rrollo. Una estadistica reciente de los Esta- 
dos Unidos revela que los servicios aereos de 
itinerario volaron un promedio de 25 millones 
de millas - pasajeros por accidente contra 11 
millones de millas - pasajeros por accidente en 
automovil. Los expertes deducen las siguien- 
tes conclusiones: a 150 millas por hora un pa- 
sajero puede volar un promedio de 1,613 dias 
- casi 3 anos y medio— continuamente las 24 
horas del dia,' antes de correr e! riesgo de 

sufrir un accidente.
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a 3 millas por minuto sobre el panorama de un 
continente.

se

y

que se desarrolla como un cuento milunioclies- 
co con laminas y paisajes Uenos de majestad 
y colorido, hasta San Ramon y La Merced. 
Descendamos con ellos por el Perene hasta el 
milagroso rio y, sobre una barca de totora, ha- 
gamosles remontarlo hasta el limite de la selva, 
en el corazon de un palsaje paradisiaco pobla- 
do de trinos y de perfumes.
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Cuzco, la ciudad imperial, cuna de la 
civilizacion ineaica, capital arqueologica 
de America.

1

En lo que se refiere al Peru, el avion ha 
venido a resolver un problema secular. Ahora 
tenemos mas facilidad para conocernos y para 
comprendernos. De un extreme al otro, des
de la Costa hasta la Montana, sobre los valles 
cercanos al mar, sobre los nevados picos, so
bre la urdimbre verde e inmensa de la selva, 
sobre los rios como cintas de plata brillando 
en el fondo de quebradas profundas, sobre el 
Iago que copia como un espejo la coqueteria 
del sol; cruzan los aviones todas las horas 
del dia los cielos de la patria, mientras ento- 
nan un himno al progreso el ritmo incesante 
de sus potentes motores.

JI Ji..... - . ..

v. 'IP

paz, como 
3 e pacics 
:a misidn. 
ulos, salva 
a otro, d ' 

las cargas,

-K.

p,-'. t ■
8 • •
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1 desarrollo 
mo en par- 
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u’o para el 
pueblos. El 
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das de pai- 
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sas ehgarzadas que es Miraflores, el populoso 
Barranco y la quieta y senorial Chorrillos que 
contrasta con su cercana y rumorosa playa de 
La Herradura, tan llena de sol y de mujeres 
hermosas. Llevemoslos por la admirable Ca- 
rretera Central, la mas alta del mundo, al la- 
do del Ferrocarril — tambien el mas alto del 
mundo — hasta Oroya, de cuyas entranag 
extrae una. de nuestras mayores riquezas, 
hasta la atrayente Tarma, de clima sin igual. 
Avancemos por ese camino que bordea cerros,

Sobre la Plaza Mayor de la milenaria 
ciudad del Cuzco, el avion cruza veloz 
uniendo la capital arqueologica de Ame
rica eon la Ciudad de los Beyes, en cua- 
tro boras de vuelo.

Llevemoslos luego hacia el Sur, hacia los 
vinedos prodigos de lea, a la milagrosa lagu
na de Huacachina; hacia la ciudad blanca ba- 
jo el cielo limpido y siempre azul de Arequi- 
pa, frente al majescuoso Misti. Luego hacia 
la capital arqueologica de America, que algu- 
na vez sera la Meca del Turismo mundial, al 
Cuzco y Machu-Pichu para que recorran toda 
la gama de la admiracion contemplando aque- 
Uos vestigios de civilizaciones que construye- 
ron fortalezas y ciudades de piedra sobre ma- 
jestuosos montanas, posiblemente para sentir- 
se mas hijos del Sol....

Vengan ahora, pues, las caravanas de tro- 
ta-mundos para ensenarles nuestro gran pais 
como una cinta cinematografica, multicolor y 
kaleidoscopica, para su admiracion y su re- 
cuerdo. Descendamos con ellos en Talara para 
ensenarles el acervo milenario del oro negro 
que surge de las entranas de la tierra como 
un manantial inagotable. Ensenemosle la tie
rra bella y procer de Piura y la riqueza agri
cola de nuestros valles del norte. Los vesti
gios de Chan-Chan. La coleccion maravillosa 
<?e alfareria, tejidos y orfebreria de las epocas 
preinca e ineaica que. con amoroso celo ha lo- 
grado reunir en Ghiclin el espiritu cultivado 
de los senores Larco. Mostremosles Lima con 
sus casonas antiguas, sus templos, sus museos 
y su prosapia virreynal, junto a la nuevas ave- 
nidas y a las construcciones modernas, que 
hacen de nuestra Capital una ciudad de leyen- 
da dentro de un marco de admirable moderni- 
dad. Llevemoslos desde los grandes muelles 
del nuevo puerto. a traves del fuerte espariol . 
mas antiguo de America, a visitar esa lengua 
de tierra que se interna al mar erizada de 
construcciones admirables por su buen gusto. 
Pasiemoslos por esa Avenida Costanera que 
alguna vez sera .motivo de orgullo y con la que 
el Peru se adelanta a construir un parte de 
la que le corresponde para la gran carretera 
Panamericana. Sigamos con ellos a traves de 
Magdalena que guarda recuerdos proceros y 
hagamosles admirar el florido jardin con ca-

F

Llevemoslos hacia Puno y hacia las mar- 
genes del Lago Sagrado, el mas alto del mun
do, y que lo surquen en la noche _ tranquila 
mientras la Luna espejea sobre el cr'stal tran- 
quilo de las aguas, contemplando la Is'a de su 
nombre a la distancia, para descender en la 
otra ribera cerca de los vestigios. igualmente 
maravillosos y admirables del Tanhuantinsuyo.

Con muy pocas excepciones, debido princi- 
palmente a falta de campos, cualquiera de eS- 
tos recorridos se hacen meior, mas facil y ra- 
pido, por via aerea. El avion brinda, pues, al 
desarrollo del turismo exterior e interno un 
vehiculo singularmente rapido y apropiado 
para que los turistas puedan observar desde 
un nuevo piano todas las bellezas de nuestra 
tierra, prodigadas a la admiracion de estos 
modernos Quijotes que parten a romant'eas 
empresas, con el Corazon pletorico de ensue- 
nos y la escarcela bien provista, dispuestos a 
conquistar todas las tierras v’sitadas, armados 
de una kodak y de un infinito deseo de ver, 
admirar y sonar....
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Mi cabeza cayo sobre los bra-

Minutos despues reinaba sobre el campo y el 
una noche extrana y desconcertante, co

la que rodea a las sombras de los muer- 
el infierno de la mitologia griega. A 

claridad. distingwamos las cosas co
de mercuric de los 
Dos contornos del 

paisaJe tomaban aspectos desconocidos 
quietantes, y una s.------- - -

1^'

mar
mo 
tos en 
su escaca
mo a la luz de los tubos 
gabinetes de electricidad.

su cabeza de

Ascendi a uno de los promontories del sur 
de la pequena bahia, y desde su cima contem- 
ple la Roca Negra, sacudiendo 
Medusa en el vertice minaz.

Ahi naufrago la Mercedes.
En la madrugada del 2 de mayo de 1853, 

cuando hallabase en su apogeo la politica na
val del Mariscal, el hombre de genio que com- 
prendio que un pueblo de extensas costas y te- 
nebresa? vecindades solo podia sentirse segu- 
ro dominando en los mares, la perdida de la 
hermosa fragata causo un momento de es
pa ntc .

Con 800 tripulantes, la mayoria mujeres y 
reclutas, estrellose en las tinieblas de la ma
drugada contra la roca perfida. El vortice de- 
voro a 700 de ellos. El capitan Noel, presen- 
ciando el desastre de su nave, resolvid pere- 
cer en ella. Su esposa, desesperada, lucho por 

(Pasa a la pag. 47),

se 
des- 

llega hasta el mar, 
cortando en dos la costa peruana.

A los pocos 
sofocante nos 
nia del mar. 
playita en miniatura que 
morial utilizan como 
de Paramonga, s... --------

e in- 
sensacion de malestar inde- 

cible embargaba el espiritu de los espectado- 
res.

Mire al sol. Cubierto por la luna negra, ha- 
biase vuelto una pizarra profunda. Circunda- 
bale un borde incandescente y un halo irre
gular, de colores violaceos y amarillentos en 
diversos tonos: la corona, 
que emanaban esa luz —

Otra vez el arenal muerto, del que parece 
jamas vamos a salir. Cada vez que me en- 
cuentro en ese mar sin orillas, comienzo a 
meditar lo que ocurriria al viajero perdido en 
sus inmensidades, que sin puntos de referen
da se encontrase como en medio de los am- 
bitos del oceano Pacifico. Pero en un Pacifi
co de arenas calcinadas, abandonado entre 
los dos infinites del firmamento y del arenal.

Cuantas veces he experimentado en mi vl- 
da esta horrible sensacion. No en los desier 
tos materiales de la tierra, sino en los inco- 
mensurablemente mas crueles del espiritu.

Y asi, entre sohador y doliente, 
Casma.

Pero hablare mejor del Casma de 1937, con 
eclipse total de sol de 8 de junio, que mar- 
la fecha mas grande de la diminuta urbe. 
El avion en que viajaba me permitia con- 

templar el horror del revuelto mar de arenas 
que se extendia debajo de nuestros pies, y la 
inmensidad del oceano. A lo lejos y a O- 
riente, los picos de los Andes.

En esa forma extrana en que surgen los 
paisajes en los giros violentos del aeroplane, 
aparecio un enorme mazo de verdura. como 
la copa de un arbol gigantesco. Era el grupo 
de los ficus de la plaza de Casma, que desde 
la altura forman una sola copa. Son de los 
mas notables ejemplares que haya visto. Sus 
deformes troncos, que tres hombres apenas 
podrian abrazar, dan la sensacion de estar 
ante arboles muchas veces centenarios. Sin 
embargo, hace apenas 80 ahos que el ficus 
fue i.mportado del Japon. lo que no obsta para 
que hoy haya tornado carta de ciudadania en 
toda la costa, y complete el paisaje de las vie- 
jas casonas de hacienda, como si por derecho 
de herencia, compusiese una parte del ambien- 
te de los vallee del Peru.

En la playa de Puerto Pobre, a la desem- 
bocadura del rio Casma, nos congregamos 
cuatro o cinco mil almas, a contemplar un e- 
clipce como desde hace centenares de anos no 
se ha visto en parte alguna.

Poco a poco el disco de la luna, negro ab-

que era la fuente 
que por su tristeza 

debia llamarse, no luz, sino de olacion — que 
tanto atormentara a nuestros nervios durante 
los dos minutos y cuarenta segundos que du- 
ro el fenomeno.

De subito surgio un cafionazo de luz. 
luz verdadera, rubicunda y conquistadora, 
mo si el sol hubiese estado introducido a pre- 
sion dentro de un tubo de acero, y saliese dis- 
parado por la expansion de la polvora, a 
nera de bala de canon .

Otra vez el color y la alegria inundaron los 
espacios; lucieron los cerros sus energicos per
files, batieron las olas su espuma deslumbran- 
te y las aves marinas tendieron las alas, 
amerizando en la. limpida. superficie del 
oceano.

—Que corta ha sido la noche, — monologa- 
rian. — Nos han sido robadas algunas horas 
de sueno. Y luego, grunones, concluirian:

—Asi andan las cosas por aca.

los buenos tiempos para
con el cristal de las

’-h casa de Bolivar y 
la'fortaleza de Paramonga, segui por 

Al Norte de Pativil- 
Primeramente

asi tan antigue 
Dima es en est 
Se efectuaba ei 

las de conventos: de 
tero: y ultimamente 
firme de Acho.

Da aficion de lo: 
taculo se cultivo, a 
la buena raza de t 
eonforme fue experi 
de esta costa era a 
vigor y feroces cua 
El Cabildo, destine 
dias en cada ano; y 
la primera corrida e 
cua de Reyes, la se 
tercera el de Santii 
Asuncion.

Poco a poco se 
cuanto al modo de d 
ra que el concurso : 
didad a presenciar 
establecerse el form 
aquella muchos cua 
y solidas en que se 
una cuota proporcio 
taja del lugar que < 
se con barreras y t; 
o avenidas, colocan 
dios. En todas estas 
maderas y dinero, 
chcs de los tablado 
los que negociaban 
quienes cuidaban d 
se encargaban con 
guridad y uniformic 
Cabildo o por los c 
las funciones, a los 
que habian fijado e

Ademas de las 
que se dirigian por 
tratas con la Ciuda 
el Cabildo y en que 
ra consultar el me 
Eran estas las que 
la jura de Rey, nac 
monios reales, entr 
rrey o Arzobispo, f 
tos plausibles, com 
de Santa Rosa y d 
hacia funciones ex 
carecian del apara 
mismo inferiores e 
en cada ano: tales 
que recibian el gra 
sidad de San Mart 
poca importancia n 
rativos que los abs 
tor debe saber que 
taba siempre ocup 
de los viveres de 
flores, etc. y que 1 
tenia que remover 
plazuelas de la Inq

En los primeros 
res y altos funcio 
familias a ver los 
do, cuya corporaci 
colaciones, y en es 
gastaba en cada t 
de la renta de proj

A la lidia de tor 
las fiestas, las can 
de antiguo uso en 
siones se presenta 
principales de Dim 
en galas, caballos 
destreza con que s

Invitado a pernoctar en una hacienda del 
valle, apure irreflexiblemente un gran vaso de 
chiclia de cuatro anos. Obscura como el cafe 
y noble como el oporto.

A los pocos minutos comence a 
situd que embargaba todos mis miembros. 
luz enturbiose. I...--------- —
zos.

; Habeis recibido alguna vez un tremendo 
garrotazo en el craneo?— Pues procuradlo y 
me relevareis de la tarea de explicar lo que 
siente el hombre que ha bebido de golpe un 
vaso de esa chicha.

Cuando al cabo pude erguir la cabeza, eran 
las seis de la .manana, y el guia con el caba- 
llo tornado de la brida, golpeaba la puerta de 
mi habitacion—a la que la noche anterior fui 
conducido en vilo—para montar y seguir ca- 
mino a Casma.

soluto, como un disco de victrola, comenzo a 
remontar, cubriendo la superficie incandecen- 
te del sol. Media hora despues, solo quedaba 
un segmento luminoso (una lunula, diria un 
geometra) visible, y una penumbra de tonali
dades violaceas banaba en tristeza las olas de 
la playa, los montes petreos que circundan 
Casma y los campos de niaiz y de algodon. 
A las 4 y 15 de la tarde ya era noche.

Das aves marinas, notificadas por el anti- 
cipado crepusculo, tendieron el vuelo a sus 
dormitorios de las pehas del litoral. Dos ga- 

apresuradamente a las

I ) espues de visitar la 
( J u ■-

tierra a Trujillo.
comienza el desierto. 

cruza un cspolon de la Cordillera, que se 
prende transversa’.mente y 1 

i i- «„ 4- _

kilometros de camino el calor 
aconseja aprovechar la cerca- 

Estamos frente a Bermejo, una 
que desde tiempo inme 

eer.-.o balneario los hacendados 
sin decidirse a levantar pabe- 

llon o rancheria alguna.
Hay que volver a 1- 

disiacos, para vestirse 
aguas del Pacifico.

Despues de variae horas de marcha, co- 
mienza a insinuarse el valle de Huarmey. 
Dlegamos por fin y picamos el paso para dejar 
atras, cuanto antes, esos campos azotados por 
la sequia. El oasis diminuto que es Huarmey, 
encanto de los viajeros en medio a los desier- 
tos que lo rodean, encuentrase esta vez seco y 
sediento bajo su sol de fuego. El rio olvido su 
visita o la hizo con demasiada parsimonia, y 
Huarmey muere de sed.

Hace un siglo Huarmey era una rancheria 
de indios, con casitas de adobe. Proctor, el 
maligno viajero ingles que visita nuestra cos 
ta en 1823, nos habla del Gobernador, anciano 
hospitalario que descorcha una botella de jerez 
afiejo, para agasajar al caminante, y del cura 
que. no menos hospitalario, invitale el te y 
presentale a su amiga, una guapa rnorena, que 
a ruegos de su tonsurado protector comienza 
a desgranar las notas del torcaz apasionada, 
acompanandose con la guitarra, para derramar 
todas las negrae penas de su alma en de mal- 
querida las coplas de una cancicn dolorosa. 
Quejase la sabrosa hembra de que no puede 
dejar de amar al traidor que la engana, a pe 
sar de los consejos que ella misma .se propina.

Se necesita rer muy desabrido para ir a 
Huarmey a buscar jerez: es la tierra de la 
chicha. .

Cada lugar del Peru tiene su especiahdad 
en chichas. Arequipa alardea de la suya, a 
la que se atribuye la belicosidad de esa urbe en 
tiempos pasados. Cada ano Arequipa rein- 
vindicaba la majestad de la Constitucion y de 
las institucione: nacionales, y surgia un can 
dillo, el caudillo de la chicha, con o sin sota- 
nas.' El Dean Valdivia, por ejemplo, que con 
su rosario de rocotos y haciendo asperges de 
chicha para auyentar a los demonios de la 
tirania, lanzaba una proclama, tocaba a rebate 
en la catedral y se echaba a los caminos como 
un don Quijote criollo a defender a la fragil 
doncella de la Constitucion.

Despues del fracasado intento de tomar el 
Callao, Vivanco, el idolo de Arequipa al 
enteraree de que han caido 400 hijos del Mis 
ti en la refriega, replied, cinico y ma'agrade 
cido: cuatrocientos chicheros menos.........

Trujillo, y en especial Guanape. tiene su 
chicha de pata de toro. Asi, de toro, como 
suena; para hacer a los hombres valientes y a 
las mujeres acometivas.

Piura, su claro, servido en el clasico cojudi 
to, que es un calabazo cuyas dimensiones va- 

ria'n desde el que sirve de vaso hasta el que ha
ce veces de tinaja; que ya por ser tan crecido 
no debia nombrarse en diminutive sino en el 
mas sonoro aumentativo. Cuando nacen los ne- 
gritos en la Mangacheria o los mestizos en el 
Tacala de Piura, daseles el paladeo con claro y, 

; claro I resultan bandoleros de pelo en pecho 
y trabuco en mano.

Dima es misturera. Tiene la chicha de jora 
y la de mani. Mezcla las dos y hace unos ca 
beceados con los que lactan las bravias ,mo- 
zas del Rimae a esa gama de zambitos de to- 
dos colores, y que tienen las caracteristicas de 
todos los hibridos.

Huarmey elabora una chicha grave y jo- 
cunda, que a veces entierra bajo la arena, pa
ra servirla despues como el jerez de cien anos 
o el cognac del tiempo de los Borbones. Para 
las cabezas coronadas, o lo que entre nosotros 
vale tanto: curas, prefectos y personajes de 
viso.
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ha dicho: el tablado de encima lo construia el 
Cabildo, y en el tenia su galeria el Alcalde que, 
en cada tarde, hacia de juez y presidia el es- 
pectaculo El otro Alcalde, los Regidores y 
Asesores, con muchas personas de alta clase de 
la ciudad, ocupaban la galeria propia del Ca
bildo. Los gastos de cerrar y componer las bo- 
cacalles, salian del producto de los palcos y de 
los asientos de los tablados que se .construian; 
con cuyo ingreso se cubrian las acreencias a 
que tenia derecho el asentista de la plaza de 
Otero, o de la de Acho en tiempo posterior, 
por que no se hacian en ellas corridas de to- 
ros el ano "en que las habia extraordinarias en 
la plaza principal.

Se estreno el circo de Acho en 1768, y alii 11 
diaron constantemente los toros de la tempo- 
rada anual ordinaria de ocho lunes y el encie- 

empezando siempre en el mes de dicie.m-

establecerse el formar en los cuatro lados de 
aquella muchos cuartos y graderias espaciosas 
y solidas en que se sentase la gente pagando 
una cuota proporcionada a la distincion o ven- 
taja del lugar que cada cual elegia. Cerraban- 
se con barreras y tablados las ocho boca-calles 
o avenidas, colocandose el toril en la de Ju
dies. En todas estas obras se invertia sin tasa, 
maderas y dinero. Repartianse diversos tre- 
chcs de los tablados y cuartos de la plaza, a 
los que negociaban con el alquiler de asientos, 
quienes cuidaban de construir la parte de que 
se encargaban con sujecion a las reglas de se- 
guridad y uniformidad que se les daban por el 
Cabildo o por los comisarios o asentistas de 
las funciones, a los cuales abonaban la suma 
que habian fijado en sus contratos.

Ademas de las fiestas ordinarias de toros 
que se dirigian por empresarios su^etos a con- 
tratas con la Ciudad, habia otras que disponia 
el Cabildo y en que sus agentes entendian pa
ra consultar el mayor decoro y lucimiento. 
Eran estas las que se hacian con ocasion de 
la jura de Rey, nacimiento de Principe, matri- 
monios reales, entrada en Lima de nuevo VL 
rrey o Arzobispo, fundaciones y acontecimien- 
tos plausibles, como lo fueron la beatificacion 
de Santa Rosa y de otros santos. Tambien se 
hacia funciones extraordinarias de toros que 
carecian del aparato de aquellas, siendo asi- 
mismo inferiores en todo a las de costumbre 
en cada afio: tales como las que costeaban los 
que recibian el grado de Doctor en la Univer- 
sidad de San Marcos. Para estas y otras de 
poca importancia no se empleaban mas prepa
ratives que 10s absolutamente precisos. El lec
tor debe saber que la plaza mayor de Lima es- 
taba siempre ocupada con el mercado publico 
de los viveres de primera neces'dad: frutas, 
flores, etc. y que para las corridas de toros 
tenia que removerse todo y trasladarse a las 
plazuelas de la Inquisicion, Santa Ana y otras.

En los primeros tiempos el Virrey, los Oido- 
res y altos funcionarios, concurrian con sus 
familias a ver los toros a la galeria del Cabil
do, cuya corporacion les hacia servir dulces y 
colaciones, y en esto, desde el ano de 1563, se 
gastaba en cada tarde una cantidad que salia 
de la renta de propios.

A la lidia de toros seguian o precedian en las 
las fiestas, las canas, alcancias y otros juegos 
de antiguo uso en la .metropoli. En estas oca- 
siones se presentaban en la plaza caballeros 
principales de Lima que, a su gran ostentacion 
en galas, caballos y pajes, unian la gallardia y 
destreza con que se dese-mpehaban en diferen-

asi tan antigua como la fundacion de 
Lima es en esta ciudad la lidia de toros. 
Se efectuaba en la plaza mayor y plazue

las de conventos: despues en el campo de O- 
tero: y ultimamente, en la denominada plaza 
firme de Acho.

La aficion de los espanoles a este espec- 
taculo se cultivo, a medida que se propagaba 
la buena raza de toros que introdujeron, y 
conforme fue experimentandose que el clima 
de esta costa era aparente para conservar el 
vigor y feroces cualidades de esos animales. 
El Cabildo, destine para esta diversion cuatro 
dias en cada ano; y desde 1559 se verificaron, 
la primera corrida el dia de la Epifania o pas- 
cua de Reyes, la segunda el de San Juan, la 
tercera el de Santiago y la cuarta el de la 
Asuncion.

Poco a poco se introdujeron mejoras en 
cuanto al modo de disponer la plaza mayor pa 
ra que el concurso se colocase con mas como- 
didad a presenciar esas funciones; y llego a

rro, 

bre.

Se permitio repetidas veces jugar toros con 
el fin de aplicar los productos liquidos de las 
funciones a obras piadosas y de beneficencia. 
Para esto se celebraba previamente un conve- 
nio con el dueno o asentista de la p'aza, quien 
tomaba algunos derechos, y el importe de los 
gastos. Destruido el hospital de San Lazaro 
por el terremoto de 1746, se hicieron por dos 
anos en los dias de Carnaval dos corridas de 
toros. Las cuatro produjeron como catorce mil 
pesos libres, que sirvieron para la reedifica- 
cion de dicha casa. En 1814, para ayudar a 
la fabricacion del convento de San Francisco 
de Paula, se dio una funcion en Acho que rin- 
dio diez mil pesos. Ya habia servido el mismo 
arbitrio de jugar toros para ecstear la Iglesia 
del pueblo de Bellavista.

El ano 1765, el Virrey D. Manuel de Amat 
asigno por renta al hospicio de pobres del Cer- 
cado mil quinientos pesos anuales de los pro
ductos de la plaza de toros, mandando que al 
empresario de ella se le diesen mil pesos, por 
ano, hasta que reembolsase su costo y quedase 
la plaza para el hospicio. Estas disposiciones 
las aprobo el Rey, previniendo (entre otras co- 
sas) no se lidiasen toros en la distancia de o- 
cho legiias de Lima por todas direcciones, con- 
dicion que no siempre fue cumplida.

En real orden de 9 de mayo de 1815, conce- 
dio el Rey, a pedimento del asentista de la pla
za de Acho, una nueva corrida a beneficio del 
Colegio de San Fernando, y podia el hospicio

tes suertes, y cuando picaban a los toros con 
rejoncillos. Habia tambien toros y aquellos 
juegos, cuando se recibia noticia del arribo a 
Paita de nuevo Virrey: esto en los primeros 
tiempos.

Ya en el siglo XVIII se verificaban las co
rridas ordinarias de toros en la plaza de Ote
ro. Eran ocho y un encierro, habiendose man
dado por el Rey, en cedula de 6 de octubre de 
1798, fuesen en lunes, a consecuencia de anti
gua oposicidn de la autoridad eclesiastica a 
que se celebrasen en dias de precepto, por que, 
con el alboroto de la lidia de toros, dejaba 
mucha gente de oir misa. El encierro era una 
funcion con que terminaba la temporada en la 
cual no morian los toros que se jugaban. La 
plaza de Otero se armaba y preparaba anual- 
mente con galerias, cuartos y tablados.

Cuando ocurrian sucesos notables, las 
tas con que se festejaban no se hacian abajo 
del puente, sino en la plaza mayor y con todos 
los antiguos preparatives. Asi fue que en e- 
11a hubo toros, en 1773, con motivo de haber 
recibido el Virrey D. Manuel de Amat la Gran 
Cruz de la Orden de San Genaro. Tambien 
los hubo en 1812, por creacion del Regimiento 
de la Concordia y por el nombramiento de 
Consejero de Estado hecho en D. Jose Baqui- 
jano y Carrillo, Conde de Vista florida. Las ul
timas corridas de toros que hubo en dicha pla
za principal, fueron las de 1816 con motivo del 
ingreso al mando del Virrey D. Joaquin de la 
Pezuela.

Los Virreyes y Tribunales dejaron de concu- 
rrir a ver toros en la galeria del Cabildo, des
de que se construyeron las que estan sobre las 
tiendas conocidas por “La Rivera”, en el lado 
de la plaza que forma el frente del Palacio. En 
esas galerias se colocaban, el Virrey, al centro 
de las del lado derecho; a uno y otro costado 
las familias de Oidores, contadores mayores, 
Canciller, Asesor general y otros funcionarios; 
y en la del lado izquierdo el Intendente, Oficia- 
les reales, Jefes de la Casa de Moneda y Es- 
tanco, Tribunales del Ccnsulado y Mineria, etc.

Para las funciones de toros en la plaza, la 
boca-calle de Bodegones la cerraba y armaba 
el colegio de San Fernando: las de Mercaderes 
y Mantas, el Tribunal del Consulado y la casa 
de Expositos: las de Santo Domingo y Palacio, 
el Colegio de San Carlos; y las de Pescaderia 
y Arzobispo. el Colegio de Santo Toribio. En 
la avenida de Judios estaba el toril, como se
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El Torero Domingo Ortega en 

tres admirables lances, ejecutados 

en elcoso de Acho.

Fotos del sehor Luis Mavila.
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Desde un avidn, el fotbgrafo, Senor W. O. Runcie, 

ha tornado esta vista de la Plaza de Toros de Lima, y 

del tipjco barrio de limeno de Acho, al fondo del 

cual, el Cerro de San Cristdbal, se alza como atalaya 

magnipco de la Ciudad de los Reyes.
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tomar esta tarde por su cuenta dando al Cole
gio mil quinientos pesos.

No creemos estara de mas dar una ligera 
idea de las fiestas de toros que, con magnlfi- 
cencia y ostentacion, se verificaban en la plaza 
mayor con motivo de acontecimientos extraor- 
dinarios. Los siguientes apuntes son sacados 
de la relacion impresa de las fiestas reales que 
hubo en Lima en 1790, con motivo de la coro
nation de Carlos IV. Se hicieron por el Cabil- 
do tres corridas de toros en los dias 11, 15 y 
22 de enero: una por los abastecedores de pan, 
el 26; otra por los pulperos el lo. de febrero; 
otra por los plateros el 6; y una el 9, por los 
indigenes con encierro por la manana.

Los Alcaldes ordlnarios D. Juan Francisco- 
Arias de Saavedra y el Marques de Feria con 
log receptores y oficiales de vara, despejaron 
la plaza dando vuelta a ella despues de salu- 
dar al Virrey. Iban seguidos de doce toreros 
con ropas de terciopelo y tizu, doce arlequines 
ridiculamente vestidos y con variedad de colo
res, dos conductores de las resjarretaderds y 
dos que llevaban el repuesto de garrochas: Ti
nos y otros con monteras de terciopelo con la- 
minas de plata en que estaban grabadas las 
armas del Rey y las de la Ciudad. Seguian 
cuatro mulas, costosamente adornadas y cuyo 
destino era arrastrar los vencidos toros y sa- 
carlos del circo. Despues se emplearon caba- 
llos en este objeto.

Salio luego, por la puerta principal de pala- 
cio, la compania de alabarderos con su capitan 
el coronel de militias D. Domingo Ramirez de 
Arellano,. Caballero de la orden de Calatrava; 
se incorpord al despejo, y concluido este, se co
loco en formation debajo de la galeria del Vi

rrey.
Empezaron los toros, que fueron muy esco- 

gidos, segun el empeno del Conde de Monte- 
bianco, comisario encargado de la funcion. Lle
vaban exquisitas enjalmas, llenas de monedas 
y planchas de plata, y estrellas en sus testas.

En cada una de las tardes subsiguientes, los 
toreros estrenaron ricos vestidos, y hubo nue- 
vos objetos de diversion y lujo para hacer va- 
riado e interesante el espectaculo. A la mitad 
de el, se sirvieron al Virrey y corporationes 
helados, dulces y confituras, de las que se es- 
parcio al pueblo copiosa parte. Era permitido 
que las tesorerias gastasen ciertas cantidades 
en estos refrescos indispensables en tan cla- 

sicas fiestas.
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r™ stas sorprendentes (otografias tomadas por el 

| disHnguido aficionado, senor don Luis Mavila, 

en una de las liltimas corridas de loros veri- 

ficadas en la Plaza de Acho, ensenan la belleza y 

elegancia de los lances de capa, y Iodo Io que 

tiene de horrenda y tragica la "suerle de pica".
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del historiador Mariana. Contradijo las del 
Cardenal Jimenez de Cisneros, y sin negar que 
el juego de toros fue muchas veces reprobado 
y prohibido, registro multitud de hechos y con- 
cesiones en sentido contrario, y no pocas re- 
soluciones de los Pontifices permitiendo ese 
regocijo y dandole por licito y sano, 6 dero- 
gando censuras y disposiciones restrictivas a 
instancias de los monarcas espanoles. Reco- 
rrio asi mismo todo lo que otros moralistas, 
y no pocos jurisconsultos adujeron en apoyo 
de la diversion de toros acostumbrada en Es
pana hasta para celebrar los grados de la Uni- 
versidad de Salamanca, cuyo ejemplo sirvio a 
la de Lima para practical- lo mismo, autori- 
z<.ndolo en sus Constituciones.

En esta disertacion historica, el magistrado 
partidario ardiente del juego de toros, discu- 
tio la materia hasta donde le alcanzaron sus 
fuerzas, 6 mejor dicho, hasta dejarla agotada. 
Defendiendo que aun podia hacerse promesa 
6 voto de lidiar toros con fines religiosos y 
caritativos, cito algunos casos y copio una real 
orden dirigida al Virrey del Peru Marques de 
Mancera, en la cual consta que el Cabildo de 
Lima represento al Rey que las fiestas voti- 
vas como las de Purisima, Santa Isabel y otras 
se celebraban con toros, y que el Virrey Conde 
de Chinchon lo habia estorbado a merito de 
hallarse prohibido por breves pontificios. Que 
habiendo suplicado al Rey hiciese merced de 
mandar continuar aquella usanza, lo concedio 
asi: “para que los habitantes de Lima no se 
desalentasen ni disgustasen”.

La general y vehemente aficion que, en Li
ma, tuvieron todas las clases sociales al espec- 
taculo de toros, se hacia notar de muchos mo
des y se conocia en diferentes costumbres y 
propensiones. Los pintores vulgares, en las 
paredes de patios y calles, pintaban lances de 
la lidia de toros: los muchachos en las esqui- 
nas y plazas figuraban aquella diversion. 
Reunianse muchos individuos de la plebe, y 
sin escusar gustos, hacian en cualquier paraje 
de la ciudad un simulacro de toros en que se 
veian banderillas, capeo, suertes de espada, 
etc.: formaban su toril, habia juez, boletos y 
otras particularidades. Los que salian de to
ros llevaban costosas enjalmas y astas de to
ros en las manos para embestir.

Ultimamente, aun en las cuestiones univer
sitarias se hizo sentir la inclinacion dominan- 
te del pais. En la disputa sobre la conexion 
de la omnipotencia se opuso una grave difi- 
cultad, en circunstancias de lidiarse toros por 
fiestas reales en esta ciudad, y como un toro 
de color barroso hiciese muchas heridas en la 
plaza, compararon con el poder de ese animal, 
el que tenia el nuevo argumento que se habia 
propuesto, y por tanto denominaron a este el 
Barroso.

La lidia de toros no fue solo, en Lima, obje- 
to de aficion, pues en todos los pueblos y ha
ciendas de la costa se uso con motivo de fies
tas religiosas y regoeijos. Tambien en las 
poblaciones de la sierra se practico siempre 
con iguales motives, bien que no mataban los 
toros sino los sacaban de los circos despues 
de agitarlos y cansarlos para introducir otros. 
Los indigenas, que no son aparentes para to
reros de espada ni para capear a caballo, se 
entregan tambien a la diversion espanola con 
entusiasmo, tomando asi mas ocasiones para 
embriagarse. En algunos parajes hemos vis- 
to que, en vez de cerrar las esquinas de la 
plazas con maderas, fijando barreras, se co- 
locan grupos espesos de hombres que, a pie 
firme, resisten a las tentativas del \toro y le 
espantan de diversas maneras para que no 
saiga del recinto. En el Cusco se solia armar 
circo para la lidia, construyendo solidos tabla- 
dos y galerias.

Despues de la independencia ha seguido el 
juego de toros y en la plaza de Acho son fre- 
cuentes las corridas con cualquier pretesto, 
y en dias festivos, sin que puedan alcanzar 
nada contra esta diversion los que la censu- 
ran, porque la fomentaron los espanoles, sus 
propios ascendientes, y porque la reprueban 
los extranjeros de quienes aquello son eco. 
No advierten que en una sola carrera de ca- 
ballos hay mas victimas en Londres, que en 
el Peru por los toros en un ano, y que nacio- 
nes en que los hombres se matan luchando a 
punadas, 6 se recrean viendo agonizar a los 
gallos, no tienen ningun titulo plausible para 
ser intolerantes con las costumbres de otros 
paises.

en Lima que se hiciesen 
das de toros con motives de fiestas u objetos 
religiosos y de piedad, y tai fue el motivo que 
exito al Dr. Bravo Castilla a emplear su elo- 
cuente pluma en no pocas paginas de aquel 
folleto para justificar su concepto y parecer 
afirmativo en favor de la lidia de toros. De- 
fendio la cuestion con esmero y brio, sin re- 
nunciar razon 6 fundamento historico que 
conviniese a su proposito. El combatio las o- 
piniones de los teologos Suarez y Concina, y

a caballo no se hizo al principio 
por toreros pagados, sino por individuos que 
tenian aficion a ese ejercicio: practicaban por 
gusto, sin retribucion alguna, y por lucir su 
destreza; y aiin las personas de clase no se 
desdenaban de ir a buscar lances que los acre- 
ditasen de jinetes y de valientes. En el pre

sente siglo, este capeo, peculiar a Lima, quedo 
en las corridas de toros solo para hombres de 
la plebe y asalariados. En 1815 aparecio una 
mujei- capeando en el circo de Acho y despues 
se han visto otras.

Hubo tambien en esta plaza picadores de 
vara larga como en Espana: mas no agrada- 
ron y dejo de emplearseles. Los toros se ma
taban con rejon, espada o punal, y los toreros 
inteligentes que venian de Espana, ensenahan 
o adiestraban a los del pais, entre los cuales 

no pocos les aventajaron.
Conociase por lance de moharras el esperar 

al toro cuatro o seis indigenas, por lo regular 
muy ebrios; que armados de rejones cortos, a- 
poyados en el suelo, y sentados ellos o echa- 
dos, llamaban y provocaban al toro con unas 
pequenas capas encarnadas. Algunos morian 
en su empeno de perseguir a la fiera y hosti- 
lizarla por muchas veces: el toro pasaba sobre 
los tales hombres o levantaba en el aire a los 
que podia. Unos indios de Huarochiri se ase- 
gura fueron, si no los autores del cheque de 
mojarras, al menos los que lo introdujeron en 
la plaza de Acho.

Lo que se denominaba lanzada, invencion 
desconocida en Espana, no se uso en Lima en 
los primeros tiempos, sino desde el siglo pasa- 
do. Ha dejado ya de verificarse por ser un 
exceso de barbaric. Consistia en esperar al to
ro, a corta distancia, delante del torin, un in- 
digena con una grande lanza que se fijaba en 
un madero clavado en la tierra. El toro salia 
violentamente y se atravesaba: pocas veces 
moria en ese acto, y mas bien continuaba por 
la plaza llevando consigo aquel lanzon hasta 
que el concurso de toreros lo mataba. En oca
siones, el toro salia del torin sin precipitacion, 
y por un lado de la lanza atropellaba al que 
la sostenia y le habia llamado con un pano Co
lorado. De este desagradable espectaculo gus- 
taba el Virrey D. Joaquin de la Pezuela y ha
cia algunas veces que la lanzada se repitiese. 
Como las funciones de toros subsisten y conti- 
nuaran en Lima por muchc tiempo, es escusa- 
do escribir aqui particularidades relativas al 
templador, garrocheros, desjarretadores, ban- 
derilleros, toro ensillado y de perros, figuras 
con cohetes, tinajon, danzas y otras invencio- 
nes qua hacen mas interesantes y concurridas 
las lidias de toros, a las cuales mucha gente 
acude desde por la manana para acomodarse 
y comer en la plaza de Acho.

Los llamados boletos con que el Alcalde, 
juez del espectaculo, gratificaba a los toreros 
que funcionaban con propiedad y gallardia, 
eran de cuatro pesos cada uno, envueltos en 
papel. No daba dos boletos sino en caso no
table, y tres, solo cuando habia una circuns- 
tancia de especial merecimiento. Se negaba 
el boleto al que desempenaba mal el encargo 
de matar al toro, y se conducia preso al tore
ro que quebrantaba las reglas que debia se- 
guir en el uso de la espada, 6 cometia otras 
faltas contra los principios del oficio y prac- 
ticas recibidas.

Nunca faltaban en los tablados bandas de 
bulliciosas chirimias, y en los recientes tiem
pos musica militar, sin perjuicio de aquellas. 
El juez tenia a su inmediacion unos ordenan- 
zas montados para trasmitir sus drdenes, y 
un clarin con cuyo toque se anunciaba, tanto 
la salida del toro, ,como el momento en que 
debia procederse a darle muerte.

Por los afios de 1757 el ilustre limeno D. 
Pedro Jose Bravo de Lagunas y Castilla, tan 
conocido por su profundo saber, escribio un 
discurso historico juridico sobre la fundacion, 
derechos y exenciones del hospital de San La
zaro de esta capital. En esta obra, publicada 
en 1761, se ve una disertacion acerca del jue
go de toros, en la cual el autor, defendiendo 
que es licito y que en nada dana a la moral 
y buenas costumbres, se extiende con un lujo 
apreciable de erudicion a manifestar el origen 
de esa diversion y las vicisitudes a que estu- 
vo sujeta con el largo trascurso de los tiem

pos.
Censurose

En las corridas extraordinarias de toros, en 
la plaza mayor, se hacia parecer que se daba 
permiso para que la lidia principiase: y asi, 
cuando acababa el despejo, se dirigia desde el 
lugar en que el Virrey estaba hasta el toril, 
un soldado de la guardia de a caballo que cru 
zaba la plaza a gran galope con el brazo de
recho levantado. manifestando una Have gran
de de oro con un listin de cinta roja. Era esta 
la serial que se esperaba para que se abriese el 
toril y saliese el primer toro. La Have, que se 
entregaba al Alcalde que hacia de juez, se re- 
mitia al paje de servicio de palacio para que 
sirviese en la subsiguiente tarde, y pasada la 
ultima, se daba de obsequio al Virrey.

A funciones de esta categorla, no solo asis- 
tian les Tribunales, la Inquisicion, corporacic- 
nes y colegios en reunion oficial o de ceremo- 
nia hasta el Arzobispo y Cabildo Eclesiastico 
fse presentaban en los balcones del palacio ar- 
zobispal. Vimos, en 1816, que los toreros fueron 
a hacer venia al Prelado, y que recibieron su 
bendicion puestos de rodillas. En estas corri
das de toros de gran solemnidad, muchas per
sonas pudienteg arrojaban dinero a la plaza 
para premiar la pericia de los toreros.

En toda corrida de toros en la plaza mayor, 
o en la de Acho, se publicaba ante todo, un 
bando con formalidad de escribano. pregone- 
ros y ayudante del Estado Mayor de plaza. 
Era un decreto del Alcalde, haciendo varias 
prevenciones para la policia y buen orden de 
la funcion, conminando con penas a los que 
rinesen, se embriagasen, profiriesen palabras 
desvergonzadas o arrojasen agua a la pla
za, etc.

Despues que hubo plaza firme en Acho, tu
vieron principio los llamados despejos milita- 
res que Servian de preludio al espectaculo, lue- 
go que se publicaba el bando. El primer des- 
peje se hizo en 1778, gobernando el Virrey D. 
Manuel Guirior. Una columna de cien infan
tes salia a la plaza con banda de musica y en 
este acto, se retiraba toda la gente que, a pie, 
se hallaba paseando al rededor del circo. 
Aquella fuerza desplegaba en batalla, dando 
frente a la galeria del Virrey, a quien hacia 
honores. Despues a toque de caja o corneta, 
ejecutaba algunas variadas e ingeniosas ma- 
niobras que Servian de recreo y recomendaban 
al Capitan que las mandaba. Se cuidaba de 
que estos despejos fuessn originales, y nunca 
imitacion o repeticion de otros. Presentabanse 
vistosos lances y se figuraban Castillos y ata- 
ques con fuegos y granadas, concluyendo siem
pre por circular la tropa la plaza y subirse a 
los tablados, al toque de fagina. Los oficiales 
reunidos hacian entonces un saludo al Virrey 
y se retiraban.

Durante la lidia de toros en la plaza ma
yor, permanecian debajo de la galeria del Vi
rrey, cuatro o seis soldados de la guardia de a 
caballo, los cuales Servian de ordenanzas en 
los casos que ocurrian. En los toros por reci- 
bimiento de nuevo Virrey. hacian de capeado 
res algunos soldados de esa compania, pero 
sin el traje militar.

Ademas de la tropa destinada al despejo, 
iban piquetes de infanteria a hacer servicio en 
las puertas y tablados, a fin de conservar el 
orden. En epoca reciente se introdujo la cos- 
tumbre de que los cuerpos enviasen cierto nu- 
mero de soldados desarmados a ver toros, y se 
les franqueaba entrada y asiento gratis.

Las listas de toros que se pregonaban por 
las calles y expendian a real, desde dos dias 
antes de cada corrida, eran en lo antiguo ma- 
nuscritas. Se ponian en ellas, numerados y 
con sus nembres, los diez y seis toros, los tore
ros, el juez de la plaza y alguna otra particu- 
laridad. Despues de constituido el circo de 
Acho, esas listas se vendian en un pliego im- 
preso, en el cual se daba noticia de todo lo que 
hermosearia el espectaculo, de la procedencia 
y merito de cada toro y de las suertes y nove- 
dades que habria. Llenabase el papel con dia- 
logos sobre diferentes objetos, siempre en ver
sos que estaban Uenos de satiras groseras y 
burlas de mal gusto y aun deslices y equi- 
vocos poco decentes. La imprenta de los huer- 
fanos tenia el privilegio de dar a luz las listas 

de toros.
El capeo
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rras enmontadas, donde el algarrobo arboreo 

forma espesuras impenetrables y el algarrobo 

gateado se arrastra sobre la tierra, cruzo sen- 

deros practicados por los anos, y asaltanme, 

como emboscados imalhechores, los recuerdos.

los lectores de EX- 
biliografico

de la 

del Capitan

De pronto mi imaginacion de viajero va- 

gabundo salta bruscamente del tema heroico 

al de los recuerdos personales. En estas tie-

I
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"HISTQRIA DE LA CIVILIZACION

BRASILENA” por Pedro Calmon.

y "EVOLUCION DEL RUEBLO 

BRASILENO" por Oliveira Vianna

en Lima, obje- 

3 pueblos y ha- 

motivo de ties 
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I para que no 
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? solidos tabla-

Esos viejos arboles del huerto estan Uenos 

de frtftos y de recuerdos. Bajo su oscuro fo- 
llaje, cantando y riendo, vagaba con las lin- 

das hermanas de mis amigos. Un poeta que 

nos viese, habrianos tornado por una revivi- 

cencia de Jos bosquecillos de la Arcadia, con 

sus faunos y sus ninfas, coronados de pampa- 

nos aquellos y estas de rosas.

rgentina
convenio

que hace
a la vez que presta un servicio insigne a la 

cultura. Se trata del Convenio firmado entre 

Saavedra Lamas y Mello Franco, para la re

vision de los textos de Historia y Geografia, 

eliminando toda referencia danosa a la amis- 

tad entre los pueblos argentinos y brasilero.

que el histo 

cuadro de la

cion que, en Li- 
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En nuestro pais, donde tan poco conoce- 

mos del intenso movimiento intelectual del 

Brasil, ha de causar entunasmo la difusion 

de estos libros traducidos al Castellano y edi 

tados pulcramente en Buenos Aires.

han celebrado un 

intercambio intelectual 

a la America Iberica,

ha seguido el 

Acho son fre- 

uier pretesto, 

Ledan alcanzar 

que la censu- 

espanoles, sus 

la reprueban 

uello son eco. 

carrera de ca- 

mdres, que en 

y que nacio- 

an luchando a 

igonizar a los 

plausible para 

nbres de otros

Aunque tai pacto se firmo el ano 1933, re- 

cien el aho 1936 el gobierno argentino did Vi

da a un decreto, ordenando la traduccion y 

publicacion de las mas importantes obras de 

historia del Brasil; a la vez que en Rio Ja

neiro se traducira y publicara lo mejor de los 

libros de historia nacional argentina.

Este pueblecito, separado de Chimbote por 

el rio mas grande de la costa, hijo del mo- 

narca de nuestros nevados: el Huascaran, re- 

cuerda mas que a otro pueblo cualquiera, la 

sensacicn de todos ellos en conjunto. Es, ti- ' 

picamente, la pequena ciudad de la costa. Su 

placita cuadrangular llena de sol. Una igle- 

sia matriz de adobe blanqueado, con sus es- 

pezas mazas donde el sol relumbra, y perfi

les voluptuoios de estilo jesuitico. Callejuela 

con polvo suelto en la calzada y ac.ras tan 

problematicas, que se requiere imaginacion y 

buena voluntad para comprobar que existen. 

Casas de cana y barro encaladas de colores, 

de corredoy a la calle, circundado por un po 

yo de adobe, sobre el que descansan lumas y 

postes que soportan la techumbre, (ambien de 

barro y cana. Un farol de kerosene en cada 

corredor, y uno que otro diseminado cn las 

esquinas. Esto es Santa. Esto es la pequena 

urbe de la costa, de los tiempos idos, incluso 

el siglo XIX, que en el Peru es el Siglo de 

las Luces solo por las del kerosene, 

seria, como los anteriores, 

coloniales.

esclavitud, del oro, 

cuadro estupendo 

“mattos”; del oro 

realmente epica, 
economico es 

de conjunto es grandioso.

Recorde con ahoranzas los poblachos de 

callejuelas torcidas, construidas por el discu- 

rrir del tie-mpo y dibujados por el acaso, y tu- 

ve la misma sensacion que cuando cruzaba la 

mortal monotonia de la pampa argentina, de- 

solada como el oceano en alta mar, y suspi- 

raba por los riscos, desfiladeros, picos neva

dos y rios torrentosos de mi Peru.

:a, el magistrado 

de toros, discu- 

alcanzaron sus 

dejarla agotada. 

lacerse promesa 

ines religiosos y 
y copio una real 

’eru Marques de 

le el Cabildo de 

las fiestas voti- 
ta Isabel y otras 

el Virrey Conde 

ido a merito de 

pontificios. Que 

ziese merced de 
nza, lo concedid 

de Lima no se

Aqui vine hace muchos ahos, huyendo de 

la ruina de mis negocios y de mi salud. Lle- 

no de preocupaciones mortales y al horde de 

la neurastenia y del disparo en las sienes, pen- 

samiento fijo de todo hombre arruinado. Ju

veniles amigos me recibieron; acogedora y no

ble familia prodigome sus consuelos. Lo de- 

mas hicieronlo mis pocos ahos y el filtro de 

la vida campesina, risuena y sin cuidados co

mo la de un colegial en vacaciones.

La cbra del eminente historiador Simon

sen es admirable per la abundancia de datos, 
documentos graficos de gran valor y estadis- 

ticas. Y sobre todo, el metodo y el criterio 

didactico tan bien dirig.do, qu3 permite seha- 

lar al libro como de uno de los mas consagra- 

dos y series estudios de h:\storia economica 

escritos en Sud America.

Pero olvidando estas chismografias, atrae 

mi atencion la linea caracteristica de las rui- 

nas del desierto. Estamos en tierras de Gua- 

dalupito y Buena Vista, bahadas por las aguas 

del Santa, del Viru y del Chao, 

rincon que inf'amo la fantasia.

cuando, despues de la traicion de los castillos

eugestiona el sentido vital con 

riador sintetiza y reanima el 

civilizacion brasileha.

Oliveira Vianna es documentado, investiga- 

dor y certero. Estudia el proceso de la socle- 

dad y de la raza en las etapas colonial, im

perial y republicana. Socio’.ogo profundo, en 

su libro aparece el Brasil geografico, huma

ne, historico, folklorico, en fin, cuanto encie- 

rra el alma de su gran pueblo.

Sin esas 

el de las tinieblas

Ricardo Lerene, el eminente maestro e 

insigne historiador que preside la Junta de 

Historia y Numismatica de Buenos Aires, pru 

loga la primera de las obras, proclamando la 

necesidad de “superar la etapa romantica de 

la amistad entre los pueblos de America, en 

trando en la union de las inteligencias”. Pe

dro Calmon traza un cuadro realmente gran- 

dicso de la civilizacion brasilera tan sugesti- 

va y tan distinta del proceso del re to ue 

America, no solo por su marco geografico. 

sino por el sistema imperial que se implan- 

to en el, llevando el marcado sello de la obra 

cclonizadora portuguesa. El proceso economi 

co y el proceso politico estan descritos con 

estilo y con pasion de animador vigoroso y 

joven. Mas que el documento o la bibliografia

Tras 70 kilometres de marcha, siempre por 
el arenal despiadado, y dejando al paso el va- 

lle de Nepeha y su puerto de Samanco, ena- 

renado por el aluvion de 1925, entramos a una 

de las mas interesantes bahias de la costa: 
Chimbote. El Nuevo Ferrol le llamaron los 

conquistadores. Es un puerto en forma de O. 

El canal que la comunica con el oceano, ha- 

llase interceptado por un islote, que deja dos 

estrechos a izquierda y derecha. Uno de ellos 

tan angosto, que peligran las naves de gran- 

des dimensiones que lo utilizan.

La poblacion es la cosa mas estupida que 

pueda imaginarse. Calles anchas y rectas, cor- 

tandose en escuadra, como en las modernas 

urbanizaciones que el mercantilkmo de poca 
imaginacion traza, invariablemente en anti- 

paticos tableros de damas.

Gracias a este acuerdo plausible, podemos 

conocer dos grandes libros brasileros. La 

“HISTORIA DE LA CIVILIZACION BRASI

LENA” por Pedro Calmon y “EVOLUCION 

DEL PUEBLO BRASILENO”, por Oliveira 

Vianna.

Busco, con el libro de historia en la mano, 

la casa donde estuvo el cuartel general pa- 

triota en 1823. La del Coron?l Brandzen en 

seguida. Y malevolamente comienzo a recons- 

tituir las correrias del General Heres, para 

evitar el encuentro con el temerario argenti

no que lo retaba a duelo. El galgo y la lie- 

bre, pienso. Luego releo el testimonio de los 

contemporaneos, y considero las congojas del 

guerrero que sobre el pecho ostenta entorcha- 

dos vistosos y mentirosas condecoraciones, y 

dentro, la vergiienza del miedo, del mas in- 

vencible miedo, que lucha contra los consejos 

del cerebro. Este le dice: se hombre; mien- 

tras el corazon, despavorido, le repite: huye.

del Callao y de la defeccion del gobierno pa- 

triota de 1824, se replegaba con el puhado de 

los “inquebrantables” a Trujillo, para reforzar 

la resistencia contra el Destine.

El anciano politico meditaba sobre las rui- 

nas de Chimu, considerando que mas de dos- 

cientas mil almas poblaban estos parajes 

tiguamente, y hoy no pasan de quinientos.

“i, Donde estan los brazos, pregunta — re- 

conociendo los canales que el tiempo borre— 

que abrieron esos inmensos cauces? Donde 

los maestros que con tanto tino los dirigieron 

por aquellos precipicios escabrosos?”

Y como en esa bora un solo pensamiento 

embarga su mente, y un solo anhelo, exalta- 

do hasta el martirio, alienta su corazon-, pro- 

rrumpe en imprecaciones contra la deslealtad 

y la traicion, que esterilizando el esfuerzo de 
tantos heroes y la sangre de tantas victimas 

de la epopeya libertadora, sume la patria eh 

log abismos del dolor y la vergiienza.

E j esde esta seccion, numero
| 1 mero, Emilio Romero, literato,

economista, catedratico titular
de la Universidad Mayor de San Mar
cos, ex-bibliotecario de la mas antigua

Universidad de America y uno de los 
espiritus mas nobles, amplios y vigoro- 
sos de la intelectualidad peruana actual,

dara a conocer a 
PRESION, el movimiento 
del Peru y de America.

Los autores que se interesen por el 

enjuiciamiento de sus obras en esta sec- 

cion, se serviran enviar a EXPRESION, 
apartado 1760, Lima, dos ejemplares del 

libro que publiquen.

"HISTORIA ECONOMICA DO 

BRASIL" por Roberto C, SIMONSEN

En dos tomos lujosamente edita- 

dos, ha llegado tambien hasta nosotros esta 

obra, cuyo autor es profesor prestigioso de la 

Escuela Libre de Sociologia y Politica de Sao 
Paulo. Pocos libros tan bien documentados 

como el del profesor Simonsen. Aun cuando 

es dificil presentar estadisticas coloniales el 

autor se ha esforzado por presentar cuadros 

completes del movimiento com?rcial colonial. 

La etapa del azucar, de los diamantes, de la 

, de la ganaderia, en el 

de los “sertaos”. de los 

en loj turbu’entos rios. es 

Y aun cuando el proceso 

frio y brutal a veces, el cuadro

disuadirlo. Fue un duelo a muerte, en medio 

del horror del naufragio, entre la esposa y la 

amante — la amante era la fragata — y ven- 

cio la “Mercedes”. Noel con su amada hun- 

didse adrede en el pielago, legandonos uno de 

los episodios sin logica, pero Uenos de presti-

''

gios, ejemplos fecundos para la formacion del 

alma de los pueblos.

El gobierno decreto que la unidad 

escuadra perpetuase el nombre 

heroico. Y el decreto no se cumplio.

EXPREYION*
No. 1
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VISTA EXTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE

El

acicna

igiene

JIPA

iUNO DE LOS lABORATORIOS
EXTRACCION DE SUERO
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on frente al hermoso bosque de "Matamu- 
la”, en la nueva zona urbana de Lima que 
abre la Avenida Salaverry, acaba de inau- 

gurarse el magnifico edificio construido por el Es- 
tado, que sirve de sede al Institute Nacional de 
Higiene, y al que se ha dotado de los mas moder- 
nos laboratories, gabinetes, salas y elementos de 
trabajo cientifico para el cumplimiento de los fines 
que le son propios: control de alimentos y medici- 
nas, elaboracidn de sueros y vacunas y otros pro- 
ductos de aplicacion m6dica. y para el entrenamien- 
to de personal especializado.

El Institute Nacional de Higiene, cuya direccidn 
se encuentra a cargo del doctor Telemaco Battisti- 
ni, Catedr&tico de la Facultad de Medicina de Li
ma, y uno de los profesionales peruanos de mas al
to valimento, dedicado en una carrera profesional 
verdaderamente ejemplar, a la investigacion inteli- 
gente y acertada de problemas bioldgicos naciona- 
les, representa parte principal del plan de trabajo 
que se trazd el gobierno actual del Peru, presidido 
por el General de Division don Oscar R. Benavides, 
al crear el Ministerio de Salud Publica, Trabajo y 
Previsidn Social — a cargo hoy del Ingeniero D. 
Rafael Escardd—con el triple objeto de defender la 
salud de nuestro pueblo, verificar y encauzar las 
condiciones en que se desenvuelve el trabajo y res- 
paldar los justos intereses de las clases obreras.

ft \U I ■—

No. 1

HALL
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o
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LECHERIAS

UNIDAS DE

AC

LECHE

MANTEQUILLA

SANTAY QUESOS

PASTEURIZADOS

TELEFONO 11261WASHINGTON 870

Sociedad Agricola IMPERIAL
SAN NICOLAS CHEMICAL

Lida INDUSTRI ES
Se

Producfores de

Algodon

Ta ngu is.

NICOLASHACIENDA SAN

!C!Valle Supe-Prov. Chancay

Telefono 30352 Casilla

1688

SAN
i

Edificio Italia

3er. piso

Edificio "LA AUXILIAR” 

510

PERUANA 

IND.

Telefono

30077
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No. 1
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SOC. ANON.

COM. E.

PRODUCTOS QUIMICOS 

PARA TODA INDUSTRIA 

GARANTIZADOS CON 

LA MARCA.
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VACAS LECHERAS
RAZA HOLANDO - ARGENTINA

HNOS.GENOUD,JULIO

REPUBLICA ARGENTINASANTA COLOMA F. C. C. C.

consecutiva, han obtenido ambos campeo-

11261

Recientemente la

''L Ila para

L grasa.

Is
base de confrol

■■

Las mejores haciendas de

Santa Catalina.y

REPRESENTANTE

L a v a 11 ed eJose A.
i

11TELEFONO 31432SAN PEDRO 343 (principal)

■

DEL ESTABLECIMIENTO

AGRICOLA GANADERO

ono

077

I

♦E X I I I / ! o n *
No. 1

ip 
■ i

I

y
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SANTA CATALINA”

50 * * *

toros nacidos en

Seleccion y crianza a

grandes resultados, vacas

los alrededores de Lima, explotan con

EXCLUSIVO PARA EL PERU:

Por quinta vez

natos en la 51 Exposition Argentina de Buenos Aires.

oficial de produccion, tipo, vigor y rusticidad.

vaquillona Bulma Ceres 1NKAR1, obtuvo 

el campeonato mundial de production de leche y mantequi- 

vaquillas de 2-1/2 anos ordenadas 3 veces diarias 

con una produccion de 10,554 kilos de leche con 3.67 de
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CAJA NACIONAL
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Hospital Mixto para Lima y C
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Caja Nacional

542
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c) Medicina;
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Medicina. .

Cirugia. . .

Tuberculosis 

Maternidad .

Emergencia

160

160

150

60

12

EX P RL
No

POSTA

A-

Ubicacion

Avenida Grau, en la antigua “Huerta de Pelle- 

jo”, con 42,046.37 metros cuadrados.
Numero de camas

POSTA

No. 5 (Tipo Costa)

1

i'
i ■ ■ ■

B

BA:

“At1.
'.V?

• • X

"A

WA - X* ■

a Caja Nacional de Seguro Social ha 

iniciado, con la aprobacion unanime de 

todo el pais, la construccion de los edi-

IJL

jinunaWMii utoww

:r- 

AAi

I -, • 1

,a i

Distribution de camas

a) Grupos de 4 y 8, con separacion individual.

b) Equipo de camas independientes de los pa- 

bellones generales, para los enfermos que ingre- 

sen en la noche y para los nerviosos;
c) Equipo de camas, tambi^n independientes 

de los pabellones generales, para intoxicados, los 

hemorragicos y los “shokados" por causa de acci- 

dentes.

POSTA RURAL 

No. 2 (Tipo Costa)

POSTA RURAL 

No. 3 (Tipo Costa)

POSTA RURAL 

No. 4 (Tipo Costa)

L
ficios desde los cuales va a irradiar en las di- 

ferentes zonas del territorio nacional, la gran 

obra de asistencia social que le ha encomen- 
dado la ley respectiva en beneficlo de las 

clases trabajadoras de la Republics.

POSTA RURAL 

No. 1 (Tipo Costa)

-

Plan de los pabellones 

Pabellon A

Primer piso, servicio de mujeres:

a) Maternidad; b) Ginecologia;

d) Cirugia.
Segundo y tercer piso. servicio de cirugia general- 

a) Traumatologia; b) Urologia; c) Otorinola- 

ringologia d) Oftalmologia; e) Tuberculosis qui- 

rurgica.

Cuarto piso, equipo gen 

co salas de operaciones y s 
a) Anestesia: b) Esteri 

tai; d) Preparacidn de ciru, 
Pabello 

y segundo pis<Primer 

general:
a) Endocrinologia; b) 

Gastroenterologia; d) Bror 

diorenales; f) Dermatologia 

Tercer y cuarto piso: 

miento completo de los pise 

dividualizado y separado p 

abiertas y eerradas. 
Servicios complementarios:

a) Casa del Medico-Dir 

pleados varones; c) Capil 

Cocina; f) Comedores; g) L 

fuerza; i) Depdsitos- j) M( 

POLICLI 

Junto al Hospital y oc 

tral funcionara un amplio 

externos, con las siguientes 
Capaci 

1,000 consultantes por 

emergencia.

Consultorios de Medicii 

y especiales de:

a) Gastroenterologia; b;

wMi-i
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Lima y & Policlinicos y Posfas Rurales.
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La construccion
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J
-it

K

I

1

I

I 
r

; c) 
e) Car-

tlones conducentes a 
cents de la Escuela y

I

I

)NAL [SEGURO SOCIAL
1

I j

E X P R Ep M
No.l

ora asircial de la

I

1I
Reproducimos en 

la de interes para 
fjision 
obra que realiza 
Social, la L—-----

ejecucion: debiendo 
inmediatamente despues con la misma 

debera concluirse en el proximo mes de

de Ha
de ree-

- • ’ electricidad medica, de fi-
(mecanoterapia, balneoterapia, etc.) y

Nsiquiatrla;
d) Broncoptares; c;

jteis, con aisla- 
:Jes, servlcio in- 
ipes y terrazas

■ d

Los pianos 

clinico 
"Stevens, Curtin 
Unidos y se han 
nales sobre:

a) Calefaccion, ventilacion y aire condicionado;

La Caja Nacional

!c Ac Cvmac :onai . ' & 
rxc rc-At.5^0•/"OC.AL

Rurales, 

a cabo, de 
el lector.

arto piso, equipo generairugia con cin- 
is de operaciones y susiios anexos de: 
Anestesia: b) Esterilizalc) Instrumen- 
Preparacion de cirujanol

Pabellon B/
segundo piso, sp de medicina

Casa de em- 
javanderia; e) 
)s; h) Casa d^

n • c Xoa -m .'.C!

cOH/’vu.f.q J ■ i
I .. v .a  7 - T

de visltadoras 
identificacidn, archivos, caja y reslden- 

cia de medicos y asistentes de turno. ocupan una 
seccion del edificio central.

Escuela de enfermeras
- ■ 1 de Seguro Social establecera

Escuela de Enfermeras, para preparar al per
sonal que actuara en su hospital y en los diferen- 
tes servicios que establecera en las distintas pro- 
vincias comprendidas en la ley 8433.

Con ese objeto, realiza en la actualidad las ges-

“ i - rj■ *£ .i

J- . —y-

• ■»>»

■ri’^ 

■ --J ■ ’Ji

POSTA RURAL 
No. 2 (Tipo Sierra)

la formacion del personal do- 
ha destinado el tercer piso 

del edificio central para la residencia de Gstas y 
para las salas de clase, de practica, biblioteca, etc.

El numero de camas para enfermeras con que 
contara el Hospital y Policlinic© sera de 100.

Planificacion del Hospital y Consultorio
de arquitectura del Hospital y Poli- 

han sido ejecutados por los arquitectos 
& Mason”, de Boston, Estados 

complementado con pianos adicio-

imer 

1: 
Endocrinologia; 
mterologia; 
lies: f) Dermatologia. 
'cer y cuarto piso: tub 
completo de los pisos rj 

ilizado y separado parai 
s y cerradas. 
os complementarios: 
Casa del Medico-Direct! 
5 varones: c) Capilia; 
; f) Comedores: g) Labe

i) Depositos- j) Mortu 
POLICLINIC

ito al Hospital y ocup^ edificio cen- 
ncionara ur. amplio serfde consultorios 
)s, con las siguientes calsticas:

Capacidad
)0 consultantes por diq 12 camas de 
ncia. 

isultorios de Medicina 
dales de: 

Sastroenterologia; b) Cogia; c) Endo-

POSTA RURAL 
No. 1 (Tipo Sierra)

crinologia; d) Broncopulmonares; e) Uro-venerolo- 
gia; f) Dermatologia; g) Maternologia; h) Ginecol 
logia; i) Oftalmologia: j) Otorinolaringologia; k) 
Neuro-psiquiatria; 1) Pediatria; m) Tisiologia; n> 
Malariologia; o) Oncologia y Radioterapia; P) 
Odontologia;
quirurgica; s)

n estas paginas, por juzgar- 
la conveniente y amplia di* 

de la muy meritoria y enaltecedora 
la Caja Nacional de Seguro 

informacion correspondiente al Hos
pital Mixto; Policlinico y Fostas Ru.^.cc, 
obras que actualmente se llevan 
'conformidad con los dibujos que ve

-fe
; ' Li ri ,m|i| pL

UKki ’.'t w

Ijp; . V

A

Administracidr.
Las oficinas de Administracion, 

sociales, de

guro Social ha 
on unanime de 
?16n de los edi- 
tdiar en las di 
cional, la gran 
e ha encomen- 
neficio de las 
Dlica.

POSTA RURAL 
(Tipo Sierra)

I

b) Ingenieria e instalaciones el6ctricas;
c) Ingenieria Sanitaria; y
d) Cocina, lavanderia, casa de fuerza.

Iniciacion de la obra

del Hospital y Policlinico se 
ha iniciado con la tarea de cercar el terreno, pre

los depositos de materiales, oficinas de ad
ministracion y servicios higienicos para los traba- 
jadores que intervengan en su 
continuarse 

obra que ( 
diciembre.

fr.

- ; j) Otorinolaringologia;
1) Pediatria; m) Tisiologia;

o) Oncologia y Radioterapia:
q) Traumatologia; r) Tuberculosis 
enfermedades de la nutricion. 
Servicios intensivos

En el plan de funcionamiento de los consulto
rios se ha previsto la formacion de amplios dis
pensaries anti-tuberculosos y anti-malaricos, de 
Maternidad y de Lactancia, asi como institutes do 
laboratorios quimico, bacteriologico, etc.), 
yos X (radio-diagnostico y radioterapia), 
ducacion profeslonal, de ------------- -----
sioterapia (-------------
farmacia.

Bsi 'r'

A- - A-
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Pro Basilica a
[ySANTA RO/A DE LIMA
e:

OP

<

i

Garanlizc

servicios.
SOCIOS PROTECTORES:

SOCIOS:

SOCIOS COLABORADORES:

SOCIOS COOPERADORES:

SOCIOS BENEFACTORES-

con donatives

Edifici

NUBS'

Peruanos levantemos la Basilica!!n

EXPRESICM

■to

Las personas que se suscriben desde S|. 1.00 (un 

sol oro) al ano.

F
C
I

Realize

El dir 
cepto 

tro rr 

mero 

las rr

Resolvien 

mos justif

E)anclo Ic

I nfroJuc

mepececl

fpictamenh

Je

Peri

Las personas que se suscriben con cualquier 

cantidad mensual, trimestral o semestral.

E X P RE fIO M
No. 1

■
" P""

■ E

AJkesion

Las personas que contribuyan 

desde S|. 10,000 (diez mil soles oro).

Las personas que contribuyen 

desde S|. 1,000 (mil soles oro).

Las personas que se suscriben desde S|. 50.00 

(cincuenta soles oro) al ano.

I— 1 Comity Nacional de Senoras Pro-Basilica 

| Santa Rosa de Lima, con el fin de incremen- 

l— tar los fondos para esta importante obra, ha 

organizado la Liga Nacional y hace un llamamiento 

a todos los ciudadanos del Peru para que se inscri- 

ban en ella, prestando asi su eficaz colaboracidn y 

testimoniando una vez mds la fe y patriotism© pe

ruanos.

Forma de inscripcion:

NOTAS.—Los socios que consigan 5 nuevus sus- 

critores para la Liga, seran considerados como So

cios Auxiliares y se les obsequiard un recuerdo con 

tierra de la Ermita de Santa Rosa.

Todos los miembros de la Liga firmarAn en el 

Libro Rosa, que sera colocado en el Altar Mayor 

de la Basilica, cerca del Santisimo Sacramento y 

sus nombres figuraran en los cuadros de honor, 

que se exhibiran en el local del Comity.

Las inscripciones se reciben en el local de Pro

paganda del Comity Nacional de Senoras Pro

Basilica Santa Rosa de Lima, situado en Boza 

No. 827.

Se ruega, asi mismo, a las personas favorecidas 

con gracias o milagros de Santa Rosa, se sirvan 

comunicarlo por escrito a este Comite.

En el local de Propaganda del Comit6, Boza No. 

827, se expenden Vidas de la Santa, imagenes, cua

dros, medalias y estampas de la misma; Rosarios 

•tocados en ’sus restos, recuerdos con tierra de la 

Ermita, relicarios, etc., etc.

con donatives
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No. 1

■

'Ilacerse 

lienJo

Dique

con- 

nues-

a nu- 

una de 
econcmia interna.

La

J

Peruana
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os pasajeros.
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Je Vapores 

del Callao

NUESTRO ARCHIVO

TRABAJOS PARA
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lj  capga.

en sus

* *

epdida de tiempo los

*

mejop atencion a

I fpanspopfede gana 

diapiamente mejopas

FOTOGRAFIA AEREA,
Comercial,

Industrial

y Dibujo lineal.

En el Peru y en 
representan el acabado que 

graficos en

FOTOGRAF1CO ES EL MAS

INGENIEROS Y OFICINAS TECNICAS

I

■I

i
r
t ’ 1
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el extraniero, nuestras fotografias son solicitadas de preferencia porque 
dan mas de veinte anos de experiencia haciendo traba|os toto- Europa, EE. UU. y America del Norte y Sur.

COMPLETO Y VAL1OSO DEL PERU.

El dinero que ingresa a la Ca|a de la Compania por 
cepto de flefes y pasaies, no emigra del pais: vuelve a 
tro mercado en forma de sueldcs, jornales y ccmpras 
merosos proveedores nacionales. Prefenrla es, pues, 
las mejores formas de defender nuestra

Reoliza exfpaopdinapios esfuepzos papa li 

dopa del favop publico cumpl..— 

fpictamenfe sus itinepapios.

Dando la mejop atencion

Gapanfizan

I nfpoduciendo

sepvicios.

Resolviendo sin peP' 

mos justificados.
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El Ganado
Suizo

Brown Swiss

E

Herman MoeriSr
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La raza vacuna que mejores rendimientos 
da en el Peru.

COMISION DE LAS UNIONES SUIZAS DE CRIADORES 
DE GANADO VACUNO

=!

•1

♦EX P R EZ I O N
No. 1

en que se desarrolla la cria 

de la formacidn de a-nimales 

A una edad precoz ya se He-

■ . ?■■■ ■ - •
*

Ofrece a los ganaderos peruanos 

por intermedio de su represenfanfe en el Peru,

1 territorio de cria del ganado moreno en Sui

za ocupa la parte sudeste del pais. En 

estas regiones el ganado moreno existe des

de los tiempos m&s remotos, al cuidado de criado- 

res que de todo tiempo se dedicaron a esta cria con 

verdadera inteligencia y esmero.

Los fines de la cria son varios. Al lado de un 
buen rendimiento de leche se trata de conseguir 

una facultad suficiente de engorde y la aptitud al 
trabajo. Se atribuye tambiSn gran importancia a 
la conservacidn de una constitucidn fuerte y ro

busta.
El exterior del ganado moreno da por si solo 

una idea de sus cualidades. Son animales m&s bien 

bajos, de formas compactas, con el pecho y las 

ancas anchas. La ubre tiene un buen desarrollo. 
Los huesos no son gruesos. pero suficientemente 

fuertes. La cabeza es fina y tiene un car^cter no

ble.
Las condiciones 

constituyen la base 

robustos y fuertes. 
van los animales a los pasturajes de los Alpes, que 

se extienden a veces hasta la altitud de 2,000 me
tros, al limite de las nieves. Alla el forraje es 
substancioso, pero a veces escaso. La necesidad 

de buscar su sustento obliga a los animales a ha- 

• cer un uso intensivo de sus drganos respiratorios 

y a darse mucho movimiento, aumentando de es- 

te modo su robustez y fuerza de resistencia. El 

clima rudo pero sano contribuye tambiSn a forta- 
lecerlos. Debido al tratamiento duro que pasan en 

la montana, los animales quedan algo atrasados en 

su desarrollo; el rendimiento de leche tambien es 
menor que en la planicie. Pero tan pronto que las 

condiciones de la mantencion mejoran, su peso au- 
menta con rapidez y el rendimiento de leche alcan- 

za una cifra elevada. Adem&s la facultad de acli- 

matacidn de los animales es muy grande; habra 

dificilmente raza que los supere en este punto.
El rendimiento de leche del ganado moreno es 

de lo mas satisfactorio. Se da uno cuenta en par
ticular de las prestaciones del ganado moreno ba- 

jo este respecto cotejando el rendimiento de leche 

con el peso vivo. Aun produciendo mucha leche, 

los animales quedan en buen estado de salud y al- 
canzan larga edad sin perder mucho de sus aptitu

des. En Suiza se alimenta en la mayoria de los 
casos el ganado, aun en invierno, principalmente 

con el forraje del pais (pasto seco) mezcla-do con 

un poco de pasto reconfortativo. En verano no les. 

dan pasto especial y esto no solamente en la mon
tana, sino tambien en la planicie. En 6sta tambiGn 

el ganado se queda generalmente en los pasturajes 

durante el periodo de la vegetacidn.

La fama del ganado moreno se ha exten- 

dido m&s y mas, a tai sena que no hay actualmen- 

te casi pais donde no se encuentre ganado de esta 
raza. Se presta muy bien al cruzamiento con ra- 

zas indigenas sin embargo puede ser criado puro, 
sin perder nada de sus cualidades nativas. Los 

tdcnicos, los principales ganaderos del Peru, afir- 

man que la experiencia ha demostrado que el ga- 

;nado Brown Swis, es el que mejores resultados da 

en todas las regiones del territorio nacional.
La Asociacidn de Ganaderos del Perd ha impor- 

tado, en los ultimos anos, buen numero de repro- 
ductores de la raza morena que en la actualidad es- 

tan mejorando el ganado indigena en alturas que 

varian desde el nivel del mar hasta los 4,000 metros 

de altitud.
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El unico lubricanfe

de doble

JI
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♦EXPREZION*—i

50/ cfe economic

en dce/feen ace/fe

En el primer tramo de la Avenida Wilson, que inicia el recorrido enfre la ciudad de Lima y la 

bella poblacion jardin de Miraflores, el anuncio luminoso de Pennzoil, 

recuerda las venFajas que reporfa el uso de
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refinacion

Preferido siempre por quienes desean tener 

en perfecto esfado de funcionamienlo sus 

automoviles, camiones, fracfores, mofociclelas, 

y foda clase de mofores de explosion.

ti  ir

Hl

PEgNMILPEgN|DIL
hr
nl
I:

■

I

1 'JI
JI

■Jlfl

I'

I

1

^il

PENNZOIL
EHubriainte dekma muntfakywofaa brya duracidny fierfecfo 

-tuncionamiento a/oj  automwikr, camionef, fracton/ y mofocicleta/ 
econom/zancfo 75a90/en cfe/ya/te de fii/fone/yan/tto/y fS/en ya/ot/na
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