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BANCO CENTRALSAN NICOLAS
HIPOTECARIOLida.

DEL PERUProducfores de

E LFUN DADO

Tanguis.
PARC

12’000,000.00Capital suscrito T .M ANICOLASSANHACIENDA
8’670,662.00Capital pagado 

Valle Supe-Prov. Chancay
3 197,360.00Reservas y provisiones. .
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de Division Oscai’ R. Benavides, la primera 
piedra del Hospital y Policlinico que se edi- 
ficara en esa ciudad.

Ofrecemos el palno y grafico sobre el 
tablecimiento referido, cuyas caracteristicas 

capacidad son las que siguen:

El Hospital y Policlinico se construira so
bre un terreno comprado al Colegio de San 
Luis Gonzaga, que forma parte de la man- 
zana numero 6 d 1 pla.io de urbanizacidn del 

fundo San Miguel.

El area adquirida alcanza 6.463 mts. 
drados; el resto de la manzana sera com
prado cuando se apruebe el proyecto de ur- 
banizacicn y se modifique el trazo del cami- 

la Victoria.

Hospital tendra capacidad para

Led

I
I '

i Steoot re «O

HrO. TeAMf 
|| | CuitAClO.

ampliar en el primer 
piso y ademas el edificio esta preparado pa
ra recibir un segundo piso, que p.-rmitira 
duplicar su capacidad, en caso de que fuere 

necesario.

Cuando se adquiera el resto de la manza
na numero 6 del piano de urbanizacidn del 
fundo San Miguel, la capacidad del Hcopital 
puedc trip’.icarse.
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BANCO INTERNACIONAL DEL PERU LA

CENTRA
18 9 7E NE S T A B L E C I D O

HIDRO4,904,511.68RESERVAS: Slo.CAPITAL y

ELECTRICLIMA

SULLANAPIURACHICLAYOAREQUIPA JUAN

CAROSIO

Companias

Unidas de Seguros

E

TODA CLASE

DE SEGUROS

AGENCiAS EN TODA

REPUBLICALA

I
la cilie de Je-

TeSefono: 30526
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LA

CENTRAL

HIDRO

ELECTRICA
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CAROSI O
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es de 51,450 HP.,

'La, cuenca colectora de Huarochirf, si- 
tuada a cerca de 5,000 m. de altitud

♦expre /ion

Panorama de Ja Central Hidro Electrica 
“Juan Carosio”, con vistas de la triple 

tuberia y camara de carga

La camara de carga con una serie de sus 
desarenadores. Al fondo, la terminacion 

del tunel de 6,000 m.

....

r

52 kildmetros que conduce el fluido por 
seis alambres de cobre sustentados por 
219 torres de acero. Representa, en con- 
junto, ocho anos de labor — cuatro de 
estudios preliminares y cuatro de inten- 
sivo trabajo—, sumando milldn y medio 
de jornales, 32,000 toneladas de material 
transportados, 77,500 metros cubicos de 
granito y cemento en murallas y bases 
y 134,000 metros cubicos de excavacio- 

La potencia efectiva de la Planta 
producidos por tres 

Turbo-grupos de construccion ultramo- 

derna.
La nueva Central, edificada en la lo- 

calidad de Barbablanca, a 59 kilometros 
de Lima, lleva el nombre de “Juan Ca
rosio’’ en homenaje al eminente hombre 
de negocios que resolvio todos los pro- 
blemas inherentes a la financiacion de 
tan trascendental obra, cuyo funciona- 
miento constituye el mas poderoso esti- 
mulo para el desarrollo urbano e indus
trial de Lima, Callao y sus alrededores. 
El ingeniero Pablo Boner ha actuado 
como proyectista y director de los tra- 
bajos.

stos graficos corresponden a la gran 
Central Hidroel4ctrica “Juan Ca

rosio’’, construida por las EE. EE. AA. 
en el Valle de Santa Eulalia e inaugura- 
dada el 7 de Mayo ultimo. El Presidents 
de la Republica, General de Division Os
car R. Benavides, pronuncio un discurso 
en la solemne ceremonia, a la que concu- 
rrieron los Ministros de Estado; el Nun
cio Apostolico de S. S., Mons. Fernan
do Cento; el Real Imperial Ministro de 
Italia, doctoi’ Iginio Faralli; los miem- 
bros del Directorio de las EE. EE. AA.

los elementos mas representativos de 
todas las actividades nacionales.

La nueva Planta comprende, en orden 
progresivo, los siguientes sectores: la 
Cuenca Colectora en la zona de las La
gunas de Huarochiri situada a cerca de 
5,000 metros sobre el nivel del mar ; la 
Toma, el Canal de Conduccion, el Tunel 
de 6,000 metros de longitud, la Taza o 
Camara de Carga, la triple Tuberia de 
Presidn que mide 1,100 metros por ca- 
da tubo, la Central o Casa de Fuerza y 
la Linea de Alta Tension a lo largo de

219 Torres metalicas sustentan las li- 
neas de trasmision a lo largo de 52 km.
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COCINA

ELECTRICA
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COMPANIA
EE. EE. AA.30077
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LECHERIAS

I

UNIDAS

Ofrec

TELEFONO 11261WASHINGTON 870

Apartado No.

8

1 .

■W. !■?'

Tel6fono 
30077

SOC. ANON. PERUANA

COM. F. IND.

o

E D I

CH EMICAL 
INDUSTRIES

Edificio "LA AUXILIAR” 
510

Casilla
1688

I
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I

A

LECHE 

MANTEQUILLA 

Y QUESOS 

PASTEURIZADOS

i£

NUEVAS TARIFAS 
ESCALONADAS 
SUMAMENTE VENTAJOSAS.

I

PRODUCTOS QUIMICOS 
PARA TODA INDUSTRIA 
GARANTIZADOS CON 

LA MARCA.
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Botellas y pornos a

de VIDRIO

blancos

las calidades y

formas que

UNA 1NDUSTR1A NETAMENTE NAC1ONAL

SAS.
direccion, (ecnicos,

DE VIDRIOS DEL PERU Lida.COMPANIA MANUFACTURERA
\.

FABRICA:

EL GANADO SUIZO
S

SWISSBROWN
■

LA RAZA VACUNA QUE MEJORES

I PERUELRENDIMIENTOS DA EN

SUIZASCOMISION DE LAS UNIONES

DE CRIADORES DE GANADO VACUNO

los ganaderos peruanos por infermedio de

M O E R IHERMANS r.

IN FORMESCEASE DETODA5 11261

Telefono 10994No.LIMA1145Apartado No.

1i in ■

■'I

I

I

OFICINAS Y

E D I F I C I O

TELEFONO

GERENCIA:

W I E S S E

33006

I

I

I
I

1 h

capitales,

L I M A T A M B O

TELEFONO 56503

r

'■ I]

empleados y obreros peruanos.

I

■IM

il

se soliciten.

I

I
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industrial, en

y de color para uso

su representante en el Peril
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Listo  para  la  ocasion

con

Pelicula

VER1CHROME

ERICHROME

1

KODAK PERUANA, LTD.
Casilla 2557, Divorciadas 650, Lima

PARA BUENAS FOTOS

QUE FALLAN CON 

k PELICULA J

COMUN S

i A s®"1'

A ocasion hace a la foto 

... si la camara y la 

pelicula estan “a la altura 

de la ocasion.” La Kodak 

es en todo el mundo sinoni- 

mo de seguridad fotografica; 

la Verichrome se ha captado 

en pocos anos fama universal 

como “la pelicula que no 

falla.” Sus dos emulsiones 

(una lenta para sol intenso, 

rapida la otra para luz defi- 

ciente) son doble protec- 

cion. Pida “Verichrome” 

y fijese en la marca “Kodak.”
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Compahia de Seguros

RIM A C6 (

A F U N D A D A ANOE L DE 1893

S/o.Capital y Reservas 4’214.398,57

A S E G U R A :

O F I CIN A S:

PERU

sEDM
D.S. y

CONSTRUCCIONESPARA
O F I (

MUEBLESPARAY

S U C U R S

A R E Q U I P A
CANAS GUAYAQUILD EBOARDBEAVER

CUZCO

Cia. Ltd a.DASSOSAHGUIHETI
H U A C H O

I C A

P I U R A

TRUJILLO

A G E N C I A S

Casilla Correo No. 1171Sangrent"Telegramas:
MOLL

10

__

A
•V

I

I
i

PASEO DE LA REPUBLICA

Telefono 10033

t
SUCURSAL: MATIENZO 172

Telefono 30176

♦r:XPRE/IOM*
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VITARTE

VICTORIA

INCA

' I
'i

•’ j

I
1 r

/a a/enc/on de IM.

6 I os

\ teiidos
V J A 

)_alc|odon.

LIMA j
£

Contra Incendio, Sobrc la Vida, Riesgos 
Mariiimos, Accidentes de Automdviles, 
Accidentes del Trabajo, Fianzas de Em- 
pleados, Lucro Cesante, Alqnileres de 
Fincas con Administracidn de las mismas

CALLE DE LA COCA No, 471.47 9 4 83

Y NUNEZ No. 205

Surtido permanente de (odas dimensiones en las mejores 

calidades. Elaboracion esmerada con maquinaria moderns 

y personal de vasta experiencia.

TELEFONOS:

Nos. 30145, 30899 Y 31540 - LIMA

V; W



BANCO P’OP’ULAK. DEL (PERU
NPTAMENTE N A L , O N A LINSTITUCION

ANO 1899ELENESTABLECIDA

DE 1893□

4’214.398,57

A :

S:

171.479 483

I.
.05

ST 1

t/'li

mnes en

melchormaloB E Y T I AE S Q U I N ALIMAPRINCIPAL:O F I C I N Amaquinana

encncia.

S U C U R S A L E $ :

CALLAOA R E Q U I P AA Q U I L

C H I C L A Y OCUZCO

Ltda. HUANCAYOH U A C H O

D ES EAC LADT
r

I Q U I T O SI C A

B A N C A R I ASO P E R A C I O N E SS U L L A N AP I U R A
O 172

TRUJILLO
5

E NCOBRADORASA G E N C I A S

MOLLENDO

■

I i
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A utomoviles, 
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\lquileres de 
de las mismas
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540 -LIMA
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moderna
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TORONTO

CL C
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"entre la ambicion y la realidad, parecia listed hundirse en 

"reaparecia con

"tos de superioridad espiritual: la fe obstinada y

"hoy es el triunfo. Los que. por estar

"mentcs de juicio. aprcciamos ese

Mi recordado amigo:

"Lo felicito cordialmente por el magnifico primer numero de "Expresion’', con 

"ha honrado usted nuestra cultura artistica".

"Siempre crei que en nuestro pais, a fuerza de tenacidad y abnegacion, podia lograrse” 

"algo semejante, exponente y estimulo de lo que en arte somos y queremos ser; pero le 

“confieso que lo alcanzado por usted rompe lo que yo creia el limite de nuestras posibili- 

"dades actuales. Hace usted el efecto de un “pionneer” que nos revela, inesperadamente,” 

"que, tambien, en esta zona de la gracia espiritual, somos mejores de lo que creemos ser 

"Y entonces, mi felicitacion al viejo amigo se confunde con mi gratitud de peruano .

“Me consta que "Expresion" es

ESDE la aparicion del numero inaugural de EXPRESION a la de este Segundo 

numero ha pasado un poco mas del tiempo fijado para la salida regular de esta 

revista. Hemos querido en ese interregno medir la opinion del publico acerca 

de EXPRESION y tener la certidumbre de que se le reclama como algo util y 

vital. El tiempo trascurrido ha servido para afirmarnos en el concepto que te- 

de la mision que cumple EXPRESION para el prestigio de la cultura nacional, con- 

acometer la empresa y nos mantiene en ella de sostener en el Peru 

revista de nuestra categoria.

Del pais y del exterior nos han llegado y siguen llegando cartas que contienen pa- 

labras y conceptos de aliento que comprometen nuestro agradecimiento y nos Henan de ale- 

gria patrictica, ya que EXPRESION se hace pensando tan solo en el Peru y con el iinico 

movil de hacer conocer dentro de las fronteras nacionales y en el extranjero, la produccion 

intelectual y artistica, las inquietudes, las palpitacionfs del espiritu y de la accion altamente 

constructiva de sus hijos en todas las etapas de su historia.

Unanimemente la prensa nacional ha saludado con entusiasmo nuestra aparicion y nos 

ha prodigado elogios plenos de generosidad que agradecemos y que consideramos como un 

estimulo a nuestra labor. A la prensa de America hacemos iguaimente extensive nuestro 

agradecimiento por la cordial bienvenida dispensada; y, nuestra gratitud emocionada y pro

funda la tributamos tambien al gran poeta don Luis Fernan Cisneros, paradigma de perio- 

distas, quien desde Montevideo donde representa con tanta prestancia a nuestro pais en ele- 

vado cargo diplomatico, ademas del que tiene como embajador de la inteligencia y del es

piritu peruanos, nos ha enviado una bella, noble y generosa carta de la que entresacamos 

estos parrafos:

Senor don Fabio Camacho:

el fruto de una fatiga de toda la vida. Lo veo a" 

“usted, a traves de recuerdos que se desentumecen, siempre en lucha mas o menos solitaria" 

“por imponer en nuestro medio una expresion artistica de calidad. En mi memoria pasa" 

“usted en aislamiento, en pobreza, iluso y porfiado. Caido una y otra vez por desacuerdo" 

el anonimato, pero una y otra vez" 

mas bravos arrestos de superacion. Tiene usted, pues, dos grandes atribu" 

el silencio fecundo. Su "Expresion" de" 

en el extranjero, tenemos en la materia prodigos ele-” 

triunfo mejor que los de dentro .
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del turco fue abaLdo, 
Lepanto, 1571.

via directa al Asia, a traves d:l Atlantico. 
premiaba. La concepcion esferica del 
do, de Toscanelli, Marco Polo, Mart 
Behaim, |

la Europa de los siglos 
provenia de los mercadcs de O

o obstante las modiftcaciones sustan- 
cialss qua, desde mediados del siglo 
XIX se vienen realizando con relacion 

ense-

es sint - 
vinculos de relacion, 

un com

cesos, muchedumbres, personajes, descubrien 
do el encadenamiento de los hechos, sin mas 
ideal ni culto que el descubrimiento pleno de 

de toda sombra 
de cscurecer la

“El pueblo fue a la vez la grey; el rey fue 
al mismo ti< mpo el pastor. No era subdito 
espafio’., sino enemigo de Espana, el hereje, 
el que no era catolico.

Esta concepto explica toda la politica 
panola de aquella epoca.

El 

un

—I ill I

teeoro del Gran Khan, escondido en la ma- 
gica tierra del Catayo, o del “Aureo Quer- 
sonese”, y una noche tropezo con el Conti 
nente Imprevisto, que guardo para Cristobal 
Colon eternamente su enigma y su cecreto, 
porque murio sin saber que habia descubier- 
to un Nuevo Mundo.

La aventura de Colon multiplied las expe- 
diciones que completaron el descubrimiento.

Descubierta America, Burgio el problema 
de la conquista y colonizacion de los nuevos 
deminios; e-mpresa que tenia que realizarse 
en la linica forma posible, dentro del am
bients y caracteristicas de la vida hispana 
del siglo XVI.

El fenomeno historico de mayor relieve, 
al estudiar la civilizacion espanola de esa 
epoca, es la preeminencia de la religlosidad 
sobre todos los otros sentimientos, vinculos 
sociales y politicos.

El nexo religioso es superior, en trascen- 
dencia, al sentimiento del honor y al respe- 
to monarquico.

La lucha sin tregua contra los mulsuma- 
nes; la toma de Granada, venciendo de ze- 
gries y moriscos, habian consolidado el sen
timiento religioso con el vinculo politico; fu
sion que venia labra.:dose durante el perio
do que duro la Reconquista.

Las guerras con Francisco I;_ con los pro- 
testantes de Sajonia; con los Paises Bajos; 
con Inglaterra; con los turcos, internaciona 
Hzaron el ideal hispanico, imprimiendo ca- 
racter continental a lo qu.’ antes habia sido 
vinculo de cohesion interna y bandera de 
unificacion nacional.

Confundida la creencia religiosa con el 
vinculo politico, tomb cuerpo y vida el Esta- 
do Iglesia de la Espana del siglo XVI. El he
reje aparece no solo como enemigo de la re
ligion. sino Como enemigo del Estado.
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sus homologa 
para explot ac 
de Plymouth 
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dentales que, 

- plotaba prom
Las impor 

ra reemplaza 
y obrajes, fu

Al 
de Oriente habian 
otomanos. Turcos y 
Mediterraneo, ensenoreados de las vias 

y - - - - ------ r er.trado el si-
Recordemos que el dominio naval 

defi.-.itivamente, en

a! concepto y metodo de exposicion y 
nanza de la historia en general, la historia 
de America permanece en situacion mas o 
menos imprecisa y confusa.

Habria que atribuir las vacilaciones 
orie.rtacion, las ind:cisiones referentes a 
contenido y metodo, a los pocos ahos 
existencia de esta novisima rama de la his
toria, cuya incorporation como estudio orga- 
nico serio a los programas de las universi 
dades se remonta apenas al ano de 1910.

Ant s de esa fecha, siguiendo planes euro 
peos de la docencia para liceos, colegios, y 
facultades universitarias, se estudiaba con 
amplitud la historia national; historia anti- 
gua, griega, roma.ra; edad media; edad mo 
derna y contemporanea.

’ La historia de America carecia de lugar 
entre las disciplinas historicas; no se le re- 
conocia carta de ciudadania. Asomaba, ru- 
borosamente, como una intruca que no al 
canzaba a encontrar sitio para insta’arse.

La ccnciencia americana dormia sueno 
profu.ido; su ausencia hacia innec sario el 
surgimiento de la historia de America, crea
tion entonces carente de significacion y ca- 
racter.

La exuberancia de production de historias 
nacicnales, contrasta con la ercasez de obras 
de historia da America. En las pocas que 
existen, adoptadas unas como textos escola 
res, conslderadas otras como obras de con- 
sulta, son visibles vacios y errores r.otorios, 
que urge conjurar, si se qui re que la histo
ria da America sea expresion efectiva de una 
rea’idad baslca inccnfundlble, intrins -camen- 
te verdadera y r.spetable.

El primer error de trascendencia, incurri- 
do en esas obras que llevan como epigrafe 
Historia de America, Historia de America 
Espanola, Historia General de America, 
es la confusion con la historia national de 
cada uno de les paises americanos.

La historia de America no es suma de 
unidad; s nationales dispirsas obre inm-enso 
terrltorlo. La historia de America 
sis crcada por nexos, 
euritmia de sucesos que forman 
plexo; una totalidad continental.

Bien esta que cada pais estudie, en sus 
escuelas y universidades, su propia historia 
nacional, con recargo de episodios, abundan 
da de nembres de personajes, profusos de- 
tall s de su vida. A la hi. toria de America 
solo interesa aquello que influye sobre la 
sintesis; que crea nexos, altera los existen 
tes, o refleja la evolution d' la entelequia 
continental.

La historia de America no es la historia 
en serie de los distintos paises americanos 
desarrollando su individualidad sobre la ex
tension de su territorio y la dimension del 
tiempo; sino la expresion, en el tiempo, de 
la totalidad de la vida americana, como en- 
tidad cultural organica que evoluciona sobre 
la extension continental.

De -cste concepto deriva la necesidad de 
eliminar de la historia de America las rela 
ticnes fatigosas de listas interminables de 
virreyes, gobernadores y capitanes genera- 
l?s que sc sucedieron durante trescientcs 
anos de vida colonial; y la serie de nombres 
de Presidentes de Republica, caudillos mili- 
tares, pronunciamlentos y motines de la epo
ca independiente, que tienen su lugar en 
el cuadro movido, no pocas veces sombrio, 
de las histcrias nacionales; pero que pertur- 
ban la visual, alteran y dewian la perspec- 
tiva de la historia de America, inter sada, 
solamente, en aquellos personajes, sucesos, 
agitaciones de multitudes que marcan hue 
Ila en los c'clos de la vida contin ntal.

No menor en importancia es el error fre- 
cue.-.te de ccnvertir la historia de America 
en alegato;- probatorios de bondad o inefi- 
ciencia, egoismo o a truismo, virtud o co
rruption, del hispanlsmo en el TTuevo Mundo.

La historia no es un manual de doctrina 
moral; ni se propone catequtiar hombres o 
pueblos. La historia tiene por contenido su-

la verdad, y la disipacion 
inter.-sada y malevola, capaz 
luz.

En este orden de ideas, tan condenable 
es el historiador que pone la historia al ser- 
vicio de sus prejuicios, como aqu 1 que su
prime capitulos dolorosos de conf.ictos entre 
pueblos, creyendo que la mlstificac.o.i y mu
tilation de la realidad pueden servir la cau 
sa de la confraternidad de las nac.ones.

La humanidad no progresa siguiendo la 
trayectoria rectilinea, sino osci.ando en rit 
mos de felicidad y angustia; ascension y de 
cadencia; ava.ice y retroceso; alegria y do
lor. D: todo ello, aun de las grandes caidas 
y horribles martirios; de las cumbres de la 
gloria como de los tenebrosos ablsmos del 
mal; de los lampos de luz y el clamor de los 
martirios, la humanidad deriva patrimonio 
valiosisimo de exp riencia y conocimiento, 
que la historia time por mision preservar pa
ra ser y seguir tiendo, como queria C.ceron. 
"la gran maestra de la vida’.

De acuerdo con estas ideas creo que es 
posible bosqu jar un plan de ensenanza de 
historia americana, en el cual los grandes ci- 
clOG de hechos se suceden, surgiendo unos de 
ctros, como action de la persona'idad de 
America, siempr: presente y vibrante en la 
vida de las naciones que la integran.
DESCUBRIMIENTO

Y CONQUISTA 
descubrimiento de America no fue, ni 

milagro, ni surgido 
brotado por generacion 
m nte de Colon.

Acontecimiento derivado. en gran parte, 
de la situacion economica, social y politica 
del mundo europeo.

Todo el lujo en 
XIV y XV i 
riente.

De China, Siam, Damasco, Cambay, se 
importaban a traves de las rutas del Mar 
Rojo, Alejandria, el Mediterraneo, Mar Cas- 
pio, Constantinopla, tejidos, perfum s, pie- 
dras preciosas que Europa consumia en de- 
rroche de fastuosa ostentation.

terminal- la Edad Media, estas rutas 
caido en pod r de los 
berberiscos as< diaban el

ma

es
panola de aquella epoca. La expulsion de 
judios y moriscos equivalia al destierro de 
los enemigos del Estado. La Inquisicion era 
el saneamiento contra conspiradores y des- 
contentos que ponian en peligro la vida del 
Estado. Tan nacional fue el sentimiento re
ligioso. que la propagation de la fe, a la vez 
creencia y patriotismo, inspire los mas gran
des negocios de Estado, y preocupaba honda- 
mente a monareas y principes; nobles y pie- 
beyoe; militares y sacerdotes.

Al descubrirse America, el R-y don Fer
nando ocurrid al Papa Alejandro VI para 
que sancionara la soberania de Castilla en 
las tierras descubiertas; solo asi se conside- 
raba dueno de los nuevos dominios.

La bula da 1493 declaraba que la conver- 
Bion de los indios habia de ser objeto pri- 
mero de la Conquista; por consiguiente, la 
gobernacidn de estas tierras y de sus natu- 
rales no podian menos de considerarse como 
materia esencialmente teologica.

De esta realidad de la vida nacional his
pana derive, como consecuencia, el caracter 
de la conquista y colonizacion de los domi- 
nioc de America.

En lo espiritual, dominacion exclusiva de 
la religion; en lo administrativo y politico, 
la centralization, comprendiendo los dominios 
de Indias en la unidad nacional hispana.

La Conquista se realiza siguiendo un do- 
ble proceso, paralelo: sometimiento de los 
pobladores indigenas, con la consiguiente re
duction a escombros de los Imperios del 
Norte y del Sur; el Azteca y el Incaico; y 
la fundacion de ciudades en torno del cua- 
drilatero celular, integrado siempre por la 
iglesia. la casa del gobernador. la casa dal 
Cabildo, como expresion de tres potestades 
traditionales de la civilizacion hispana: po- 
testad po itica, potestad eclesiastica, autori
dad comunal.

La expansion del individualismo altanero 
del hispano, en el Nu:vo Mundo, se traduce 
en guerra civil entre los conquistadores^ y 
anarquia de las nacientes fundaciones.

necesidad de suplir estas rutas por la 
a

1 mun
-______ ’’’, Marco Polo, Martin de

permitio el trazo imaginario de la 
ruta de Occid-nte, que el genio de Cristobal 
Colon cenvirtio en realidad, surcando el O- 
ceano Tenebroso con la estela de las cara 
belas legendarias.

La America surgio como impensado ha 
llazgo de un mundo en medio de la ruta. 
Fue para aquella.s imaginae'enes supersti- 
ciosas el Continente Fantaema surgido del 
oceano. de improvise, como maravilla de le- 
yenda persa.

El Almirante buscaba sobr? los mares el
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La Iglesia Catolica i 
Formacion

-Escu-’las y universidades.

Organizacion de la industria y 

r ercio.

Organizacion del trabajo.

Esclavitud.

Los virreyes mas notables.

Reformas de Carlos III. 

d= jntendentris.

Arte y literatura coloniales.

Costumbres y estilos.
Madurez del criollismo 

Muchedumbres y lideres.

14. Indepsndencia de las naciones ameri- 

canas.—Libertadores, proceres y grandes 

jornadas.

En los textos y obras de consu’ta de his- 

tcria de America, hasta hoy publicados, la 

Guerra de Independencia se presmta como 

epoca de mayor visibilidad de la conciencia 

americana.

Linderos geograficos, cadenas de monta- 

nas, distancias, se borraron y desaparecie- 

ron. El ideal revolucionario actuo como ver 

dadero imponderable de fusion y solidaridad 

espiritual. Los proceres recorrian America 

de uno a otro confin como en dominio pro

pio, asumiendo el gobierno de los paises en 

que libraban las jornadas heroicas; y los 

pueblos del Continents acudieron desde leja- 

nas comarcas, para sellar, en Junin y Aya- 

cucho, su fe en el credo revolucionario y en 

los destines del Continente.

Por primera vez hablo el espiritu conti

nental; America se reconocio a si misma; 

tuvo plena y lucida conciencia de su unidad.

Pero los criticos de historia de America, 

llegando a este punto, y cuando la impre- 

sion de unidad del espiritu americano se ha- 

ce definitiva, interrumpen, bruscamente, la 

rarracion. Algunos agregan pequenos capi 

tulcs, atropellando nombres de presidentes y 

rcvoluciones en verdadera miscelanea; otros 

cierran el ultimo capitulo con un parrafo 

como el que slgue, copiado textualmente de

♦EXPRE/IOM.

Itanero 

;raduce 

□res, y 

s. Pa-

ricano llegaba a su madurez. Los 

dientes de los co'.onos conatituian extensas y 

laboriosas clases social' s que a.spiraban al 

gobierno de si mismas, quebrantando vincu- 

les de subordinacion a la Metropoli, r.senti 

d:si por la gravosa explotacion tributaria, 

; umamente onerosa, aumentada con motivo 

de las guerras que Espana sostenia en Euro 

pa. El criollismo americano requirio tres si 

gios en su formacion. Ll gado a plena ma

durez, atumio el gobierno de las colonias c«- 

paholas. Esta es la explicacion s ncilla de la 

Emancipacion.

La capacidad de los criollos americanos 

puso en evidencia en la pleyade magnifl 

de los precursorcs y proceres de la E.man- 

cipacion; en la actuacioa de Vicente Mora

les y Duares y otros diputados d 1 Virreina 

to del Peru a las Cortes de Cadiz de 1810, 

les cuales, con admirable lucidez, dieron ex

plosion a las urgencias y apremios de las 

colonias; y en la obra genial de los Liberta- 

dcres de America.
Cuanto hasta aqui Ilevo expuesto justifi 

curia la ensenanza de la historia de Ameri

ca, en lo que respecta a los tres siglos colo

niales, sujetandose al programa sintetico si- 

gui; nte:

1. Espana del siglo XV.—Vias comercia- 

hs entre Asia y Europa; la ruta oceanica de 

Occidente; el Descubrimiento d> America.— 

Cristobal Colon y sus sucesores.
2. La Conquista; caracter nominalmente 

rcligioso; sujeccion de las poblaciones indi- 

genas; fundacion de ciudad s.- Guerra ci

vil entre los ccnqui-stadores.

3. Colonizacion. Establecimiento de los 

Virreinatos de Mexico, Peru. Nueva Granada 

y Rio de la Plata.--El Brasil colonial.- -Las 

colonias inglesas en America del Norte.

4. Instituciones coloniales; instituciones 

po iticas, instituciones de administracion y 

justicia; instituciones co,merciales; el consu- 

lado.

5.
(5. Cultura. 

orcinal.

7.

ra imponer orden en el caos surgen amplios 

proycctos de organizacion administrativa, 

politica y judicial, quo cristalizan en la crea- 

cion de los extenisos virreinatos de Mexico 

y el Peru, con audienclas, gobernaciones y 

Capitanias subalternas.

LA COLONIZACION

Fuercn los virreinatos sistemas de gobier

no administrativo, politico y judicial, de con 

tralizacion cxcesiva, bajo la direccibn sobe- 

rasa del Supremo Cons "jo de Indias que 

monopolizo cl ejercicio y distribucion de la 

autoridad.
De cuando en cuando, en la vida rutina

ria del gobierno virreinal aparecen en esc - 

na vigorosas personalidades, de eolida apti- 

tud organizadora, como Don Francisco de 

Toledo, en el Peru; Don Martin Enriquez 

d ' Almansa, que impulsan el ritmo de la 

actividad y progreso co oniales.

Las ordenes religiosas asumen, avidamen 

te, su apostolado catcqurista, mi. ionero y hu- 

■nanitario. Atemperan la foreza del conquis

tador, con la misericordicsa voz de la pie- 

dad; consuela.i el dolor de las mu titudes 

indiana-s vencidas, con el balsamo de la com 

pa-ion caritativa. P netran en la abrupta 

y isilvestre imnensidad del continente levan- 

tando su.s ermitas, esparc'das como lampari- 

llas de fe, perdidas en la marana de la flo- 

rcsta, cerrada por los siglos, y que rlnde sus 

mirterios al paso de la Cruz y al fervor de 

la plegaria.
E.scuelas y universidades religiosas cap

tan, desde el comienzo, el espiritu de las 

nuevas generaciones, uniendo la creencia 

religiosa, al vinculo social y politico de las 

nuevas sociedad r, cuya misicn ccn.sistia en 

servir, hum.Ide y mansamente, a Dies y al 

Key.
Ambicicn de riqueza; leyendas fabulosas 

de “El Dorado” atrasn de la metropoli mul- 

titud de av ntureros que explotan, en las co

lonias, recursos del suelo y privilegios ds co- 

mercio.
Se organiza la explotacion comercial a 

ba e del monopolio; la explotacion agricola 

a base de la importacion de n gros escla- 

vos; la explotacion minera sobre la mita, la 

rcparticion y la encomienda.

La Casa de contratacicn de Sevilla cen- 

traliza el trafleo comercial y contrata las flo- 

tas de gal ones que traen, periodicamente, 

la riqueza de las Indias.
Los Ofic ales de la Real Hacienda no 

dan punto d? reposo en la recaudacion de 

tributes, quinto■> y alcabalas; derechos de a- 

duana; almcjarifazgo; anatas y rstancos que 

ingresan a la Tesoreria Real para sostener 

las sangrientas aventuras de las guerras in- 

ccsantcts de la Cara de Austria.

No era privative de Espana el regimen 

de explotacion empleado en sus colonias. 

La esclavitud y el monopolio eran medios 

erdinarios, en uso por los grandes paises co- 

lonizadores de Europa. El Mundo vivia de 

incomprension, intclerancia, antagonismcis 

belicos, .materailismo avldo y brutal. La 11- 

bertad era un extraordinario privilegio; la 

caridad huma.-.a. tenida como debilidad, se 

cubria. de rubor.
Las leyes inglesas de com"rcio, de 1645, 

disponian que todo comercio colonial ingles 

se hiciese en buques ingleses; muchos pro- 

ductos coloniales, tabacos, azucar, indigo, 

cobre, no podian ser enviadcs por las colo

nias a pu rtos extranjeros, sino negociados 

directamente con la. Metropoli.
Las compahias consig'.atarias del comer- 

cio colonial, como la Compahia de Contrata- 

cion de Cadiz, la de Filipina.s, la de Barcelo

na, la de Guipuzcoa de Venezuela, t mian 

sus homologas en la Compania de Londres, 
para explotacion de Virginia, y la Compania 

de Plymouth para la Nueva Inglaterra; y en 
la Compania Holandesa de las Indias Occi- 

d'ntales que, a mediados del siglo XVII. ex- 

• plotaba promisorias reglones del Brasil.

Las importaciones de negros esclavoe pa

ra reemplazar a los indios en los trabajos 

y obrajes, fueron del mismo caracter que el

que tuvo el trafleo negrero de esclavos en 

America del Norte.

En cuanto a intolerancia religiosa, no la 

hubo menor en las colonias que fundo Ingla

terra. Puritanos, catolicos y cuaquercis, lie 

varon a la.s colonias, junto co.> su descon 

tento de las condiciones de vida de la M •- 

tropcli, sus p.asiones sectarias y sus fanatis- 

mos.
Muchos fueron les cm os de verdaderos 

autos de fe que la supersticion de los colo 

nos de Nueva Inglat rra consumo en perso

nas sospechadas de hcrejia.
Las campanas de Roger Wiliams por la 

libertad de conciencia fueron cx.cradas por 

el Consejo d ’ Boston, tenida la doctrina por 

mcnstruosa herejia. La persecucion religio

sa obligo a Roger Williams a refugiarse en

tre la-s tribus salvajes hasta que, ayudado 

por los indios, fundo la ciudad de Providen- 

cia, capital de la comarca que ise llamo des

pues Estado de Rhode Island.
Si con mayor intensidad se exhibieron las 

durezas de la. explotacion colonial e.spano’a 

fue porque la riqueza principal de sus domi- 

nios de America con.istia en minas cuyo la- 

boreo y b neficio consu.mia, on p.mosas jor- 

nada.s, legion'-s de pobladores que no se da 

ban abasto para atender los trabajos, cuya 

carga excedia la re.sistencia del mitayo.

Pcro d 1 mismo rigor de las circunstam 

cia-: del estudio de la realidad Indiana, stir 

gio la reaccion humanitaria y moralizado- 

ra. Hombres de talla moral extraordinaria 

como Bartolome de las Casas, Francsico de 

Victoria, Diego de Avendano, libraron mag

nificat batallas doctrinarias de liberacion, 

que dan vida lentamei te al Derecho IrnTa 

no; al amparo paternal de las Leyes de In 

dia.s; y a la obra de inolvidables juristas, 

como Aguiar. Leon Pinelo, Solorzano Percy 

ra, que definen postu’ados de un nuevo d 

recho humano.
La accicn de grandes potencia- rivales de 

Espana surge como factor decisive en la 

trasfcrmacion del mundo virreinal.

El regim n colonial que el Reino de Por
tugal establecio en el Brasil, dcspues de al

gunos anos de ensayo de las capitania.s he- 

reditarias, fue, con el de las gobernaciones 

gcnerales que lo sucedio, fundamentalmente 

Simejante al establecido por Espana.
cuestion de limites entre las posrelo- 

espanolas y portuguesas did motivo a 

graves desav: nencias.
El proposito de resolver, definitivamente, 

los incidentes de limites y fronteras con las 

pc.sesio^es portuguesas, fue razon qu? influ- 

yo poderosamente, en la creacion del Virrei 

nato del Rio de la Plata; asi como los epi 

sodios de la ocupacion de la isla de Curazao 

por los holand ses. y el comercio ilicito que 

hacian con los colonos de Tierra Firms, fue

ron consideraciones que influy ron para la 

creacion del Virreinato de Nueva Granada.

El Tratado de Utrech did a Inglaterra 

important's ventaja-3 y privilegios; entie 

otros, i-l beneficio ccncedido a la Compania 

Ingleraa del Mar del Sur, de la introduccidn 

de esclavos negros en America Espanola; el 

privilegio, acordado a la misma compania, 

de enviar cada ano un navio de quinientas 

toneladas para traficar libreraiente con las 

colonias espanolas.
El trafico comercial en armadas de ga 

leones, vinculado al regimen de monopolio, 

fue suspendido en 1740; para s r suotituido 

por el si.stema de buques de registro.
Buenos Aires fue habilitado como puerto 

comercial, asegurando para el comercio de 

America nu'Va ruta. la via del Atlantico, 

quebrantando la centralizacidn comercial y 

senorio de trafico que tenia el Peru.
El Reglamento de Comercio Libre, expe- 

dido en tiempos de Carlos III, en 1778. trans- 

formo la vida economica y las perspectives 

com-rciales 

America.
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America tiende a hacsrse par- 

liberalismo doctrinario libra 

en las Camaras Le- 

____ __  por lideres de amplia 

cultura universitaria. Son los dias de los de

bates luminoscs sobre todos los problemas 

de interes publico, en que el discurso parla- 

mmtario es una leccion de catedra.
Un soplo renovador penetra en todo orden 

de actividad s, y arraiga la confianza de 

America en su propia personalidad. El op 

timiemo se extiende al piano cultural al mun- 

do de las artes y las letras. Por primera vez 

en America, d-spues de consumado el mai- 

chito intento de imitacion postiza del ro 

manticismo de Hugo y de Musset, el genio 

literario luce su bella originalidad en la es- 

cuela modernista que coincidentemente se 
inicia en Colombia con Jose Asuncion Sil

va; en Cuba con Casal; en Peru con Jose 

Santos Chocano; en Nicaragua con Ruben 

Dario. Eran cantos de vida y esperanza que 
Alma America repetia de uno a otro confin, 

como trinos de ruisenor sa udando la prima

vera naciente.
La terminacion de la Guerra de Sucesion 

en los Estados Unidos abrio el ciclo indus
trial, con el desenvolvimiento del sistema de

uno de los libros de texto que dice: “La vi

da independiente de las distintas nacionali 

dades de America, no debe ustudiarse en la 

Historia Ge leral de America, sino en la His 

toria Particular, o nacional, de cada uno de 

los referidos paises”.
Es decir, qu? segun cste concepto la uni- 

parece plenamente for 

mada a comienzos del siglo XIX se disuelve, 

no continua, se quiebra en multipl's frag 

mentos incohcrentes y hasta opuestos entre 

si.
Unidad de territorio; u lidad de cultura; 

unidad de idioma; unidad de tradiciones; y 

tr's siglos de fusion bajo la misma civiliza- 

cion y gobierno crean tales fucrzas de cohe

sion que America Continental aparcce ya no 

como ente meramente moral sino como uni 

dad tangible, con t rritorio que le sirve de 

cuerpo y conciencia de si misma.

No hay justificacion en suprimir de la 

historia de America precisamente el periodo 

en que America deja de s r co'onia para sur- 

gir, por primera. vez, como America.

Es cierto que en la disolucidn de la uni

dad virreinal cada Estado, cncerrado en 

lindero-, parece emprender su camino 

tanteos y caidas por su propia cuenta.

Seguir la vida de cada uno de < llos, per 

dense en el laberinto de espisodios de todo ge 

nero, si.i procurar relacionarlos con los mo 

vimientos y episodios homologos de les otros 

Estados de la comunidad americana, equ'.va 

le a p rder la impresion y sensacion de uni

dad que se recibe siempre del conjurrto, 

cuando se prescinde cautamente de la hoja- 

rasca superficial para encontrar las verte

bras fundamentales de los grandres ciclos de 

la historia Americana.
La emancipacion se hizo en America afir- 

mando el ideal de la democracia, que inspi

re todas las constitucion s politicas de 1C6 

nuevos Estados. Es esta una fuerza cuyo 

dinamismo da unidad a la vida politica y so

cial del continente. Las variaciones y dife- 

rencias en cuanto a la celeridad del proceso, 

dependen de la composicion demografica y 

del grado variable de educacidn para las 

funciones de la vida publica.

La composicion de la poblacion es factor 

fundamental, no solo respecto de las cue-stio- 

nes economicas, sino respecto de las formas 

politicas. Las poblaciones coloniales de Ame

rica del Norte se conservaron puras, sin 

contaminaciones eon las razas autoctonas 

sometidas.
Preservada la pureza del grupo etnico 

homogeneo, conservando y practicando sus 

tradiciones de gobierno y cultura, el ameri- 

cano del Norte pudo facilmente vivir y or- 

ganizar la vida independiente, libre de la tu- 

tela de la Me’rdpoli.
Los espanoles de las colonies americanas 

se cruzaron con los indigenes, formando un 

tipo etnico nuevo, no conocido hasta enton 

ces; el mestizo hispanomericano.

Este mestizaje fue la creacion demografi

ca del regimen colonial, e imprime caracter 

inconfundible a la evolucion politica de nues 

tras Republicas.
Carlos Octavio Bunge ensayo la defini- 

cion del tipo psicologico del hispanoamcri 

cano, constituido por esta trinidad: arrogan- 

cia valor y pereza; compuesto al cual ha 

bria que agregar, en mi concepto, el indivi- 

dualismo indisciplinado.

Es grave error de los criticos de historia 

de America no dar al criollismo hispanoame 

ricano el preponderante valor que tiene co

mo elm-ento dinamico de nuestra vida repu 

blicana; vale tanto como incurrir en el error 

de suprimir la multitud, sujeto preponderan

te en el drama de la historia.
En el proceso democratico del continen 

te hay grandee diferencias de agilidad, o ce

leridad. En America del Norte apar'ce d ‘ 

finido y vigoroso desde el primer ensayo. En 

los paises de la America Hispana se notan 

sucesivos, yuxtapuestos, tn's ciclos di versos: 

la democracia oligarquica y caudillista; la 

democracia liberal y parlamentaria; la de

mocracia economica.

♦EXPRE/IOH

factoria, la expansion del comercio, la por- 

tentosa multiplicacioii de ferrocarriles, cana- 

Ics, la inmigracion humana desbordada en 

formidabl? catarata. La America Latina, 

lentamente, en el curso del silo XIX sc mue 

ve del agrarisrio al industrialismo. La vida 

politica y social avanza. hacia el ciclo terce- 

ro de la democracia, la d mocracia econo

mica .
Nuevas fuerza ■ de accicn social y politi 

ca aparccen en escena. El obrerismo orga- 

nizado adquiere conciencia de das'; y aspi 

ra a. compartir con la burguesia agricola, la 

gestion de Ico asuntes publicos. Coincide es 

ta etapa con la definicion de programas de 

grandes reformas social s.

En 1904 se aprm ba en cl Congreso 

Peru la ley de Accid.ntes del Trabajo. 

1914 el Uruguay vota la. L y del Riesgo Pro 

fesional; en 1915 la Jornada de ocho boras. 

E 1 Chile las b yes de proteccion social s’ 

aprueban desde 1903. En Mexico desde 1910 

s: produjo la revolucion de Madero que ini 

cia el ciclo de la; grandes reformas agra 

rias y sociales.
Esta armonia de fechas no es, ni puede 

mera coincidencia. Son periodos cicli- 

en la vida unisona. d ’ nac'ones hernia 

agitadan por el mismo espiritu, i n u a

1 comunidad continental. Aspiraciones 
el des- 

plazamiento de America Latina hacia el in

dustrialismo, rrquerian ingentes capitales 

extranjeros. Se generalizo, como medio de 

atraccicn, al si.stema de ventajas, exclusivas 

y otorgami = ntos de concession ~s de expiota- 

cion; y la contratacion de empre titos exter- 

nos, en condiciones a veces onercsas. La 

perdida de capitales, las exigencias de los 

acreedores, determinaro.i varies conflictos, 

represalias y demostraciom s de fu rza. Por 

reaccion, la America aund la voluntad de los 

Estadcs en definiciones y defensa de princi 

pios y normas de derecho intsrnacional, co

mo la Doctrina Drago, que han intensifica- 

do la solidez de la vinculacion continental.

Con la iniciacion del siglo XX coincide 

la inauguracion del ciclo de integracion tri 

americana. La conciencia continental S3 re- 

ve’a vigorosamente en el movimiento pana- 

m. ricano; co.i caracter meramente cultural 

en los primeros tismpo-s, ha logrado alcanzar 

en el orden juridico admirable solidez; y se 

orienta, en nuestros dias, hacia la direccion 

comercial y economica.
Este rapido esbozo d 1 desenvolvimiento 

de los vinculos y nexos de la America, como 

ser organico, surgido de la integracion de 21 

naciones, acredita que es no solo posible, si

no imprescindible, incluir la epoca indepen

diente en el programa de historia de Ame
rica, el cual podria formularse, en sintesis, 

en los capitulos quo siguen:
1. El medio demografico de America; su 

influencia en la cultura y en las formas de 

organizacion politica.
2. Consolidacion de la unidad geografi- 

ca de los nuevos Estados Americanos.— 

Consolidacion de la unidad politica nacional.

Democracia oligarquica y caudillista. 

Liberacion de la csclavitud.
Democracia liberal parlamentaria. 

Vida artistica y literaria de Ameri- 

Del romanticismo al modernismo.
7. Del agrarismo al industrialismo.

8. Democracia economica. — Nuevas 

fuerzas sociaks.—Obrerismo organizado.

9. Relaciones financieras americanas. ■ 

Conceciones y emprestitos.
10. Integracion Americana.— PaTfameri- 

canismo cultural y juridico.

Tai es a grandes rasgos el metodo de ex- 

posicion que en mi concepto ssria recomen- 

dable para la ensefianza de historia d<- Ame

rica; con la vision puesta en su pasado, en 
su present.e y en su futuro. Pensando en el 

filiz destino que le espera—America unida, 

genera de la Abundancia, America fuerte y 

confiada. marchando segura sobre las rutas 

de la civilizacion, y aclamada por muche 

dumbres felices y hoigadas, viviendo en 

union, paz y trabajo.

ntre las ciudades de nue 

conozco, es lea una de 

yentes y pintorescas: li 

zada, con ra gos andaluces, .- 

bigos. Al lado suyo, L ma, de 

perlino, de tan frecuentes y 

bias, casi no parece tropical, 

hermanas menores de la lim 

resaltan por lo ardientes y cc 

tentizan, Gin las capitalinas : 

cegadora vivacldad de la zon< 

lea, entre ellas, una vulgar a 

su luz esplendlda, la historic 

verde, situada en un oasis c 

africano, y frente a blanquei 

•medancs, y a una azulada si 

firme y clasico perfil, recuerc 

diversicolor, de ensortijadas 

ja, patios con macetas y poll 

nes, las poblaciones de la 

Todavia, a pe ar de los terrt 

dernizacion, subsisten bal 

como los arcaicos limenos. 

sias derruidas, claustros de < 

sos; y en la Plaza Mayor, 

fronda de los arboles, se alzc 

tada de piedra de la hoy ca 
los Apesteguias, antiguos M 

rrehermosa, y las onduladas 

de la de Salas o Villacuri, e 

En la castiza Gaea de Ejer 

la tumba del leyendario 

Un templo se llama de los 

rancia voz de evocacion 

otra iglesia de fama, el San 
de Luren (reedificadc en 
pseudo-romanico). y en la 

monte, se ven las tinas de bi 
queses de Campoameno, cor 

labraduras diecicchescas; y 

segunda lea, la destruida coi

La primera fue epoca de vehementes de 

clamaciones, pasiones irrefr nables; proyec- 

tos de constitucion; planes de gobierno; 

grandiosas ilusicnes. Todo quedaba decidido 

en la conci ncia de aquello-s magnificos so 

nadores qu ’ pretendian impo.ier sobre la 

realidad de la vida. sus utopias e ilusionees, 

sin otra ayuda que la del propio entusiasmo, 

soplo viviflcante da almas inquietas, que no 

sabian vivir para la mi'zquindad; que fueron 

grandes y nobler hasta en suo rrrores mas 

tra ccndcntalcs.

De csa aurora enccndida; de esos ahos 

de lucha ardorosa y de pujanza; de improvi- 

saciones dcslumbradoras y caidas inm diatas; 

de aspiracionc-s infinitas; pronunc'amientos; 

sangrientas contiendas, quedan, como despo 

jos, sobre el Campo de esa Icjana historia, 

lets destrozos de constituciom s politicas, ilu- 

sicncs dcsli chas; la democracia. abrumada 

por dudas inquictantes, y lo jirones de los 

cstandartes re uci.e.ites quo 1 n alto elevaron 

los caudibos llamando a. los pueblos a la re- 

dcncion, a una patria prometida que los po- 

hies peregrinos de la vida, a semejanza de 

les israelistas de los cuarenta ahos del de- 

si rto sometidos al destino omnipotente y 

misterioso, solo d’bian contemplar dosde la 

lejania de la montaha incormovible.
’ La decada de 1850 a 1860 se prec sa como 

el periodo en que, tras media c nturia de 

caos y anarquia interno, siempre a pretexto 

de la democracia, la; naciones de America 

Latina van sedimentando su organizacion 

institucional. En la R publica Argentina, 

caida la Dictadura de Rosas, el general Ur- 

quiza, vencedor de Casercs, convoca al Con

greso Nacional en Santa Fe que expide la 

Constitucicn Federal de 1853. En Chile, pot- 

la misma fecha, la administracion del Presi- 

dente Manuel Montt impu'so eflcazmente la 

organizacion del pais. En el Peru, la esta- 

bilidad constitucional s; alcanzaba bajo el 

gobierno del Mariscal Castilla, y e.t la Cons

titucion Politica de 1860. En Mexico, un 

gran gobernante, Benito Juarez, organizaba 

eficientemente la Republica. En Brasil, esa 

gran figura d; gobernante que fue Don Pe 

dro II conistituia una administracion progre- 

sista y democratica que Mitre llamd “la De

mocracia Coronada”.

Estos progresos de organizacion consti- 

tucional realizados en las mismas fechas, 

son meras coincidencias. Es la revelacion de 

un cistado de sedimentacion politica que a- 

parecia uniformemente e.i el espiritu de 

America.
Cierra este ciclo del proceso democratico 

la Jornada continental por la abolicidn de la 

esc’.avitud del negro, que quedo consumada 

en America Latina sin mayores contratiem- 

pos; y que ocasiond, en los Estados Unidos 

la tragedia de la Guerra de Sucesion.

En la segunda m.itad del siglo XIX, la De

mocracia en 

lamentaria. El 

sus jornadas mejores 

gislativas, so: tenido
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o. La vida 
ciclo terce- 
icia econo-

■

I1 I

1

i

ngreso del 
rabajo. En 
liesgo Pro- 
cho boras, 
i social se 
desde 1910 
ro que ini- 
rmas agra-

claro horizonte de las arenas. Ica en el Pe
ru es una sobrina nieta de Marrakech, de 
Biskra o de Medina.

La campina, no obstante la crsciente di
fusion de los algodonales, conserva monies 
de algarrobos; y se engalana con vinas e hi- 
gueras, cina.momos, platanares y pacaes. So- 
bre la tierra ardorosa y sedienta, serpentean 
los cauces secos del rio. En las haciendas y 
en las aldeas, bullen los mulatos. De las cho- 
zas de barro y cana, surgen las graciosas 
indias yungas. ligeramente vestidas. El pue 
bio indigena de Guadalupe, en el lindero 
septentrional de los arenales, es un verda 
dero guadi del Oriente, como lo es Chilca al 
Sur de Lima. Este caracter musulman de 
nuestra region costena, ya indicado por los 
cronistas espanoles, debio de ser mucho ma
yor, y de semejanza alucinante, cuando se 
introdujeron los camellos, para las travesias a 
Pisco, Chincha y Nazca en el siglo XVII, y 
perduraron hasta la centuria siguiente. En 
aquella, dijo de los iquenos el Judio Anoni- 
mo que “eran gente gallarda; y sus muje- 
res, las mas hermosas del Peru". Su distri- 
to, que tan minuciosamente describio, hubo 
de recordarle la biblica Tierra Prometida. Y 
aiin ahora, cuando en raudo y modernisimo 
avion dominamos la comarca, se nos imagi- 
na una vision palestiniana, aquel inmenso y 
blavo manto de arena, con sus medanos co- 
nicos, sus salinas blanquizcas, sus espejismos 
magicos, sus pozos o jaguelles de aguas a- 
margas, sus raros oasis de cesped, higueras, 
huarangos y palmas; y en medio de esta 
orientalisima esterilidad augusta, el opimo 
valle iqueno y la ciudad riente y blanda, mi- 
niatura de la Andalucia, sensual y alegre, 
luminosa y callada, calida, dorada y dulce 
como el zuoio de sus frutaleg y de sus vi-

I

de 1687. Mas alia, en San Ramon y los al
tos de Valverde, se hallan los vsstigios de 
la primitiva, la de la epoca del Conde de Nie- 
va, y del Hospital de indios de San Nicolas, 
fundado por el Conquistador Rivera el Viejo, 
el Encomendero de Hurin Ica u Ocachi. En 

hacia el Norte, junto 
lo que fue el Hospital de San Juan de 

Dios, y sobre la acequia de la Palma, que es 
como un rincon granadino o marroqui, lleva 
un alcantarilla el nombre de Puente de la 
Mantible, con caballeresca y antanona fan- 
farria. Quietas calles se denominan Malam 
bo y la Amargura, como las limehas mas 
tradicionales.

Terrosos recovecos, desiguales aceras, 
agudos empsdrados, rejillas y torneados ba- 
laustres, blancura de la cal en las paredes. 
zocalos r:fulgentes, sopor de siesta, inunda- 
cion de sol, fragancia de jaz.m-ines, pregones 
largos y lastimeros, golosinas dulcisimas, des- 
lumbrantes crepusculos, de tonos cardenos y 
verdosos, a lo lejos, unas palmeras, y alia, 
en el igneo confin del desierto, el aureo y

ntre las ciudades de nuestra Costa que 
I conozco, es Ica una de las mas atra- 

yentes y pintorescas: linda criolla ate- 
zada, con ra gos andaluces, rnorunos y ara- 
bigos. Al lado suyo, Lima, de cielo velado y 
perlino, de tan frecuentes y humedas nie 
bias, casi no parecs tropical. Estas costenas 
hermanas menores de la limana metropoli, 
resaltan por lo ardientes y coloreadas; y pa 
tentizan, pin las capitalinas atenuaciones, la 
cegadora vivacldad de la zona torrida. No es 
Ica, cntre ellas, una vulgar advenediza. Bajo 
su luz esplendlda, la historica villa de Vai 
verde, situada en un oasis del aspecto mas 
africano, y frcnte a blanquecinos y dorados 
medancs, y a una azulada sierra andina, de 
firme y clasico perfil, recuerda, en el caserlo 
diversicolor, de ensortijadas ventanas de re- 
ja, patios con macetas y polios en los zagua- 
nes, las poblaciones de la Andalucia Baja. 
Todavia, a pe ar de los terremotos y la mo- 

| dernizacion, subsisten balconcitos tipicos, 
como los arcaicos limenos. Hay varias Igle
sias derruidas, claustros de coaventos supre- 
sos; y en la Plaza Mayor, ante la umbria 
fronda de los arboles, se alza la hidalga por- 
tada de piedra de la hoy caediza morada de 
los Apesteguias, antiguos Marqueses de To- 
rrehermosa, y las onduladas molduras rococo 
de la de Salas o Villacuri, el actual Correo. 
En la castiza Casa de Ejercicic-s, se venera 
la tumba del leyendario
Un templo se llama de los Yanaconas, con 
rancia voz de evocacion muy colonial. Tras 
otra iglesia de fama, el Santuario del Senor 
de Luren (reedificado en discutible estilo 
pseudo-romanico), y en la quinta de Roda- 
monte, se ven las tinas de bronce de los Mar
queses de Campoameno, con inscripciones y 
labraduras diecicchescas; y las ruinas de la 
segunda Ica, la destruida con el gran temblor
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i

a

gabinete

anclado

un

i fnerza y 

voz.

Un estilo

Un etstilo

F

Gabriel D’Annunzio 

a los 17 anos

el olea-

a mo

una

ca-

maravillosas 

a

Es su destine. Ola, oleaje, mar. Asi conio 

en «1 mar cabe toda la tierra, en su espiri- 

tu cabian todas las pasiones: la que acari-

una 

Un airg mistico lo envoi- 

con el mar qua, mareado 

se ensimis 

contemplar mejor las ostrellas en 

asas de la ribera. Tendido en tai 

como en un lecho de sua-'e arena, 

d’Annunzio esperaba la bora de la 

La habia buscado en la. guerra y 

en la aventura y en la eacruei- 

jada; pero no respondio al reto. Ahora si 

habria de hacercarse al lento remar de su 

barca. bajo el dombo de un cielo azul y en 

tre las apretadas filas de criaturas poeticas 

dal bardo, que estaban alii para asistir al 

supremo transito y formarle guardia de ho 

nor en la inmortalidad.

■i-

UH |j|!(

0 ’An n u n z i o

Todo esto representa un estilo. 

forjado en la vida y en el arte, 

que did al mundo una sensibilidad d’annun- 

ziana y que vale casi por una cu’.tura.

1 capitulo de la or( 

es tai vez el mas 
mas presenta el i 

nacional, puesto que la 

incaicas era la agricult 
perio, cualquiera que s 
legendaria, enseno a su 

la organize y reglamen 
fundacion del imperio. 

civilizaciones quo floret 

lies andinos y en otro 

Peru antiguo, encontra 
pueblos, al desarrollo j 

volvimiento de muchas 
el profesor TELLO es 

papa debe atribuirse, y 

vimiento de las difere 

por que ha sido la pri 

antiguos peruanos” (1) 

Antes de haberse in 
tierra el antiguo Peru, 

gario, no pudo desarn 

a cabo las grandes ob 
g r an d es m o n u men tos 
plamos hoy, pertenecen 

bre conocia el laborec 

ella la base economica 

tencia.
Largo seria insist! 

limites de este capitul 

existe entre la evoluc 
desenvolvimiento de 

Los hombres andinos 

terior, ni sus instituc 

nizacion social perm 
agricultura para el so? 

servicios del estado, n 

ses aristocraticas y d< 

Las tierras del imy 

Tahuantisuyo despuds 

lucion social, estaban 
grupos. Las tierras d 

las del pueblo. El ci 
la base economica (h 

agricola no era solam 

deber, el oficio de tod 

se exigia a todos a 
tocraticas, que nunca 

dose constantemente t 
El trabajo agricola 

parte del rito en la i 
gisladores, gobernant 

de los incas y el pu 

tenian otra fuente d 
la MAMA-PACHA, in 

naje de la tierra.

Basta observar el 

prender la rigurosa 

la tierra. Entre los i 

el ano, sea cual fue 
entre los cronistas r< 
los meses, puede ob: 

cipalmente, faenas d< 

CHAHUAR QUIZ, 

to, era el tiempo dt 

tierras en que toma 
el pueblo. Este mes, 

los escritores hispam 

era cunacuy, segun 
Tarpuy Quilla. segui 

huarquis, que escrib 

CAPAC-SILUA. o 

era el tercer mes de 

bras que duraba h: 

la primavera.
En los meses < 

grandes fiestas en 
por el exito de las 

maiz, a la chispeant 
Cuando madurab 

do el mes del Hat 
calendar io por tallo 

mo simbolo de la it 

Dos meses mas 
mes, correspondient 

de las cosechas. Lt 
mando los aires c( 

disiacos, incitaban 
los Andes, vigorost 

mente al pie de 1 
decia que la espos 

granado la primer: 

rreros, llevando el

En su villa de Vittoriale, ornada de cipre- 

ses y de rosas. el Poeta-soldado dejd trans- 

currir los anos postreros. Apenas si salia 

de su retiro en contadas oportunidades. A- 

maba la compahia constante de su San Fran 

cisco combatiente, de sus “arditi” fieles, que 

subrayaban con un son de clarines los gri- 

tos heroicos de “eja, eja, alala”; de su nave 

“Puglia”, navegando en el jardin como 

soberbia alegoria. 

via, segun ecaece 

de tanto movimiento, se engolfa,x 

ma, para 

tre dos 

sosiego, 

Gabriel 

.muerte. 

en el amor,

cia y la quo muerde, la semilla que germina 

y el fuego que devora, el rcmanso y el to 

rrente.
El mar es el sendero innumerable que 

conduce a todos les puntos del globo: su ar

te es la ruta multiple que lleva a todos los 

puertos de la Bel eza. Poesia, drama, nove

la, cuento, critica, dondequiera se vuelva los 

ojos alii estan sus maravillosas concepciones. 

Unas se entretienen en tejer finas redes de 

voluptpocidad y quimeras mundanas, dentro 

de cuyas mallas pecaminosas estan apresa 

dos los refinamientos de milenios de epicu- 

reismo. Otras resucitan el esplendor de e- 

dades preteritas, evocando pompas y gallar- 

dias que fueron raiz y decoro de nobles cul 

turas. Otras emprenden vuelo hacia el futu- 

ro o cumplen magicos periplos en torno de 

lo porvenir, resplandecientes de profecias y 

adivinaciones, cargadas de simbilos como el

la villa historica

l un remanso, ha 

que desafio impavido 

todas las tempestades, que concito las pa

siones mas borrascosas y que emerge sobre 

el nivel de su tiempo como una montana en 

cuya cumbre Marte afila su espada y Apo1o 

tane su lira.

Lira y espada son los atributos del genio 

d’annunziano. Con el dulce instrumento crea 

un mundo de armonia que recoge en su am 

bito el prestigio de los marmoles antiguos y 

la gloria de los laureles nuevos; con el ace 

ro viril descarga el golpe de Fiume y traza 

cl ancho camino por donde su pueblo se 

arroja a las mayores empresas. “Ardisco, 

non ordisco” — ardo y no urdo, me atrevo y 

no intrigo — fue el lema que inflamo su al

ma de capitan de la raza latina, y con el im

pulse a su patria hacia el torbellino de la 

guerra victoriosa, con el void por encima de 

Viena lanzando proclamas en lugar de bom 

has, con el restano la sangre de sus glorio- 

sas heridas, con el decoro el frontispicio de 

la Regcncia de Quarnaro, desde cuyos balco 

nes pronuncio las primeras palabras que di- 

jeron al orbe la voluntad de la Italia rena- 

cida.

oraculo. Las mas humanas tienen el sabor 

de la globa y siguen el ritmo cosmico de los 

elementos, adentrandose en la carne rural 

para Hegar al corazon del put bio en donde 

anidan las fuerzas primarias del instinto y 

de la eterna verdad. Pero ya ruja en cdle- 

ras de tormenta y alee amenazador sus ma 

sas, o bien canto en tono menor e imprjvise 

para la amada sus hamacas de espuma, ha- 

ciendo de cada meandro la mayuscula de un 

devocionario erdtico, Gabriel d’AnnunzL es 

siempre el mar vasto y profundo que nos a 

sombra con el espectaculo de su 

nos seduce con el hechizo de su ’

omo ' 

je va 

rir en 

playa quieta. al 

bo de 

aventuras a traves 

de termentas y de 

lirios de abismo, asi 
Gabriel d’Annunzio 

se ha apagado en 

la paz del Vittoriale 

bajo la brisa suave 

y bonancible que en 

los aho-s postreros 

sop’.aba las vHas de 

su espiritu. Dentro 

del recinto hermeti 

co de su 

de trabajo,

lo mismo que un bajel en 

muerto este hombre

* E X P P E / I O M

Que supremo milagro revivio en nuestra 

epoca la extinta estirpe de los varones del 

Rcnacimiento? Cuando se creia seco el viejo 

tronco, he aqui que en los asperos Abruzzos 

rctalla otra vez en un jovenzuelo de tez pa 

lida y ojos asombrados. Trae un acento no 

aprendido que viene desde el fondo de los 

siglos, una voz extrana que “ca.mhia de co 

lor como el olivo bajo el viento”, una pala- 

bra que ya contiene en su esencia la form! 

dable sinfonia del mar. Bien pi onto, sus 

contemporaneos le hacen coro. El se yergue 

en el centre, unico y solo, con lu apostura 

de un joven dios de increibles mitol >gias. La 

pccsia surge de su estro como el agua surge 

del manantial, y esta agua va extendiendose 

hasta convertirse en un oceano de belleza. 

No tarSa en agitarlo el huracan de una vida 

poderosa, de una existencia desbordante que 

no reconoce frenos ni guias, de una gigante.s 

ca capacidad para el amor y el heroismo, 

para el placer y el sacrificio, para el pecado 

y la virtud. A semejanza de su henmana la 

ola, unas veces se eleva hasta rozar el cielo 

y otras se hunde ha-sta tocar el infierno.

..
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El indio asi en la organizacion imperial y des

de las epocas anteriores a Tahuantinsuyo, se sen-
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cs, que 

los gri- 
u nave 

no una 
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lias en- 

en tai 

ai ena, 
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incruei- 

hora si 
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1 y en- 
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istir al 

de ho-
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I. Ail 

id Ji

sabor 

de los> 

rural 

donde 

Linto y 

n cole

us ma 

pr avise 

Ta, ha

de un 

!’ t es 

nos a 

lerza y

tia apegado a la tierra. Mientras otros pueblos 

tenian el mar frente a sus ojos y el Horizonte con 
su amplitud misteriosa, fueron navegantes antes 

como los griegos, comerciantes como los cartagi- 

neses; los incaicos fueron hijos predilectos y ama- 

dores de la tierra. La religion, las leyes, la dis- 
ciplina. todo estaba basado en la agricultura. La 

tierra era para el la divinidad fecundada por el 
sol. las lluvias y los elementos, y el Inca, el hijo 

de dios en la tierra.
Si bien el indio y la tierra hicieron la grande- 

za economica y politico del Tahuantisuyo, en cam

bio su caracter, su sicologia, tenia que devenir 

gregaria, triste, localista. apegada al terruno eon 

lazos terribles. Estaba apegado al terruno por 
las ideas religiosas, por el temor y las leyes. Fal- 

taba en el un sentimiento mas Hondo que hubiera 

nacido si hubiera sido otra la organizacion social.
En cambio. en el aspecto material la labor 

agricola volvid al indio fuerte. econdmico. tenaz. 

Tenia una naturaleza montanosa ante si, largas 

extensiones de tierra esteril por falta de agua de 

riego. Entonces la tierra volvid al indio lucha- 

dor, energico, minucioso. econdmico.
Fruto de esa accidn del medio sobre el indio 

es el sistema de agricultura empleado en el Ta

huantisuyo y del cual nos quedan estupendos ves- 
tigios en la dpoca presente. Los valles andinos 

no 
la agricultura 
aprovechando todo. 

hoyadas profundas.

bras que 
la primavera.

En los meses que seguian tenian lugar las 

grandes fiestas en que se honraba a los dioses 
por el exito de las buenas cosechas, honrando al 

maiz, a la cliispeante SORA Y AL ZANKU.
Cuando maduraban las cosechas era ya llega- 

do el mes del Hatun-pokoy, representado en el 
calendario por tallos de maiz de asas curvas, co

mo simbolo de la fecundidad.

Dos meses mas tarde el AYMURAY, undecimo 

mes, correspondiente a abril y mayo, era el mes 

de las cosechas. Los maizales fecundos, embalsa- 

mando los aires con sus capitosos aromas afro- 
disiacos, incitaban a la danza. Los hombres de 

los Andes, vigorosos y jovenes llegaban ritual- 

mente al pie de la fortaleza donde la tradicidn 
decia que la esposa de Manco Kapak habia des- 

granado la primera mazorca del maiz. Los gue- 

rreros, llevando el sol en las venas, con la dulce

abastecian a la poblacion. Los indios llevaron 
hasta las cimas de los monies, 

Desde las eumbres hasta las

Con este nombre han distinguido los espaholes 

las terrazas que los indios construyeron para 

los sembrios. Terraplenes angostos y largos en 

las faldas de los monies, como terrazas escalo- 

nadas hasta la cumbre. Muchas veces roturaban 

las rocas y acarrabean la tierra desde el llano para 
hacer un terraplen donde sembrar. Con ese sis

tema aprovecharon hasta las eumbres de los mils 

altos cerros. Visitando hoy el Cuzco, la Isla del 

Sol en el Iago Titicaca, pueden apreciarse el es- 
pectaculo pintoresco de las TACANAS. Semejan 

fortalezas inmensas. a la manera de un camino 

cuya pista se deslizara en espirales desde las

I 1 capitulo de la organizacion agraria incaica, 

| es tai vez el mas importante de cuantos te- 

1---- mas presenta el interes de la investigacion

nacional, puesto que la base de las instituciones 

incaicas era la agricultura. El fundador del 1m- 

perio, cualquiera que sea la verdad histdrica o 
legendaria, enseno a su pueblo la labor agricola, 

la organizo y reglamentd. Pero aim antes de la 
fundacion del imperio, remontandonos a remotas 

civilizaciones que florecieron en los diversos va

lles andinos y en otros puntos de la costa del 
Peru antiguo, encontraremos que como en otros 

pueblos, al desarrollo agricola se debe el desen- 
volvimiento de muchas civilizaciones. Con razon 

el profesor TELLO express: "Al cultivo de la 
debe atribuirse, principalmente el desenvol- 

de las diferentes civilizaciones locales, 

ha sido la principal preocupacion de los 

antiguos peruanos” (1)
Antes de haberse intensificado el cultivo de la 

tierra el antiguo Peru, barbaro, primitive y gre- 
gario. no pudo desarrollar su poter.cia ni llevar 

a cabo las grandes obras que hizo despues. Los 
grandes monumentos arqueologicos que contem- 

plamos hoy, pertenecen a la epoca en que el hom
bre conocia el laboreo de la tierra y tenia en 

ella la base economica de su organizacion y exis- 

tencia.
Largo seria insistir y quedaria fuera de los 

limites de este capitulo la relacidn profunda que 

existe entre la evolucion agraria peruana y el 
desenvolvimiento de sus instituciones politicas. 

Los hombres andinos no conocian el comerclo ex

terior, ni sus instituciones politicas ni su orga

nizacion social permitian rentas distintas a la 

agricultura para el sostenimiento del culto, de los 
servicios del estado, ni la subsistencia de las clo

ses aristocraticas y del pueblo mismo.

Las tierras del imperio, cuando se organizo el 

Tahuantisuyo de>pues de una larga etapa de evo

lucion social, estaban divididas en tres glandes 

grupos. Las tierras del culto, las del gobierno y 

las del pueblo. El cultivo de la tierra era pues 

la base economica del Tahuantinsuyo. La labor 

agricola no era solamente una ley del Estado, un 

deber, el oficio de todo el pueblo, a tai punto que 
se exigia a todos a excepcion de las clases aris

tocraticas. que nunca estuvieran ociosos, dedican- 
dose constantemente al cuidado de la agricultura.

El trabajo agricola se incorpord tambien como 

parte del rito en la religion del imperio. Los le- 
gisladores, gobernantes y sacerdotes del imperio 

de los incas y el pueblo, comprendiendo que no 

tenian otra fuente de vida que la madre tierra. 
la MAMA-PACHA, incorporaron al culto el home- 

naje de la tierra.

Basta observar el calendario incaico para com

prender la rigurosa sujeccidn a la agricultura. a 

la tierra. Entre los meses en que estaba dividido 

el ano. sea cual fuera la divergencla que existe 

entre los cronistas respecto a la nomenclatura de 
los meses, puede observarse que senalaban prin

cipalmente. faenas de la agricultura.

CHAHUAR QUIZ, del 22 de julio al 22 de agos- 

to, era el tiempo destinado a la labranza de las 
tierras en que tomaba parte, rotativamente, todo 

el pueblo. Este mes, nombrado distintamente por 

los escritores Hispanos, era llamado tambien Cha

cra cunacuy. segiin Huaman Poma, cronista indo; 
Tarpuy Quilla, segiin Polo. Acosta y otros o Cha- 

huarquis, que escribe Balboa.

CAPAC-SILUA. o chacra yapuy, segiin otros. 

era el tercer mes del ano y la epoca de las siem- 
duraba hasta fin de setiembre.entrada

*

i;

euforia en que los sumergia- la sora. entonaban 

harahuis eglogicos. en honor de la agricultura.
El ultimo mes, el AYMURAY. mayo a junio. 

estaba dedicado a la recoleccion de los granos de 
maiz y su trasporte a las PIRHUAS o graneros 

del imperio.
No importa la divergencia que entre los cronis

tas exista con respecto al tiempo y al nombre de 

los meses. Cristobal de Molina (2) menciona co

mo primer mes el Raymy hacia el sosisticio de di- 

ciembre, el Huchuy-pocco, en enero, mes de la 
madurez del maiz; Hatun-poccoy. en febrero. 

cuando el maiz ha alcanzado mayor desarrollo: 
el Paucarliuaray, Ayrihuaray, Antasitua, de la 

labranza de las tierras. No importa. pues. el 

nombre ni el tiempo, sabiendo que en todos ellos 

la labor agricola era la que sehalaba el rumbo de 

la vida imperial.
La agricultura era el nervio de la vida incai

ca, su base economica. Los astrdnomos dividie- 
ron el ano segiin sus necesidades agricolas, el es

tudio del clima y la distribucidn de las eeremo- 

nias del culto, las grandes fiestas, todo estaba 

intimamente relacionado con la maravillosa gesta- 

cidn de las siembras.
En este homenaje a la tierra tomaba parte to

do el imperio, desde el Inka. En una de las gran
des festividades anuales, el Inca se dirigia, con 

su corte, a los alrededores de su palacio y. en 

presencia de su pueblo, iniciaba- las labores de 

labranza. roturando la tierra con un arado de pro. 
Honraba las labores del campo para ejemplo de 

sus hijos.
Sarmiento, en sus relaciones, dice: "Pasadas 

todas las fiestas, en la ultima llevaban muchos 

arados de mano, los cuales antigiiamente eran de 

oro y hechos los oficios, tomaba algiin inga el 
arado y comenzaba con el a romper la tierra, lo 

mismo los demas senores, para que de ahi en ade- 

lante, todo su senorio hiciera lo mismo; y sin 

que el inga hiciese esto, no habia indio que osa- 
se romper la tierra ni pensaban que produjese, 

si el inga no la rompia primero”.
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Podria citarse otro tanto 
quechuas, indudablemente mas avanzadas, pero 

para no citar sino a Saavedra, indicamos algunas 

palabras que comprueban su aserto:

S I S T E M A
INSTRUMEN

A B O I

Los indios conoc 

fertiles y poderoso 

tierra: el guano d 
marinas que pobla 

bian cubierto desd 
mensas cantidades 

destinadas al abc 

prendidas desde C 

po de autoridadei 

vamente el guano
En las regione 

Mala, Chilca y I 
estercolaban el t 

El maiz lo semb 

sardinas que ser’ 

Cuzco “estercolal 

y es de notar qu(

“Tai variedad en 

lidades sicologicas <

I r

los 

incas al constituir el Imperio, respetaron la or- 

ganizacion de los ayllus y se limitaron a siste- 
marla. La organizacion comunista no fue, pues, 

de los incas sino anterior a los incas. El Peru an- 

tiguo, segun el: “No fu6 una monarquia patriar- 

cal organizada por los Incas donde la tierra era 
de todos y un comunismo perfecto estaba estable- 

cido. No. El Perd precolombino fue una vasta 

agrcpacion de comunidades de aldea y no un ar- 
quetipo de socialismo, como se habia creido antes. 

Estas conclusiones de Cunow, aceptadas por Mar

ckhan, por De Greef, socidlogo belga. han dado 

nuevas luces en el estudio del ayllu (6).
“Evolucion de las Institucio- 

Letourneau, 
han hecho 

valiosas eon respecto al

i

I

i

1

J
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cumbres hasta los llanos. Construian solidos mu- 

ros en cada terraza, para evitar derrumbes a 

causa de las lluvias. Asi encontraban en las mon- 

tanas de los altiplanos, sitios abrigados en las 

serranias; para evitar las heladas destructoras 
de las cosechas, aprovechando a la vez tierras en 

varias fanegadas.
Pero no solamente hacian gigantescas repizas 

en los Andes; descendian tambien a los valles 

haciendo excavaciones para encontrar tierra hu- 
meda propicia para la germinacion. Los habitan- 

tes de las playas, segun refiere Garcilaso (3) ha
cian “oyas”, hoyadas profundas en sus sembrios 

proximos al mar, para encontrar tierra humeda 
favorable a la siembra, ya que la escasez de llu

vias en la costa peruana hacia dificil la germi

nacion. Tai ocurria en Chilca, en Mala, en Ati- 

quipa y en Hacari. Se refiere a proposito el he

cho de que el Inca Pachacutecc, pretendio cul
tivar la coca en el mismo Cuzco, plantandola en 

profundas hoyas, casi pozos, para lograr su ger

minacion en la capital del Imperio.
La tierra hizo, pues, al indio precavido, minu- 

cioso y economico. Aprendio a aprovechar de las 
mismas dificultades que le ofrecia la naturaleza-

diversas fases evolutivas. En sus fases ca- 

son: cooperacion colectiva para el 
de sus

ayllu, a las que hay que agregar la labor brillan- 

te de Hildebrando Castro Pozo, Manuel Vicente 

Villaran. Manuel A. Quiroga, Bustamante Cisne

ros y otros (7).

De Greef, en su 
nes Politicas y de las creencias”, 
Wiener, Bandelier, Lorente y otros, 

conclusiones igualmente

Lo mas admirable en 

esta en las grandes obras 
teccion de la agricutura. 

obligacidn del pueblo tr 

agricolas, sino que el gobi 
llo agricola de las diver 

irrigar territories esteri 

costa, donde la escacez d( 
tensas sabanas fructificas- 

grandes acueductos o cai 

dignas de admiracion, fo 

dra perfectamente ajusta 

con las aberturas necesar 
Algunos de estos acuedu 

por Cuntisuyu tenia ha 

extension tomando las a 
en montanas elevadas. I 
cisternas escalonadas, ti 

montanosa. A veces, cc 

se encontraban obras 
demostrar el insistente 

ruanos de buscar los m 

las mas duras montana 
nevadas dando margen 

cibieran agua de riego.
Fue tan proverbial 1 

materia de irrigacion, < 

el recuerdo de aquella 

TICKA que ofrecio su i 

ra agua a su ayllu p< 

Los principes collas, cl 

se disputaban el amor 

sus mejores riquezas y 

taleza y aptitudes, pero 

no al principe que lie' 

un designio del amor 1 

ba, el principe colla, 

nas, la torrentera hast 
tadores no supieron £ 

tescas de los Incas y 
irrigacion se perdieroi 

en la actualidad exist 
que traen aguas de 

cidn ha cubierto los c 

do el interior y muchc 
de bocaminas ahogadj 

guir el curso misteric 

que parecen seguir d< 

En el valle de Na? 

til, colocada entre lai 

tiguos canales de los 
desconocida por medi 

tro o cinco pies de 
y construido con pie 

guna.
Garcilaso refiere 

que tenian las autoi 

de distribuir el rieg( 

suficiente para sus ci 

campos era castigad 

mostrando que erar 
MISQUITULLUS ( 

ban de tan import* 

la tierra de los Inc* 

tadora. Cieza de Let 

cion caminar por a 
que se anda entre 

frescuras”.
Cajamarca, Cuzct 

donde quiera que : 

gios maravillosos d<

cultivas las plantas 

el cultivador 
el que hace revivir la planta 
plantar muy hondo 

trasplantar 

ordenacion de las plantas 

preparar la simiente 

ruturar 

escarbar 
remover la tierra 

remover, cimentar 

lote de tierra 

surco 

acequia 
sembrar 

cosechar 

barbechar 

pico de labranza 

re gar 
destripaterrones 

arado de mano, tagllo en quechua

(11). Un tupu se entregaba a cada hombre 

soltero y uno por cada hi jo varon. Medio topo 

por cada hija. Al casarse los hijos, llevaban la 
pertenencia de su respective topo correspondiente 

a una fanegada de tierra, mientras las mujeres 

no podian llevarlas, siendo su medio tupu, en 

conceptos de alimentos. El padre de familia, de

volvia a la masa comun lo que tenia de sobrante, 

o cultivaba sus lotes.

Las tierras del pueblo eran asi repartidas ca- 

da aho, aunque'ignoramos la proporcion. Las tie
rras eran inenagenables, pertenecian a la masa 

comun. Eran de propiedad del ayllu, bajo la or

ganizacion de los incas.

Los cronistas e historiadores estan acordes en 
senalar una division maxima en tres grandes 

grupos en las tierras del Imperio. Una porcion. 

la mejor era destinada al culto del Sol, otra era 

perteneciente al Inca y la tercera pertenecia al 

pueblo.
La distribucion de las tierras al pueblo eran 

razon de un TUPU, que era la unidad agraria in- 

caica, equivalente a una fanegada, segun Garcila- 

de la Vega (10). Segun Cieza de Leon “legua y 

media de Castilla, 50 pasos de ancho por 60 de an-
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i la expresion de las moda- 
de la vida agricola, no solo 

atestigua un grado avanzado de arraigo a la tie

rra y a su cultivo sino una procedTncia lejana de 
regimen geografico y climas que no son de la me- 

seta andina, puesto que existen sin numeros de 

plantas, de palabra, destinados a sigmficar opera- 
ciones de arboricultura cuyo cultivo no fue cono- 

cido en el altiplano americano" (9)
Las sociedades que poblaron el Peru antes del 

Imperio incaico, fueron pueblos agricultores, lle- 

gando a un elevado progreso bajo la organizacion 

tahuantinsuyana. Si bien no se han encontrado 

vestigios de haber progresado en los instrumen- 

tos agricolas, pues no conocieron el arado ni la 
traccion mecanica, ni otros instrumentos eficaces 

para la agricultura, en cambio, con sus sencillos 

y primitives instrumentos eficaces, llevaron su 

actividad a todos los puntos de su mundo conoci- 
do.. No fueron simples recogedores de lo que la 

tierra les bilndaba, sino que lograron hacerla 

productiva, mediante un sistema de riegos y de 
abonos, de que nos ocupamos despues. Llega- 

ron asi hasta los mas lejanos puntos del imperio 
cultivando variadas plantas y arrancando a la na

turaleza preciados frutos que llevaban al poderoso 

senor que, a la cabeza del mas poderoso ayllu, 

supo sojuzgar a los demas ayllus del pais.

del regimen agrario peruano es 

de los temas mas importantes de la sociolo- 

gia nacional. Aunque su interns por este capitulo 

no se refiera sino a la historia de la evolucion 

agricola nacional, en breve comentario sobre 
conclusion a que han llegado nuestros investiga- 
dores se impone, ya que el AYLLU no solamente 

significa un linaje formado por determinadas c6- 
lulas sociales, sino el suelo mismo, la tierra don

de habitan los grupos familiares. Hoy dia, con 

el nombre de ayllu, mas que el grupo de fami- 
lias unidas por un parentesco, quiere decir Co- 

munidad, lugar comun a varias familias, unidas 

o no por parentesco. Estudiando, pues, con la 
brevedad con que lo exige el capitulo, tendremos 

una idea aproximada del regimen agrario pe

ruano.
Ayllu significa parcialidad, genealogia, paren

tesco, segun Mossi. Garcilaso lo admite como 

progenie, linaje establecido sobre tierras en co

mun. El ayllu es la tierra, el pago, principal, 

AYLLU, LLACJTA, LICKAN, segun se dice en 

aymara, quechua y aru. El senor Cuneo Vidal 

le asigna tambien la etimologia proveniente de 

muerto o Aya en quechua, y que podria ser el 

simbolo de los antepasados. Ayllu es, en fin, un 

grupo de familias, conviviendo en una tierra que 

es comun a ellas.
Segun el doctor CSsar A. Ugarte (4) el ayllu 

“es en resumen, un nombre generico del nucleo 

social indigena, cuya fisonomia ha sido diferente 

en sus 
racteristicas son: cooperacion colectiva 

trabajo y el parentesco real o fingido 

miembros”.
El doctor Luis E. Valcarcel (5) sehala al ayl u 

una evolucion distinta, basando sus estudios en 

los de Fustel de Coulanges, desde el ayllu hor- 
da, al ayllu clan, al ayllu gens, a las federaciones 

de tribus, a la fundacion de la ciudad, al ayllu 
jefe de otros ayllus, y finalmente a la monarquia. 

Del ayllu al Imperio, como titula su libro.
Al Hegar esa linea evolutiva al ayllu clan, se 

esbozaria la propiedad de la tierra. “La propie

dad de la tierra era del clan, la de los semovien- 

tes y muebles de la fratria”.
La tierra era de propiedad d.e los ayllus exis- 

tiendo entre ellos relaciones estrechas. El Impe

rio no intervenia en el regimen de ellas.
El sociologo aleman Cunow dice asi que

Conocida la opinion de nuestros sociologos na- 

cionales sobre la fisonomia verdadera del ayllu, 

restanos insistir sobre el tema principal de nues- 
tro capitulo, es decir, el ayllu como tierra labra- 

da, la agricultura eA el ayllu, cualquiera que ha- 

ya sido su organizacion social.
El sociologo boliviano Bautista Saavedra ha 

dado importancia a este punto en su obra “EL 

AYLLU” (8). Segun Saavedra, el ayllu aimara, 

alcanzo un elevado desarrollo en la agricultura en 

medio de un regimen de paz y de cultura. Lo 
prueban la riqueza y variedad de los termi nos 

agricolas con que cuenta ese idioma, lo cual prue- 

ba la constitucion social eminentemente agraria. 
de las organizaciones 

mas avanzadas,

En las labores de la agricultura, trabajaba to- 

do el pueblo sin distincion de mujeres y nihos, 

pero como la tierra estaba dividida en tres gran

des porciones, el trabajo estaba sujeto a esa di

vision .

Las tierras que se cultivaban eran las que en 

los ayllus y todos los sitios conquistados del im
perio se habian destinado por las autoridades 

para el sostenimiento del culto del Sol. En segui- 

da debian darse preferencia a las tierras del 
ayllu, destinadas al sostenimiento de los ancianos, 

de las viudas, de los ausentes e invalidos y huer- 
fanos, en fin, de todos aquellos que por cualquier 

causa no podian atender a su sustento.

En segundo lugar se permitia al pueblo dedl- 
carse al cultivo de sus tierras, siempre obligado 

a ayudar a los vecinos. La base del sistema agra

rio incaico era el cooperativismo. Desde la etapa 

incaica como hasta hoy, los indios son eminente- 
mente colectivistas. La obligacidn de ayudarse 

unos a otros era sagrada y Garcilaso, el cronista 
pintoresco refiere que Huayna Capac mandd 
ahorcar a un indio de Chachapoyas, por haber 

acudido a labrar la tierra de un pariente noble, 
antes que la tierra de los pobres a quienes esta

ba obligado, mandando levantar el cadalzo en las 

tierras del curaca.

Finalmente, las tierras del Inca eran cultiva- 

das por todos los indios, iniciandose la labor con 

grandes ceremonias. Para comenzar el trabajo se 

congregaban en todos los suyos del imperio, en 
todos los ayllus donde habian tierras destinadas 

al Inca, a todos los habitantes, hombres, mujeres 

y nihos. Ya sea al son de las quenas, pinkillo, o 

antaras, o al resonar de pututos que solaban en las 

eminencias del suelo. Los pobladores se revestian 
de sus mejores galas y acudian en masa a iniciar 

su labor. Lo hacian con toda alegria por tratar- 

se de las tierras del hi jo del sol. Entonaban sus 

canciones de triunfo, sus harauis y ckachampas 

en los descansos y a los gritos de alegria, “caus

achum” y los haylly triunfales.

En el sistema de la organizacion del trabajo 

agricola debe mencionarse ademas de los que for
maban la masa del pueblo, a los servidores como 

los YANACUNAS Y LOS MITIMAES. Estos eran 

colonos que por o’rden del Inca se trasladaban 

de una region conquistada a otra. Estos mitimaes 

trabajaban en las labores agricolas de esas re- 

giones y establecian un intercambio de productos 
con sus compatriotas. Asi refiere Marckan (12) 

que los mitimaes de la costa mandaban aji o 
UCHU y frutas a sus parientes de las serranias 

en cambio de lana, papas y los productos de las 

tierras altas.
Los YANACUNAS, siervos de la tierra, eran 

vencidos, tai vez, de alguna tribu de Yana mayu 

(Rio Negro), yana-mayu-cunas, estaban destina

dos, tambien, a la servidumbre perpetua y tenian 
entre sus obligaciones las del cuidado de las tie

rras del inca y los nobles. Esta servidumbre per- 
duro aun en tiempo de los espaholes. El tribute 

principal que pagaban los indios era pues el tra

bajo agricola de las tierras del inca y del sol. 
Recogian los frutos y los trasportaban a las PI- 

RUAS o depositos. Habian dos piruas, en una de 

las cuales se guardaban los productos de las tie
rras del sol y del inca, y en otro los que Servian 

para socorros y beneficencia de malos ahos y a 

invalidos. Dos habian en cada ayllu o lugar. En 
el resto del territorio, las piruas estaban disemi- 

nadas a lo largo de los caminos, de modo que al 

paso de los ejSrcitos, nunca escaseaban los auxi- 

lios y de cualquier lugar del imperio, se proveia 

a los servicios del Cuzco, ya sea al del Inca o del 

culto.
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ZONAS Y PRODUCTOS 
AGRICOLAS

SabemOs que el imperio estaba dividido 

cuatro grandes zonas, por lo cual se 

Tahuantisuyo. Las zonas agricolas si bien en

Imperio de los Incas, 

de los cronistas nos permiten afirmar 

csta rapida sintesis que los incas tenian grandes 
rebanos o carneros peruanos, como los llamaron 

los espanoles y que pertenecian exclusivamente al 

Sol y al Inca (18). Polo y Ondegardo atirma que 
el Inca solia recompensar a algunos curacas prin- 

cipales otorgandoles como merced o en premio de 

servicios. un niimero de llamas, generalmente re- 
ducido, los cuales los conservaban simplemente 

como usuarios, sin poder venderlos ni matarlos, 

pasando a sus herederos a su muerte.
El niimero de animates en esas Spoeas era in-

sedazos de algodon fino hasta esprimir el li- 

A menudo amotizaban la accja, dice 

(17). con las banas
otros frutos que le daban cierta acidez. La chis- 

faltaba en la casa de todo noble

hubier'an aventurado hasta la is- 

que los polinesios hubieran aven

turado hasta la isla de Pascua. Cita en apoyo_de 

creencia. datos histdricos y legendaries.

Cieza de Leon, el veraz cronista, que dice: 
gunos indios y cristianos dicen que por el paraje

como

Garcilaso dice que 

pequehas sardinas.

El maiz lo sembraban con pequenas cabezas de 

sardinas que Servian de magnlfico abono. En el 
Cuzco “estercolaban las tierras para fertilizarlas 

y es de notar que en todo el valle del Cuzco y en

peante sora no 
auqui o curaca.

OTROS PRODUCTOS.—Largo seria el catalo- 

go de todos los productos agricolas incaicos. 

Basta con citar la quinua, producida en los alti- 

planos y de la cual extraian un brebaje para 
beber. Los purutus y tarhuis que se producian 

en los valles de Chincha: el capallu o zapallo, los 

apichos o camotes y el Tnchic o mani. Del mulli 

o molle y del pimiento hacian gran consume los 

incaicos, asi como del platano, la pina y multitud 

de frutos y singularmente la coca, el gran pro- 
ducto andino que se recogia cuatro veces al ano 

y cuyas multiples aplicaciones entre los indios son 

bien conocidas.

Los incas a pesar de su sistema agricoia avan- 
zado no conocieron. sin embargo, los instrumen- 

tos de labranza perfeccionados ni hicieron uso de 

fuerza animal para auxuliarse en la agricultura. 

El trabajo estaba encomendado a la energia Hu

mana. Millares de brazos debian trabajar para 

el sostenimiento colectivo.
No conocieron el arado con la reja de hierro, 

tirado por animates. Los indios tenian un arado 

que Prescott lo describe como “una estaca fuerte 
y puntiaguda atravezada por una horizontal de 10 

a 12 pulgadas de la extremidad para que el labra

dor apoyase en ella el pie y la forzase a penetrar 
en el suelo. Seis u ocho hombres robustos se un- 

cian a este instrumento y lo arrastraban con fuer

za tirando a un tiempo y llevando el compas del 

movimiento con el canto de sus aires nacionales 

en que los acompanaban sus mujeres que seguian 
el surco para romper la tierra con sus rastrillos". 
Estos rastrillos que aun usan los indios, son ins- 

trumentos cavernarios que consisten en un palo a 

cuyo extremo se ha atado fuertemente una piedra. 

Es una especie de machete o martillo. macana para 

reducir a polvo los terrenes que levanta el ara

do de mano a TAJLLO. La labranza se hacia en 

euadrillas de siete en siete individuos (15).

casi todas las serranias, echaban al maiz estier- 

col de gente porque dicen que es el mejor; procu- 

rando hacerlo con gran cuidado y diligencia y lo 

tienen enjuto y hecho polvo para cuando hayan 

de sembiar el maiz".
En la region del Collao el abono se haeja con 

estiercol de ganado y tambien con la quama 0 

rosa de pajonales.

grandes y ricas, de las cuales publica la fama que 
traia mucha suma de oro para contratar con los 

naturales de esta costa". Sarmiento de Gamboa 
tambien ofrece datos analogos y de mucha impor- 

tancia con relacidn a este punto. Rivet se basa so- 

bre todo en los datos de filologia para admitir 

que la papa era polinesia. a causa de que su nom- 

bre KUMARA encuentra semejantes en las lenguas 

chincha y quitense y no tan difundidas como en 

la polinesia.
De todas maneras la tests de Rivet es una 

ample opinion que reproduce la tests filologica de 
Patron y es propia de estos tiempos en que se 

duda y discute hasta la existencia de personajes 

de la Historia Moderna. Nada de particular exis- 
te en que se dude del origen peruano de la papa.

EL MAIZ.—El maiz o SARA, es otro produc- 
to agricola a que dieron especial cuidado los an- 

tiguos peruanos. Segun Garcilaso habian dos cla- 

ses de maiz. EL MORUCHO que es duro y el 

tierno llamado CAPIA. Hay otro mas tierno y 
delicado llamado RUCANA. Los incaicos hacian 

un pan del maiz, llamado ZANKU para los sa- 

crificios y para el uso domestico la HUMINTA: 

hacian gachas o API. o mazamorra, usaban el 

afrecho y tostaban el maiz o CANCHA: lo Servian 
cocido y era el MOTE. Finalmente, destilaban la 

deliciosa ACEJA. impropiamente Hamada chicha 

por los espanoles. La sora y el guinapo, bebidas 
espirituosas, se extraian de la Sara. El maiz era. 

pues, una de las bases alimenticias del Tahuan

tisuyo y que con su propagacion en Europa, se 

hizo otro bien a la humanidad. En Europa se 
creyo un tiempo que el maiz era planta indigena 

de ese continente por la rapidez con que se pro- 
pago. La llamaron de Turquia, pero como re- 

fiere Prescott, esto se debio a un error popular.

La fer.mentacidn de la sora la conseguian me- 

diante un proceso curioso. Las mujeres y los ni

nes masticaban los granos de maiz hasta conver- 

tirlos en pulpa. El maiz asi era hervido y colado 

en 
cor. 

ckan

El estudio de este capitulo es tan importante 

como el anterior y encierra el problema de los 
origenes de los pobladores antiguos del Peru. 

Fueron los habitantes precolombinos un pueblo 

de pastores antes de dedicarse a la agricultura. 

Humboldt dice que no se encuentran vestigios de 

la vida pastoril en America, pero Tello en el prO- 

logo a la obra de Marckhan “Los Incas del Pe
ru", ya mencionada, habla de la existencia de an- 
tiquisimos corrales de llamas, como pcrtenecien- 

tes a los hombres de remotas epocas, indicando la 

existencia de un pueblo mas pastor que agricul- 

tor.
Tndudablemente el hombre antes de aprender 

a roturar la tierra debid ser pastoril, cuidando 

rebanos de animates para su alimentacidn. En el 
pais existian animates indigenas como el llama 

y la alpaca y otros bravos como la vicuna,

Los indios conocieron el uso de uno de los mas 

fertiles y poderosos abonos que se conocen en la 
tierra: el guano de las aves marinas. Las aves 

marinas que poblaban las aguas del Pacifico, ha

bian cubierto desde mites de anos alias de in- 

mensas cantidades de guano. Estas islas estaban 

destinadas al abono en casi toda la costa com- 

prendidas desde Chincha hasta Tarapaca. Un gru- 
po de autoridades espeeiales distribuia equitati- 

vamente el guano para los usos agricolas.

En las regiones al norte de Chincha, 

Mala, Chilca y Pachacamac, 

estercolaban el terreno con

en 

llamaba el
sus 

producciones debian seguir. para ser clasificadas, 

no las divisiones poljticas sino las de la natura- 

leza, para seguir un orden armonico con la epoca 

agricola que estudiamos. las presentamos en el 

mismo orden. El Cuzco era el corazon del Impe
rio y los cuatro grandes SUYOS o regiones, con- 

vergian hacia el siendo enviados por el perfecto 

sistema de comunicaciones todos los productos 

agricolas.
Las papas oriundas de los altiplanos; el maiz 

procedente de los valles andinos mientras en los 

valles de la costa el algodon y otros productos in

digenas enriquecian la economia del Imperio. 

Sin embargo, en el campo de la investigacidn. los 

cientificos discuten aun sobre el autoctonismo de 

numerosas plantas peruanas como la papa y el 
maiz que podemos llamar los productos agricolas 

basicos del Imperio de los Incas.
LA PAPA.—Este tuberculo que constituye una 

de las riquezas mas beneficas del mundo, puede 
senalarse como uno de los mas preciosos dones 

ofrendados por America a la humanidad.
Diversidad de especies de papas fructificaron 

en los altiplanos de America dedicando los In

cas especial predileccidn a su euitivo. Los indios 

aprendieron el arte de congelar las papas, produ- 

clendo el< chuno, que fue muy apreciado por los 

ejercitos incaicos.
Recientemente en la Junta de Historia y Nu- 

mismatica de Buenos Aires (16) el profesor fran

cos Pablo Rivet ha ofrecido una conferencia sobre 

este interesante tema, exponiendo su creencia de 

que la papa no es originaria de America, sino de 

Oceania, como opinan tambien eminentes botani- 

cos y etndlogos desde Berthold Seeman. El pro

fesor Rivet demuestra la semejanza de los voca

bles con que en los dialectos quechuas, como el 
chincha y el quiteno, se designa a la papa, con 

las lenguas y dialectos polinesios. Dice Rivet, al 

contrario de lo que se creia, que la costa del Pa

cifico ftte emporio de un active comercio y nave- 

gacidn por medio de balsas, que fue precisamen- 

te como se introdujo la tecnica metalurgica pe
ruana en Mexico. Nada mas natural suponer que 

los incaicos se 

las polinesias o

la alpaca y otros bravos como 

huanacu.
Al constituirse el

datos

Lo mas admirable en la organzacidn incaica 

esta en las grandes obras que realizaron en pro

tection de la agricutura. No solamente era una 

obligation del pueblo trabajar en las labores 

agricolas, sino que el gobierno protegia el desarro- 

llo agricola de las diversas regiones, haciendo 

irrigar territories esteriles especialmente en la 

costa, donde la escacez de lluvias impedia que ex- 

tensas sabanas fructificasen. Mandaron construir 

grandes acueductos o canales subterraneos, obras 

dignas de admiracion. formadas por lozas de pie

dra perfectamente ajustadas, sin mezcla alguna. 
con las aberturas necesaiias para abrir bocatomas. 

Algunos de estos acueductos como el que pasaba 

por Cuntisuyu tenia hasta quinientas millas de 

extension tomando las aguas de lagunas situadas 

en montanas elevadas. Implantaron el sistema de 

cisternas escalonadas, tuneles, rompiendo la roca 

montanosa. A veces, como observa Prescott (13) 

se encontraban obras gigantescas que parecian 

demostrar el insistente deseo de los antiguos pe

ruanos de buscar los mas dificiles pasos, horadar 

las mas duras montanas, para desaguar lagunas 

nevadas dando margen a que las tierras bajas r -- 

cibieran agua de riego.
Fue tan proverbial la politica de los incas en 

materia de irrigacion, que hasta hoy se 

el recuerdo de aquella bella princesa SUMACH 
TICKA que ofrecio su mano al principe que Ueva- 

ra agua a su ayllu por medio de un acueducto. 

Los principes collas, chinchas, chumpiwillcas que 

se disputaban el amor de la princesa ofiecieron'a 

sus mejores riquezas y demostraron su valor, for- 

taleza y aptitudes, pero Sumacc Ticka daria su ma

no al principe que llevara el agua a su ayllu. Y 

un designio del amor hizo que aquel a quien ama- 
ba. el principe colla. llevara desde lejanas lagu

nas, la torrentera hasta sus chacras. Los conquis- 

tadores no supieron apreciar estas obras gigan

tescas de los Incas y muchos de esos canales de 
irrigacion se perdieron durante la conquista. Aun 

en la actualidad existen numerosas vias secretas 

que traen aguas de lejanos puntos. La vegeta- 

cion ha cubierto los canales, la maleza ha decora- 

do el interior y muchos tai vez creen que se trata 

de bocaminas ahogadas. Nadie ha tratado de se

guir el curso misterioso de esas corrientes lentas 

que parecen seguir del corazon de las montanas.

En el valle de Nazca dice Prescott, region fer- 

til, colocada entre largos desiertos, donde los an

tiguos canales de los Incas llegan a una distancia 
desconocida por medio de un cauce que tiene cua

tro o cinco pies de profundidad y tres de ancho 

y construido con piedras enoimes sin mezcla al

guna.
Garcilaso refiere tambien el especial cuidado 

que tenian las autoridades camayocs, encargados 

de distribuir el riego, de que todos tuvieran agua 

sufleiente para sus cultivos. La falta de riego a los 

campos era castigada con azotes en pdblico. de- 
mostrando que eran repudiados aquellos ociosos 

M.ISQUITULLUS (huesos-dulces) que no cuida- 

ban de tan importante ocupacion. De aqui que 

la tierra de los Incas tuviera una placidez encan- 

tadora. Cieza de Leon (14) dice: "es gran delecta- 
cidn caminar por aquellos valles por que parece 

que se anda entre huertas y florestas llenas de 

frescuras”.
Cajamarca, Cuzco, Nazca. Chincha, Ch:mu, por 

donde quiera que se viaje, se encontraran 

gios maravillosos de la potencia indigena.
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Este motivo principal era, 

sin embargo, una aficcidn, un pretexto, una ra

zon para dorar de oro falso el establecimiento de 

una verdadera servidumbre. Pronto se convirtie- 
ron en instituciones de oprobio. “La encomien- 

da, en suma, es planta indigena del nuevo conti- 

nente”, dice, con razon, el profesor espanol Da

niel Granada. (24).
La institucion de la encomienda paso por mu- 

chas fases, cuyo estudio no eorresponde a este lu- 
gar, sino en cuanto a las actividades agricolas de

A esta crisis de 
proteccion que siem 

on la peninsula, oE 

negros. La trata d 
de proteccion a la a 
dosa conmiseracion 

companias inglesas 

negros al precio de 

de los mismos bare 

traer negros; declai 

comercio de esclavc 

negros, sin conside 

pecta a otro capitu 

mo el arroz, la ca 
ron. La esclavitud 

deroso auxiliar de
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pronto todos los indios ; 

mente a sus cultivos, q 

importante de su vida ; 

fracaso la grandiosa reb 

tra los invasores.
Toledo legisld sobre 1 

agricultura, como puede 
ZAS PARA EL CAMPC 

manera especial del bu 

debian tener en el riegi 
tribucion equitativa de 

veras penas para los c 
bocatomas, conservando 

gares, los CAMAYOS 

gantes.
Lo mas importante 

cola fue el levantamier 
Iles peruanos, formand 

del Repartimiento de k

El cultivo de plant: 

mo la coca, fu£ tambit 

pccial contenida en la 

DE LA COCA, dictadi 

de los enviados espec 
cunstancias especiales 

cales de los valles and 

al mismo tiempo que 
bles a la agricultura, 

aunque en realidad er 

dios.
Puede decirse, en 

ferencias, la organize 
Algunas instituciones, 

NAS, se conservaron 

trado, manteniendolos 

bajo. El ayllu consei 

ma de tributes, que e 

sistia en el trabajo 
Sol y del Inca, en i 
otras necesidades, fu 

to en productos, en r 

de la corona, agravac 

impiadoso en toda c 
dedicaron los espanol

Esta ultima produ 

cultura, por que la 

campos arrancaba a 

para llevarlos a las i 

a los cocales, donde 

Hares, causando vert

nombre indigena esta 

Los indios distinguen 

al perro traido por los espanoles con el nombre 

de RUNA ALLCKO.
El perro incaico era un

■ que.no tamano, color ocre, 

da.

No siendo posible en una obra de sintesis de- 

tenerse sobre la obra legislativa de principios de 
la conquista, podemos senalar la organizacion de 

Toledo, como la mas interesante al establecerse 

la colonia definitivamente y el virreynato del 

Peru.
De las cosas mas estimadas y amadas que los 

indios tienen en aquel reino, decia Toledo en su 
informacion (26) son las tierras y aunque muy 

largo, tienen pocos utiles para arar, y dstas co

mo estan en los valles a donde se hicieron las po- 
blaciones y ciudades de los espanoles, casi todas 

les estan dadas y repartidas”.
Toledo, contemplando esta situacion de injus- 

ticia, y tambien por la necesidad de reglamentar 

el tribute de lo indios, que eran un filon magni- 

fico para la corona, hizo distribucion de tierras 
entre los naturales, examinando por sus propios 

ojos la situacion del pais, “Venian ellos a mi en 

la visita, llorando a pedir tierras que no tenian 
que sembrar y para remedial este engafio man- 

de que todas las peticiones se proveyese en pu“ 
blico" a fin de que no hubiera injusticia ni da- 

no de tereero.
Y esta situacion se debia, en parte, a 

caida la organizacion incaica, mientras los 

quistadores se empehaban en las guerras civiles, 

ya no liabian los repartos periddicos anuales. Las 

tierras del sol, las del inca, las del pueblo, todo 

habia perecido al estampido de los mosquetes. Asi, 

pues, los indios que conservaron las tierras de 
sus ayllus, se quedaron con todas, ocurriendo que 

en alguno habia exceso de gente, por nuevos na- 
cimientos y matrimonios, siendo poca la tierra co- 

mvin. Y en otros, despoblados, se habian queda- 

do las tierras en poder de dos o tres individuos. 

Esta situacion fud remediada por el Virrey y

DE LA

VIDA 

DEL

y me

da”. (19)
En el libro “Fabulas y Ritos” (20) por Cris

tobal de Molina, se encuentran algunos dates mas 

sobre los animates que formaban la ganaderia in

caica. En el Intip Raymi, dice Molina, sacrifica- 

banse carneros de todos coiores llamados “bua- 
carpana” de huanacu-arpana). El huanaco era la 

victima de los holocaustos. Habian pocos blancos 

llamados “cuyllos” y otros llamados “paucarpa- 

co” que eran las alpacas. Por sus colores distin- 
guian tambien a estos animales llamandolos “OU- 

QUE PAKO” de color gris; CHUMPI PAKO de 

color castano; llaucallama, negros y lanudos.

De los rebanos de ganados, eran destinados en 

primer lugar para los sacrificios, pues los Incas 

eran agoreros y consultaban las entranas de las 
victimas por medio de sus grandes sacerdotes. En 

estos sacrificios se respetaba a los ejemplares 
hembras, victimandose solamente a los machos. 

Los Incas dictaron disposiciones sabias para 
conservacion y propagacion de los rebanos, t  

didas que provocaron la admiracion de los con- 

quistadores y de las que dejo interesante rela- 

cion el licenciado Polo de Ondegardo. (21)
El historiador Prescott dice al respecto: 

la estacion oportuna se esquilaba al ganado V se 

depositaba la lana en los almacenes publicos En 
seguida se repartia a las familias en cantidad su- 

ficiente, segun sus necesidades y se repartia a la 

parte femenina cuyos individuos conocian muy 

bien el arte de tejer y de hilar’’. Cuando este 
trabajo se habia concluido, se repartia en todos 

los sitios del imperi®, por medio de camayoc es

peciales, a fin de que hiciesen vestuario para el 

Inca y su corte y para el comun del pueblo. Era, 
pues, el imperio a la manera de vgsto taller cu- 

yas obreras eran las mujeres todas del pueblo, 

ocupadas en tejer e hilar, desde su mas tierna 
edad. Los camayocs no solamente distribuian 

la lana para los tejidos y las ropas, sino que 
vigilaban la vida domSstica para que el trabajo 
resultara bueno y no estuvieran jamas ociosas 

las gentes, pues es sabido que la ociocidad era 

penada como delictuosa en el antiguo Peru

En los pueblos de la costa, las mujeres 

dedicaban a los tejidos de algodon para uso 

los curacas y principes, asi como del pueblo cos- 

I mo.
Merece especial mencidn al hablar de la ga

naderia incaica, la accion de los perros pastores. 

poderosos auxiliares de los AHUATIRES o pas
tores. Aunque los perros son considerados co

mo oriundos de otro continente. Garcilaso afir- 

ma que los peruanos tenian una raza especial de 

perros gozques llamados ALLCKO.

Cieza de Leon dice tambien (22) “Por las casas 

de los indios se ven muchos peri os diferentes de 
la casta de Espana del tamano de los gozques 

a qqien Haman chonos”.

La existencia de un 
comprobando este aserto.

perro pastor, de pe- 

orejas de punta agu- 

Cuando Pachacutec ven-ci<) a l®s de Jauja 

y Huancayo, dice Garcilaso que los encontrd tri- 

buta-ndo idolatria a los perros. Tschudi en su la- 

mosa obra “Fauna Peruana” los llama CANIS

La conquista del Peru por los espanoles vino 

establecer una transformacion completa en la 
vida agraria del pais de los Incas. La propiedad 

agraria que en remotos tiempos fu6 acaso la co- 
munidad, ya que segun Sumner Maine (22) “exis- 

ten fundadas razones para considerar como fend- 

meno cierto de los tiempos primitivos que carac- 

teriza en todas partes el origen de las comunida- 

des humanas cuya civilizacion presenta con la 
nuestra relaciones analogas o visibles, el derecho 

colectivo de la propiedad del suelo, por grupos o 
por hombres unidos por lazos de consaguinidad 

o que creian o pretendian serlo”; al sobrevenir 
la- transformacion historica, operada por la con

quista, introdujo una nueva fase en la evolucion 

agraria. La fase Hamada por Charles Guide, de la 

conquista, de naturaleza- accidental. (23)
La tierra fud repartida entre los espanoles 

desde que Cristobal Colon ocupo America. Pero 

esta distribucion de tierras no tuvo, al principio, 

resultado practico porque faltaba-n brazos para el 
trabajo, ya que los espanoles estaban dedicados a 

la guerra y a la holganza. Entonces nacio la ins
titution colonial Hamada “encomienda” que ca- 

racteriza a la etapa colonial y que Hena varies vo- 

lumenes de su legislacidn.
Colon, de manera provisional, entregd 300 in

dios a cada espanol, encomendandoles a su cui- 
dado. para que les diesen instruccion y doctrina; 

buen trato y cultivasen las tierras. La encomien
da nacio asi como institucion netamente america- 

na, pues, la encomienda en derecho espanol tenia 

otro concepto en la practica. En Espana la enco

mienda era la dependencia que existia entre un 
noble venido a menos y un noble poderoso, el 

cual era protector. El pequeno se encomendaba 

al grande.
En America, la encomienda se cred con una 

doble necesidad: la de atender a la agricultura, 

pero siendo su primordial objeto adoctrinar a los 

indios y protegerlos.

menso. Estaban en rebanos bien cuidados genc- 

ralmente en regiones elevadas del pais, trasladan- 
dolos a diferentes sitios de buen pasto, segun la 

estacion propicia. Los rebanos, segun Garcilaso, 

estaban clasificados segun sus colores. Los muy 
pintados, llamados “murumuro” o m©ros, por los 

espanoles. La contabilidad llevada por los kipo- 

camayocs en los kipus, era asi relativamente sen

cilia, pues en cada nudo de determinado color, 
indicaba- el numero de animales correspondientes 

a esa clasificacion Cieza de Leon dice, como ca
si todos los espanoles, que tenian ovejas o car

neros, confundiendo sus verdaderos nombres y se- 
mejandolos a los carneros espanoles, cua-ndo Gar

cilaso los compara mas bien a los camellos qui- 

t&ndoles la jiba. “Llaman los naturales, dice Cia- 

za, a las ovejas Hamas y a los carneros urcos 

Los carneros o llamas, llevan de dos a tres arro- 
bas de Aso muy bien. Otr® linaje hay de este ga

nado a quien llaman “GUANACOS”, otro “VICU

NAS”. “La ca-rne de estas vicunas, agreja Cic-za 
de Leon, y guanacos, tira el sabor de ella a car- 

ne de monte, mas es buena. En la ciudad dr la 

Paz comi yo en la posada del Capitan Alonso de 

Mendoza cecina de uno de estos guanacos gordos 
parecio lo mejor que habia visto en mi vi-

existieron dos 
el CA-

desnudo con un 
mechoncito de pelos en la frente y otro e£i el 

extremo de la cola, de color pizarra llamados 

comunmente chirotes y que fueron hallados por 

Colon en las Antillas y por Pizarro en el Peru. 

Los “CANIS INGA” son lanudos de ore-jas agu- 

das, perros pastores que siguen a los hombres 
a las cordilleras y se han encontrado esqueletos 

de estos animales en las chullpa-s y huacas in- 

caicas, a los pies de las momias de los amos.

Los perros eran poderosos auxiliares de los 

ALHUATIRES o pastores, como lo son hasta hoy.

Los incaicos tuvieron tambien en gran estima 

los ca-rnerat bravos como los llamaban los cro- 

nistas, o sean las vicunas, por no estar dom^sti- 
cados estos animales como el llama. La vicuna 

abundante en nuestras altas mesetas, fu6 estima- 

disima- por su lana de apariencia sedosa y de la 

que hacian tejidos finisimos para los vestidos 

imperiales y para la nobleza.
Los guardadores de rebanos llamados MICHEC 

o pastores, entendian del arte de la caza- o CHA

CO, caza mayor, para atrapar a estos animales 

vivaces y aprovechar de su finisima lana. Se- 

guramente llegaron a dom^sticar estos ejempla
res a fin de no exterminarlos, pues en la actua- 

lidad, los indios domestican facilmente a las vi
cunas, individualmente, no ha-biendose hecho la 

prueba de hacerlo en rebanos, como lo realize 

hace mas o menos cien ahos el cura puneno Ca
brera, con su hermana Catalina, en Carabaya-, 

mereciendo por tai motivo un premio otorgado 

por el Congreso Nacional.

la colonia. Las encomieitdas fueron suprimidas 

por c£dula de 12 de junio de 1720.

La politica de los espanoles en cuanto al re

gimen agrario fue la de continual’ la organizacion 

incaica, en el fondo. El colectivismo agrario de 
las comunidades indigenas fue mantenido por los 

conquista-dores.
entre los indios, se les obligo a establecerse 
centres urbanos, llamados reducciones, con 

obligacion de pagar su tributo.
Al principio los espanoles no prestaron dema- 

siada atencion al valor agricola de la propiedad 
sino al tributo. Por esto les importaba conservar 

la organizacion incaica. Que el indio tuviera sus 

egidos propios, que el ayllu conserva-ra su fisono- 

mia y su organizacion, pero que el tributo no 

faltara jamas. La agricultura misma, como medio 
de enriquecimiento de los espanoles no surgid en 

los comienzos, teniendo mayores rendimientos en 

los tributes, en las huacas, en las mina-s. Ahos 
mas tarde, exhaustos los templos, las huacas, los 

adoratorios, las nfinas, la agricultura llamo la 

atencion de los espanoles para dedicarse por si 

mismo a la organizacion agricola, la cual estaba 

en manos de los indios que laboraban por soste- 

ner a todas las clases opresoras que vivian de un 

verdadero parasitismo.

Los conquistadores, a pesar de cuanto pueda 

decirse en mengua de su politica, supieron, sin 
embargo, rodear, por medio de sus leyes, de ga- 

rantias efectivas a la propiedad del ayllu. Esta
ba prohibida la venta de los terrenos comunarios. 

En este punto, los conquistadores obraron mas 
cuerdamente que los republicanos que, en nombre 

de una mentida libertad, dieron facultades de 

hombres libres e iguales a los indios, para que los 
mas poderosos, los rapaces caciques, se echaran 

sobre faciles presas, sobre sus propiedades, dan- 

do origen al latifundismo originario de la crisis 

economica indigena actual.
En la memoria del Virrey Principe de Esqui- 

lache al Marques de Guadalcazar leia: “que una 

de las cosas que mas rigurosamente se defiende 

y prohibe es la venta de sus tierras, por que so

lo sirven de que las que valen diez, compra el es- 

pahol por dos y una vez introducido entre los in

dios los consume poco a poco.”
Los indios al ampa-ro de esa disposicion pudie- 

ron conservar su prosperidad agricola en la colo

nia, tai como la habian tenido en la epoca de 
los incas. De ahi que numerosos pueblos colonia- 

les hayan vivido en rela-tiva comodidad y prospe

ridad, a pesar de que estaban ahogados por el 

peso de las contribuciones. (25).
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Y LOS MODERNOS 

A. Belaunde.
LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL 
PERU.—R. Bustamante y Cisneros.—La Evo- 

lucidn juridica de la propiedad rural en el 

departamento de Puno, por Manuel A. Qui

roga.—Nuestrq Comunidad Indigena por H. 

Castro Pozo.

pronto todos los indios pudieron dedicarse nueva- 

mente a sus cultivos, que era la ocupacion mas 

importante de su vida y por dedicarse a la cual 
fracaso la grandiosa rebelion del Inca Manco con

tra los invasores.

Toledo legislo sobre todo lo que se referia a la 
agricultura, como puede verse en las ORDENAN- 

ZAS PARA EL CAMPO (27), donde se ocupa de 

manera especial del buen orden y cuidado que 

debian tener en el riego de las chacras y la dis- 

tribucion equitativa de las aguas. Establecia se- 

veras penas para los destructores de acequias y 
bocatomas, conservando en parte, en algunos lu- 

gares, los CAMAYOS para la policia de los re- 

gantes.
Lo mas importante de esa organizacion agri

cola fue el levantamiento del catastro de los va- 
lles peruanos, formandose, por ejemplo, el Libro 

del Repartimiento de las aguas y valles de Lima.

El cultivo de plantaciones de importancia co
mo la coca, fue tambien objeto de legislacion es

pecial contenida en las Hamadas ORDENANZAS 
DE LA COCA, dictadas despues de los informes 
de los enviados especiales para estudiar la cir- 

cunstancias especiales en que, se vivian en los co- 

cales de los valles andinos. En esas disposiciones, 

al mismo tiempo que se dictaban ordenes favora

bies a la agricultura, se administraba justicia, 

aunque en realidad era teorica a favor de los in

dios.
Puede decirse, en resumen, que con pocas di- 

ferencias, la organizacion incaica fue conservada. 

Algunas instituciones, como la de los YANACU- 

NAS, se conservaron cal como la habian encon- 

trado, manteniendolos en plena esclavitud y tra- 

bajo. El ayllu conserve su fisonomia y el siste- 
ma de tributes, que en la epoca de los incas con- 

sistia en el trabajo obligatorio a las tierras del 
Sol y del Inca, en el servicio de la guerra y 

otras necesidades, fue reemplazado por el tribu
te en productos, en dinero, para el sostenimiento 

de la corona, agravado cruelmente con el trabajo 

impiadoso en toda clase de actividad a la que se 

dedicaron los espanoles.
Esta ultima produjo inmensos danos a la agri

cultura, por que la despoblacion indigena de los 
campos arrancaba a las chacras brazos poderosos 

para llevarlos a las minas de Potosi o Carabaya o 

los cocales, donde los indios perecieron por mi- 

llares, causando verdadera crisis agricola.

estacas, no llegando sino tres, que fueron pla-n- 

tadas en medio de un ejercito de mas de cien ne- 

gros cuidantes y 30 perros, a pesar de lo cual, 
fue robada una plantacion que produjo los bue- 

nos olivares de Chile. La cana de azucar produ

jo pronto el primer ingenio azucarero en Huanu- 

co y la quinua fue traida por Gaspar de Alcocer.

Basta la relacion de estas especies traidas por 

los espanoles para comprender el enriquecimien- 
to de la agricultura peruana con la conquista.

Al poco tiempo casi todos los valles producian 

olivos, cana, buen vino y trigo. El trigo, segun 

Garcilaso, fue traido al Peru por una noble dama 
Hamada dona Maria de Escobar, segun Garcilaso, 

casada con un noble caballero que se decia Diego 

de Chavez. Llevaron poca semilla y en tres anos 

primer ds  no hicieron pan. El ano 1547 ya se pro- 
ducia trigo en el Cuzco, aunque no se hacia to- 

davia pan. El eminente sabio nacional doctor Pa

blo Patron ofrece datos interesantes sobre el tri

go en el Peru.

En cambio de todos estos productos,

el maiz, la quinua, la co
la cascarilla, productos maravillosos por 

cualidades alimenticias y medicinales.

Los cultivos de maiz se intensificaron mas po- 

derosamente. Al recorrer el Peru Cieza de Leon, 

recien llegado decia: “por estos valles siembran 

los indios el maiz y lo cogen al ano dos veces y 
se da en abundancia y en alguna parte ponen 

raices de yuca, que son provechosas para hacer 
pan y brevaje a falta de maiz, crian muchas pa- 
tatas dulces, que el sabor de ellas es casi como 

de castanas y asi mismo hay muchas papas y fri- 

joles y otras raices gustosas”. Trigo se coje tan- 

to, como saben los que lo han visto y es cosa de 

ver campos Uenos de sementeras por tierra este- 

ril de agua natural y que estan tan frescos y vl- 
ciosos que matas de alfacas. La cebada es como 

el trigo. En el Callao seguia cultivandose la pa
pa, la coca y la quinua y sus similares, como la 

papalisa, la cahagua, el isaho.

La agricultura nacional al establecerse la colo- 
nia se enriquecid aunque conservando mas o me- 

nos la fisonomia incaica. Nuevos sistemas y nue

vos productos se extendieron a lo largo de los 
valles, de la costa y de las quebradas andinas, 

pero, en cambio, las medidas tributarias se agra- 
varon con daho evidente de los indios, que eran 

los sostenedores de la agricultura, mediante el 
auxilio de los brazos. Se sacrifico a los braceros 

agricolas en las factorias mineras, dando impor

tancia exclusiva a la explotacidn minera con per- 

juicio de la prosperidad agricola del futuro. A la 

esclavitud indigena en las minas, aumento la es

clavitud de los negros. La vida parasitaria en 

la que, mediante estas mediadas, se colocaron los 
conquistadores, debia producir, a la larga, la de- 

cadencia econdmica del Peru, la disminucion de 

su comercio y la ausencia de estimulos para el 

increment© de la riqueza colectiva.

Asi, mientras el ayllu incaico cultivaba su tie

rra en plena paz, mentida paz colonial, al flo- 
recer las cosechas, las campanas parroquiales pe- 

dian el tributo, los senores recogian la cosecha 

y al contemplar a la antigua Mama-pacha desier- 
ta y esquilmada, un espiritu destructor arrojaba 

a los indios de las chacras al fondo obscuro de las 

minas.

nud fomentando el parasitismo de los conquista

dores y en esa forma, no pudo alcanzar los gran- 

des progresos que en otros sitios, donde el traba- 
jo distribuido por igual sin restricciones a 

libertad individual, produjo.

A esta crisis de brazos y a estas medidas 
proteccidn que siempre tomaban los legisladores 

en la peninsula, obedecid la importacidn de los 

negros. La trata de los negros fue una medida 
de proteccidn a la agricultura peruana, y por da- 
dosa conmiseracidn de los indios. Al principio las 

companias inglesas se encargaron de la venta de 

negros al precio de 40 pesos por cabeza. Mas tar- 

de los mismos barcos espanoles se encargaron de 
traer negros; declarandose, poco despuds, libre el 

comercio de esclavos. Gracias a la accidn de los 

negros, sin considerar su estado social, que res- 

pecta a otro capitulo, los cultivos de la costa, co
mo el arroz, la cana, el algoddn, se intensifica

ron. La esclavitud, sin embargo, no fue un po- 

deroso auxiliar de la agricultura. por quo contl-
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NOLA.—Daniel Granada.— 1921.
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la comunidad indigena.

MEMORIAL DEL VIRREY TOLEDO.—T. I. 
Cap. 22, de la coleccidn.

ID. Informaciones de los Virreyes 
ru. T.

Con el advenimiento del regi.meh nuevo, los es

panoles trajeron al Peru numerosos elementos 

nuevos, que influyeron notablemcnte en la evolu- 

cion agricola del Peru. Los instrumentos de la- 
branza, los animales como el caballo y el buey, 

nuevos ejemplares de la flora y de la fauna, auxi- 

liares poderosos del hombre, transformaron la faz 

agricola del territorio.

Garcilaso dice al respecto: “Primeramente 

de saber que no tuvieron los incas cabanos. 

yeguas para sus guerras o fiestas, ni vacas, 

bueyes para romper la tierra y hacer sus semen

teras, ni camellos, ni asnos, ni mulas para sus 

acarreos, ni ovejas de las de Espana burdas, ni 

merinos para lana y carne, asi cabras ni puer- 
cos para cecina y corambre, ni aun perros de los 

castizos para sus cacerias, como galgos, podencos, 

perdigueros, perros de agua, ni zabuezos de trai- 
11a etc. Tampoco tuvieron trigo, ni cebada, ni vi

no, ni aceite, ni frutas, ni legumbre., Je las de 

Espana.”
Los espanoles introdujeron, pues, nuevos ele

mentos en la produccidn agricola y ganadera del 

Peru.

Los espanoles trajeron el caballo, cuya influen- 

cia en la sociologia de America ha sido tan nota

ble, como lo ha dicho Sarmiento, en sus estudios 
americanos. Los caballos se aclimataron pronto 

en las islas y en el continente y al ser llevados 
por las serranias, muchas veces embarranacados, 

fueron abandonados por sus duenos en vista de 

que no habian alimanas o animales carniceros 

que los victimasen. Asi en muchos puntos, el ca
ballo se hizo salvaje, se reprodujo, lo mismo que 

el asno que se encuentra aun hoy montaraz en 

muchas lomas del Peru y del resto de America.

Al principiar la conquista, los caballos no se 

vendian en el Peru. Eran prendas de inestimable 

valor y de lujo, simbolo de caballeria. Despu^s 

de establecidos se vendieron a precios muy subi- 

dos, cinco o seis mil pesos cada animal.

Las vacas fueron desconocidas y transforma

ron la vida agrieola y ganadera del pais. Gar

cilaso cuenta de su inolvidable impresion cuando 

vio por vez primera unas vacas llevadas al Cuzco 
por primera vez, por Antonio Altamirano, lo cual 

le costo algunos azotes.
En 1546 habian llegado ya al Cuzco ovejas de 

Castilla vendidas a 40 pesos el ejemplar.

La vid, llevada al Peru por don Francisco de 

Caravantes, fue catada en vino por Garcilaso en 

el Cuzco, de las bodegas de Bartolome de Terra- 
za que plantd sarmientos en Auchanquillu, en 

Cuntisuyo. El ano 1560, ya habia vino en el Cuz

co en casa de Pedro Lopez de Casalla.
Antonio de Rivera, en el ano 1560 llevo olivos 

al Peru desde Sevilla, en dos tinajones Uenos de

fueron suprimidas 
de 1720.
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CAr.o sa habia adaptado a

—Bueno — me dijo al despedirse — tene- 
mos mucho, mucho que hablar.

Vente a comer el domingo a 
res?. Vivimos en Miraflorcs, en 
francos. Cuento contigo.

C n ana Itiniinosa manana estiiud, ditrmiose 

C niiaue S (. \darrido. el h^ahoiin de! 

de sits amiijos. (domo cordial /?................

produce C

lonienaie a su memona re-

del Cbdigo Penal y a quien una cantatriz de 
opereta le estaba sorbiendo el seso y las ga- 
nancias. Mientras que yo evocaba in men- 
to estos tiquismiquis y chismecillos de la 
Lima de cinco anos atras, y en tanto que a 
la vez respondia a las afectuosas preguntas 
de mi amigo, dedicabame a observarlo con 
disimulo. Parecibme un poquitin avejentado, 
el cabello algo mas ralo en torno de las sie- 
nes, el rostro mas enjuto, y su mirada, ex- 
tinto el claro fulgor de la esperanza, satisfe- 
cha ya (<'.ya satisfecha?) — tenia una expre- 
sibn de cansancio. Conservabase todavia 
gentil y simpatico, sin embargo, con su tipo 
fino y melancolico, a lo Alfredo de Musset. 
Aquel atisbo de fatiga no le caia Trial, ;y era 
tan natural en un recien casado!

uando volvi a Lima, despues de viajar 
durante cuatro anos por tierras de 
Ultramar, tuve la sorpresa de encon- 

trar casado a Federico Requena. Mi antiguo 
condiscipulo y amigo me parecia u i incasable, 
el mas refractario, en mi concepto, al yugo 
matrimonial, en las falanges. bastantes en- 
rarecidas ya por la segadora, de los hombres 
de mi generacibn. Si Federico hubiera sido 
uno de esos tara.mbanas que solo aprecian el 
amor como frivolo y volandero pasatiempo, o 
uno de esos egoistas que disfrazan su impo 
tencia sentimental, con el proverbio chabaca 
no de que el buey suelto bien se lame, la no 
ticia de sus nupcias no me habria impresiona- 
do: las conquistas faciles hastian al fin y a 
la postre y mil veces mas aborrecibles, mas 
esteriles y mas lastimosas del convivir con- 
yugal, son los habites y las manias que el 
celibato comporta, bajo sus falaces aparien- 
cias de independencia y libertad. Federico 
no era calavera ni egoista, sino, antes bien, 
un corazbn ambicioso y descontento. que en 
riha permanente con la realidad, se consu 
mia en la busqueda dolorosa y febril de no 
se que sutilisimo y quintaesenciado anhelo 
de belleza y perfeccibn espiritual. Nunca le 
conoci aventuras vulgares o amorios adoce- 
nados. En cambio, a menudo, le vi intere- 
sarse por mujereg en quienes la hermosura, 
la inteligencia o la ssnsibilidad eran de call- 
dad rara y preciosa. Pero, a poco de procu- 
rarlas y cortejarlas, este analista cruel des- 
cubria, en la envoltura natural de la damn, 
o en las alas brillantes de su psiquis, la 
mancha levisima, la invisible resquebrajadu 
ra, la inharmonia, casi imperceptible, que 
eran c;»mo el signo de la miseria humana y 
de la fragilidad femenina; y al punto, tan 
rapido para el desencanto como inflamable 
para el entusiasmo, apartaba con un gesto 
de murria y de tristeza, la dulce ilusibn de 
una hora. Rico, sin familia, desocupado, con 
escasas aptitudes para la accibn, enemigo de 
las promiscuidades de diverse linaje que la 
organizacibn democratica impone y roido por 
ese gusanillo del dilenttantismo que tan silen- 
ciosa.mente destruye las energias en algunas 
individualidades selectas y superiores, Fede
rico podia darse el lujo de cultivar un fervo- 
roso romanticismo, consagrando todos sus 
conatos a la persecucibn de un ideal entre- 
visto y no alcanzado, y evitando por el ardor 
de ese incentivo, los amagos del tedio y la 
neurastenia. Las ironias baratas, las burlas 
de corrillo, los chistes de sobremesa, no Ira
nian mella en el. La vida por una niu- 
jer, una mnjor para toda la vida, 
tai era su quimerica divisa. Bosquejada asi, 
a grandes rasgos, la fisonomia moral de mi 
amigo Federico Requena, se explica la estu 
pefaccibn algo cbmica que se pinto en mi 
scmblante cuando, a los dos o tres dias de 
mi llegada, en la sala de lectura del Club, 
me halle frente al caro companero de estu
dios escolares y de confidencias juveniles y 
despues de cambiar estrecho abrazo, dentro 
del cual la amistad interrumpida, recobraba 
la noble efusibn de antaho, me dijo el, son- 
rojandose un poco:

—Naturalmente, sabras que me case.

— ;Tu!

■—Si, con Cecilia de Anglada, aquella ru- 
bita, la hija del corredor de Bolsa recuer- 
das?

—Si, recordaba vagamente. Una rubita 
de ojos grises, palida, esbelta, que patinaba 
muy bien..........Contrastes de la vida. Fede
rico, el inquieto y alucinado cazador dtr im- 
posibles, habia tropezado con el mirlo bian
co, con la “mujer simbolo”, entre dos glis- 
ssades sobre el asafalto de un skating 
ring. Y lentamente, la memoria prosiguib 
en su trabajo de reconstitucibn, precisando 
detalles, removiendo escombros y cenizas de 
cosas viejas olvidadas. ;Cecilia de Anglada! 
Una chica de aire distinguido, de una correc- 
cibn amable, muy asidua a las fiestas de la 
colonia inglesa, de quien las acidas soltero- 
nas y las amiguita.s ambiciosas solian decir 
“que estaba loca por casarse” a causa de las 
trapisondas y gatuperios de su padre, el vie- 
jo Anglada, aquel habilisimo truhan, que tan 
atrevidas especulaciones realizaba al margen
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su mu- 
era ca- 
la boca

—Una villula 
cita encantadora, 
una

! s

'no i/

de Tusculo, una mujer- 
la voluptucsa molicie de 

existencia horaciana: convengamoe en 
que no puedes quejarte. Hasta los cigarros 
que obsequias son excelentes. Regalame una 
de tus camisas, hombre .feliz.

—Ya sabes que el hombre feliz no usaba 
camisa, me respondio displicentemente Fe

derico .
Santado el uno frente al otro, alternaba- 

mos el sorbo de cafe con la bocanada de hu- 
mo. Un conac procer chispeaba en su garra- 
fa de cristal, al alcance de nuestras manos.

Federico se puso de pie, se sirvio una co- 
pa, la apuro de un solo trago y comenzo a 
pasear por la habitacion. De pronto, se detu- 
vo, me contemplo en silencio un memento y 
luego, en voz baja, con un acento de since- 
ridad dolorida que me conmovio hondamen- 
te, me dijo: — No, amigo mio. Yo no soy 
un hombre feliz. Hay preguntas que no se 
for.mulan; hay confidencias que no se solici- 
tan. Cuando la amistad es bastante solida 
para veneer prejuicios, arraigados, ellas bro
tan solas, como espontaneo desahogo de un 
alma atormentada.

En aquel lugar de apariencias lujosas y 
brillantes surgia ante mis ojos la vision del

En silencio, espere la segura
el alma y la perspectiva de una vinagre- 
Andando los anos, visitaba yo la biblio

una la vida 
la? Se encarna- 
rimoroso y alqui- 
n lirica vehemen 
ir a el en las ex- 
edad'!
s y otras. las in

fl
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.men de las bibliotecas impone; pero la hos- 
tilidad mutua que les animaba como que se 
revelaba en sus empastes, en el rojo sangui- 
nolento del primero, en el verde bilioso del 
segundo. Al punto, en mi mi.smo evoque las 
horas a.margas y taciturnas de, mi hotel ale
man: era evidente que el regoeijado cronista 
criollo y el malogrado poeta filosofo no ha- 
blaban, ni nunca hablarian, el mismo idioma. 
Para separarlos, cediendo a compasivo im- 
pulso, pedi al catedratico que me prestara 
una entre ambas obras, la que el eligiese. 
Amable.mente, el docto amigo me presto la 
de Guyau, conservando al Duque, ‘‘por la de- 
dicatoria”. No se la devolvere jamas.

La comida tocaba a su termino. Las fre- 
sas a la crema estaban deliciosas. Federico, 
arrancado de su mutismo por el nombre de 
Samain, hacia el elogio de su poeta favori- 
to. "Es el mas intense de los cantores del 
amor” decia. “Y eso proviene de que el se 
hallaba ya sehalado por el dedo de la muer- 
te".

"Lo que imprime a sus versos de amor esa 
sensacion de voluptuosidad tragica, ese como 
olor de rosas funebres, es la certidumbre de 
la desaparicion proxima, es el te.mor de que 
el beso que se aspira sea el ultimo. Solo un 
tisico pudo haber escrito aquel verso incom
parable: “L’lnfini de douceur quient les 

cheses Crisees. . . .
Hubo una pausa. Se servia el champana. 

Lsvantando el caliz de Burano, murmuraba 
yo otro verso del mismo egregio poeta: Ap- 
porte les cristaux dores.......... Federico
con los ojos de iluso banados en la luz 
de antano, se dejaba ir a una suerte de en- 
sonacion dolorosa. Cecilia intervino:

—Que cosa tan terrible es la tisis, ver- 
dad? A la pobre Mrs. Murphy se la llevan 
a Chosica. Dicen que esta delicada del pul 
mon. Rematan los muebles....

Federico me invito a tcimar el cafe en su 
despacho.

—Les dejo solos nos dijo Cecilia. Ustedes 
deben de tener muchas cosas que contarse. 
Vuelvo luego. Voy a hacer mis cuentas. No 
se imagine usted que soy avara — anadid 
con una risita armoniosa como un trino, - 
pero la casa debe .marchar en orden. 
me gusta que me roben.

■spedirse — tene- 
bl ar.
go a casa quie-
■ls , en el barrio

drama intimo.
ihmediata revelacion.

—He sido un necio, un loco....
dejado coger como un chiquillo. 
victima de una traicion.

—De una traicion 
dices. Tu mujer. . . .

■—;Oh, irreprochable! No se trata de eso.

de la Universidad, 
de sus anaqueles vi, lomo 

contra lomo, la Irreligibn de L’Ave- 
nir apretujandosc con los Cuernos His- 
tdricos del Duque de Veraguas. Am
bos volumenes guardaban el silencio se- 
pulcral y la disciplina rigurosa que el regi-

el concierto de Mozart que interpretara una 
pesadas las conferencias 

religiose; pesado, el te 
" ; pesada, no se

que obra de D'Annunzio, cuyos meritos pre 
conizaba Federico. Advert! que este, menos 
indulgente que yo, desaprobaba con 
tismo los conceptos de Cecilia y no 
paz de saborear el encanto que en 
fresca de una mujer joven y amable adquie- 
ren siempre estas opiniones suscintas, super- 
ficiales y definitivas. La conversacion, pol
io demas, no diferia de las que habitualmen- 
te se sostiene entre personas de mundo. en 
torno de una mesa florida. Hay te.mas que 
en estas ocasiones son tan inevitables como 
los esparragos en salsa muselina, y la 
gentil senora de Requena, experta en usos 
elegantes, no dejo de abordar ninguno, agil- 
mente, a la ligera, con sonriente insou
ciance. Confieso que la charla me agrado 
a tai punto que deje de observar a Federico, 
seducido por el brlilo languido de las pupi- 
las grises y por el juego de las manos ala- 
bastrinas, que, en tanto que la duena parlo- 
teaba, se posaban sobre las aureas retamas 
esparcidas en el mantel, con una blandura 

de palomas.

Para enderezar la conversacion hacia 
asuntos de mayor interes para mi amigo, 
aludi a los libros que habia visto en la sali- 
ta y comente la sorpresa que debian experi
mental- el buen Ohnet y el ardiente Samain, 
en la intimidad inesperada y forzosa a que 
se les obligaba. A este proposito, refer! que 
viajando por la Prusia Rhenana, hube de 
detenerme una vez en una pequeha ciudad 
de segundo orden, en un hotel donde patron, 
mozos y huespedes no hablaban sino aleman. 
Yo, jeuitado de mi! aparte del Castellano, 
manejaba con facilidad el frances y algo se 
me alcanzaba de la lengua de Milton; pero 
de la de Schiller no poseia ni una silaba. Nun
ca padeci suplicio mas duro que el de seme- 
jante aislamiento mental. En el almuerzo, 
cuando le pedia al obsequioso Kelln, r un chu 
rrasco con patatas, me servia, dos minutos 
despues, unos huevos revueltos con salchi- 
chas. No me quedaba mas recurso que 
echarme a llorar, o comer lo que me ofre- 
cian, y ante este implacable dilema, optaba 
siempre por el ultimo, con la desesperacion 

en
ra.
tea de 
cuando en 

lomo, la Irreligibn de 
apretujandosc con los Cuernos 

, del Duque de Veraguas. 
volumenes guardaban el

terrogaciones que se sucedian en mi cerebro, 
a. medida que el carro electrico me aproxi- 
maba a la rumorosa placidez de Miraflores. 
No me las dictaba unicamente el carino por 
el predilecto ca.marada del colegio. Tambien 
aguijoneaba mi curiosidad ese a“tan por 
las complicaciones psicolbgicas, ese prurito 
de bucear en el mar proceloso e insondable 
de las almas, para arrancarles algunos de sus 
secretes tesoros, que han constituido siempre 
para mi recondite y abundante venero de 
mental voluptuosidad.

No podia haber escogido mas poetico re
tiro la nueva pareja para ocultar y estimular 
sus amores. La quinta que habitaban, situa 
da en un paraje solitario, rodeado de jardi- 
nes, trepada sobre un acantilado, azotada por 
las brisas marinas, arrullada por el rumor 
grave de las olas, era en verdad, una encan 
tadora residencia. Federico y Cecilia descen- 
dieron la escalinata de mar.mol para recibir 
me y desde el primer momento admire en la 
dueha de casa la naturalidad y cortesania de 
buen tono, la sencillez y amenidad de mane- 
ras que la distinguian. Estaba muy guapa 
con su elegante toilette de gasa azul, desnu- 
dos los brazos y el bu-sto, que era de una 
blancura deslumbrante y de una morbidez es- 
plendida, y sobre la cual un hilo de perlas 
ponia la velada caricia de sus reflejos. Las 
manos eran perfectas, un poco largas, de una 
transparencia eucaristica. Ante todo repare 
en ellas, no solo porque, en realidad, eran 
unas manos patricias, de esas que parecen 
formadas para tocar, solamente, cosas fragi- 
les y bellas, sino porque conocia la debilidad 
de mi amigo sobre ese particular. En el ros- 
tro, no lindo, ciertamente, pero si delicado y 
gracioeo, un velo de carmin se tendia sobre 
la mate palidez de otros tiempos. Los ojos 
grises, que antes tuvieran un .mirar algo frio 
e inexpresivo, me parecieron mas intensos, 
mas prof undos; eran los ojos de una mujer 
iniciada en las embriagueces del amor y en 
ellos se conservaba el destello de la compla- 
cencia y del arrobo. El misterio de los ojos 
grises esta en que son como redes, que pren- 
den y arrastran.

En el arreglo de la casa predominaba el 
gusto mas acendrado. En la seleccion de los 
pocos oleos y acuarelas que adornaban los 
muros, en la de los bronces y porcelanas, re- 
conoci la ciencia segura de Federico. Los va- 
porosos visillos, las bordadas pantalias, ios  
cojines de multicolores y caprichosos mati
ces, la profusion de floras, la suave tonalidad 
de las luces y su discreta distribucion, el am 
biente de comfort y pulcritud que en la vi- 
vienda trascendia, patentizaban que no en 
vano habia frecuentado Cecilia los hogares 
ingleses. En el saloncillo, sobre una mesa, 
junto a un cenicero, y a un neceeario de cos- 
tura, dos libros abiertos revelaban la ocupa 
cion de los duefios de casa en el momento 
de mi llegada. Como yo no puedo ver un vo- 
lumen sin cdgerlo y hojearlo, asi procedi con 
los que tenia a la mano. Uno era una insi 
pida novela de Jorge Ohnet. El otro, el divi
ne polifemo, de Samain. Solte el prime
ro como si quemara. Cecilia se echo a reir.

— ;Que cosa graciosa! Acaba usted de te
ner un ge-sto de Federico. El detesta las no
velas de Ohnet; y a usted parece que no le 
entusiasman tampoco. ;Es curioso! Yo las 
encuentro bonitas.......... Durante la comida,
este adjetivo, "bonito", acudio de continuo a 
los labios de la dama, alternando con el de 
"pesado”, que parecia asomar como para 
mantener el equilibrio de sus juicios. De bo
nitos califico unos versos leidos por un joven 
poeta en una velada a beneficio de la "Olia 
de los pobres”; bonita, la Sinfonia In- 
conclusa, de Schubert, ejecutada en una 
audicion reciente de la Filarmonica; bonito, 
el traje de terciopelo negro que ostentara en 
el ultimo sarao la esposa de un ministro; 
bonita, aunque con un barrunto de condes- 
cendencia, la voz de una conocida soprano 
de sociedad; bonita, enrojecida la tez por el 
gozo del recuerdo, la sesion de Congreso en 
que se promulgo la libertad de cultos y en 
que las senoras de Lima satisfacieron, con 
jugosas verduras, el apetito de nuestros So- 
loncillos y Licurguetes. Pesado, en cambio.

<
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Gondola de alabastro, 
bogando en el azul la luna avanza?

Mariana 

esta Ce-
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dos ve- 

dos veces

un 1 i 
enerofui a la terraza. Las seno- 

modas y chismes.
"En ese rincon

una

exclame:
Cecilia 

iQueI

—Al cabo de cinco minutos se me acabo la 

pacit-ncia, y me 

ra.s discutian 
Galdeano me dijo:

1
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la Sociedcd Ad; 
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gun la organize 
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rizada de Don 

de Su Majestad 

Piura y Comi si 

chada en 14 de 
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vuelta de 
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Consta en el 
enero de 1817, * 

ra. del legitimo 

Subdelegado y ' 

Piura, Don Jos 

Ricco y Aviles 

de Ostolaza Cai 
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nombre Ig

_ engaho, sortilegio felonia.

Fue la gran traicion del claro de luna....
Cr<i que desvariaba. Debio leer en inis 

rasgos el tcmeroso asombro que me invadia, 

porque sonrio con amargura.

—Escucha. Voy a

de mis palabras, y a 

rapidos amoves y 

lia. 1

...........Salimos al jardin. Alli nos cspera- 

ba, ante una mesil'a provista de refrescos, 

la deliciosa recien casada. La noche era her- 

mosa y calida y aunque de la celeste boveda 

habia desertado la luna, en su negra inmen 

sidad vertian sus dorados fulgores las cons- 

telaciones. Unas rosas invisibles regalaban 
al aire su perfume. A lo lejos, en un piano 

cantaba la Valse Brune; y aunque de ella 

a la elegia mendelssohniana hay apreciable 

distancia, todas las musicas, aun las mas vul 
gares, saben, llegado el caso, maridarse con 

el cncanto nccturno. Reclinada con indolen- 
cia en un sillon de mi.mbre, aquella hembri- 

ta rubia y ondulante era, en verdad, una pre- 

ciosa y rara flor de lujo; y yo para mis 
adcntros pensaba, en tanto que marido y 

mujer parecian hundidos en un mismo ensue- 

no: ;Eh, mi sefior don Federico Requena, no 

me cuido yo mucho de vuestras enfermizas 

sutilezas, ni atribuyo mayor importancia de 

la que se debe a vuestros tormentos imagina- 

tivos! En el mundo no conozco sino una rea- 

■lidad vivLnte y tecunda; ymo habre yo da

do muchos pasos en la ruta, dentro de bre

ves instantes, antes de que esa realidad os 

enlace con dos brazos satinados, en cuyo ar- 
co de seda y armino se encierra toda la dul- 

zura de la vida!
El silencio, prenado de abandonos confi- 

denciales, se prolongaba, cuando vino a in 

terrumpirlo, queda y blanda, la voz femeni- 

na: /.Federico?

Mucho cuento es la convivencia. Mucha 

fuerza es la costumbre. Extrano sortilegio 

es el de la juventud encendida por el deseo. 
Habia una nota de sincera ternura en el to

ne con que el interpelado contesto: Cecilia?

—No te Divides de pasar manana por don 

de Colville, para renovar mi suscripcion al 

“Chic Parisien”... Ante la verja, al ayudar- 
,me a vestir el gaban, Federico me interrogd 

rabiosamente: ;. La oiste?... ;. Eh, que tai?...

—Pero en fin, observe. No me pareces 
justo. Tu mujer es monisima. Y luego, a lo 

menos, aquella noche, la del claro de luna, 

la comunion de espiritu se realizo. El mila- 
gro puede repetirse. Vamos: no Hord Ceci

lia esa noche al sentir la revelacion de la Be 

lleza y del Amor? ;Que diablos hombre! Algo 

significa ese llanto.
Federico se encogio de hombros. Y apre- 

tando los dientes, con un rencor acerbo, con- 
cluyo: iPss! ;Sensualidad! Sensualidad y na- 

da mas.. ..

cilia. No se que tiene. ;Esta tan triste! Va- 

ya usted a hacerle compania”.
—Era una noche de luna maravillo-sa. Re- 

cuerdas aquellos versos de Dario:

mujer; una mujer 

y exclame: Mi vi- 
Mi Cecilia ;Para 

vida! ;Que ciencia 

del corazon mas profunda que la de todos los 
tratados, posee una mujercita de veintitantos 

ahos que quiere casarse! ;No imaginas, ami

go mio, que colmo de dulzura y embeleso re- 

presento aquel noviazgo! En las veladas del 
malecdn, en las que pasabamos en el jardin 

de la quinta de Anglada o en la terraza ce- 

lestinesca de los Galdeano, cada cita era un 

poema de grave y suavisima ventura. Ceci

lia no fue ni un dia, ni uno solo, durante su 
noviazgo, la criatura frivola y mundana, el 

cuco relicario de frases hechas, la cabecita 
poblada de ideas a la moda, el alma de fi- 

gurin que te ha recreado esta noche. El si

lencio fue su arma terrible. Sois belle 

ct sois triste, la dij e una vez, citando 
a Baudelaire. Tomo la sentencia al pie de la 

letra y desempeno su papel con arte pere 

grino. A los arranques de mi pasion respon- 
dia apenas con el mtrar nuevo de sus nuevos 

ojos grises. Un dia me entrego esos ojos, y 

mis labios selle el abierto manantial de

lagrimas de la voluptuosidad que se desbor- 

da. Otra noche, me ofrendo sus labios, sinuo- 

sos, tenaces e inexpertos. ;Ah, eso si, queri- 
do, un chef d'oeuvre de noviazgo! Antes de 

tres meres me case.

—No creas en la leyenda de las lunas de 

miel. Mi verdadera luna. de miel fue aquella 

que saboree en la terraza de Chorrillos. A 
partir de la noche nupcial, sobre el cadaver 

exasperado y dolorido de la virgen, se levan 
to ante mi, admirable de inconsciencia, espe- 

jo de gracias y virtudes burguesas, implaca
ble en su buen tono, aborreciblemente bien 

educada, esta senora Cecilia de Anglada de 

Requena que dentro de un momento nos va 
a servir el night-cap con tan bonitos mo

des. La csfinge ardiente recobro el uso de 
la palaba. Se rompio el encanto. Compren- 

des ahora por que hablo de la gran traicion 

del claro de luna? ;Y pensar — anadio con 

sombrio acento Federico — que ese ideal de 

mi juventud no es acaso un imposible; pen

sar que tai vez, mas duena de si, mas clarl- 

vidente en su intuicion, mas libertada que yo 

de las sorpresas de la carne y del veneno de 

las literaturas, hay en el mundo una mujer 

desconocida que cree en mi, que tiene fe en 

mi, que me presiente y que se consume en la 

inutil espera de una felicidad mal baratada 
por mi! ;Que fracaso la vida de Federico Re

quena !

explicarte el sentido 

hacerte el relato de mis 

de mi noviazgo con Ccci- 

Veras, si no tengo razon.

Cecilia de Anglada era una de las tantas 

chicas de sociedad que conocemos 

lones, con quienes se baila un 
one-step, a quienes se visita una o 

css al ano y con quienes una o 
al ano tambien, se flirtea en el curso de una 
cena o al horde de una taza de te. La veia, 

tai vez mas a menudo que a otras, porque 
a mi me entretenia el deporte del patinaje 

y ella era una asidua frecuentadora del ska

ting. ;Peligroso deporte el del patinaje! 

Patinar es deslizarse; deslizarse es, a veces, 

incurrir en un desliz. Pero no. en mi caso; 

la pista no tiene ninguna culpa, te lo asegu- 
ro. Fina, elegante, con unas manos serafi- 

cas, reservada, prdxima y lejana al propio 

tie,mpo tras del misterio ardiente y nebuloso 

de sus ojos grises, Cecilia de Anglada no me 
interesaba mas que cualquiera otra niha ma 

trimoniable de Lima, hasta que una noche de 
febrero del ano pasado, la casualidad (o la 

malicia de esa insoportable casamentera que 

es Mariana Galdeano) la eoloco ami lado, en 

la mesa, en el banquete de despedida que 
los Galdeano le ofrecian, eu su rancho de 

Chorrillos, al ministro del Paraguay. Esta- 

ba muy bien Cecilia aquella noche: vestia un 

traje de Paquin, y se la veia palida, con azu- 
ladas ojeras, sonriente y taciturna a un tiem 

po mismo, como perdida en una ensohacion 

embriagadora y triste. Despues he sabido 

que lo que tenia aquella noche era una gran 

jaqueca.

—Para cobrar animos, porque la fiestas 

de los Galdeano siempre resultan intermi- 

bles y soporiferas, me bebi en el Club, antes 

de ir, uno o dos cocktails de mas. Por 
este medio, adquiri una butna. dosis de ani- 
macion ficticia, esa suerte de optimismo exal- 

tado que en esa epoca solia apoderarse de 
mi de vez en cuando. Estuve decidoi, alegrc, 

chispeante. Despues del jerez, acaricie con 
la mirada y con la fantasia la cuiva gracil 

y la albura de cisne del cuello de Cecilia. 

Con el Borgona, admire la morbidez de sus 

hombros, dignos de las perlas de Eugenia de 

Montijo. No probe el sorbete, abstraido en 

la embelesadora contcmplacion de aquellas 

manos, que como dijo Regnier “hacian nevar 
celeste reposo de su frescura”. Y mientras el 

paraguayo ponderaba “la incomparable hospi 

talidad de la sociedad limena” y mientras el 

viejo cretino de Galdeano esbozaba un plan 

internacional de acercamiento al Paraguay 

"para colocar a Bolivia entre el Scilla y Ca 

ribdis de nuestras legitimas reivindicaciones” 

(estabamos en los dias criticos del laudo ar

gentine), yo me madrigalizaba de lo lindo y 

Cecilia me sonreia con los ojos. con los la

bios, con el alma, con todo el calor de su 
cuerpo delgado y Ueno, suavemente inclina- 

do sobre el mio, y deshojaba, con gestos de 

hada, una rosa de Francia sobre el mantel.

Concluyd la comida en una atmosfera de 

irrealidad. Los hombres pasaron al fu- 

m°ir, las senoras a la terraza. El paragua

yo disertaba campanudamente sobre “la be- 

lleza tradicional de la mujer peruana . Gal

deano contaba, como una regoeijadisima no- 
vedad. el chascarrillo del sofa: ";Vendi 

el sofa!.... ;Que bueno, eh! ;Vendi el .sofa! 

A veces, se-nores, en una de esas historietas 

de sobremesa hay una verdadera leccion de 

psicologia colectiva.

—Asi la vimos ascender, envuelta en sus 

delicados cendales, con bogar de gondola, con 

levedad inefable y albura de cisne, a la irai- 
dora diva. Hacia calor. Ni una nube en el 

cielo turqui. Una paz indecible flotaba so

bre todas las cosas; lo noche habia volcado 
sobre la tierra las urnas de la voluptuosidad 

y de la melancolia y el mar mismo, monstruo 

domehado por la belleza de la Cazadora, pa 

recia gemir en un espasmo de amores. En 

un rancho vecino, alquien tocaba una roman- 

za de Mendelssohn, languida y tierna. ;Que 

noche aquella!
—Cecilia compartia conmigo la emocion ca- 

si religiosa que aquella naturaleza en extasis 

derramaba sobre las cosas, sobre los hom

bres, sobre las almas sobrecogidas de pasmo 
y de deseo de los pobres hombres incautos e 

indefensos. Algo susurraba yo, palabras va- 

nas que sc engalanaban con la belleza y el 

prestigio de la hora, al oido de mi companera. 

Y ella me escuchaba palida, suspensa, entrea- 

biertos los labios besados de luna, banadas 

tn lagrimas las grises pupilas, en cuya tur 

bi a dulzura se concentraba toda la esparcida 
poesia de la noche opalina. Y aquellas lagri

mas que al principio solo lucian como un hu- 

medo misterio en los ojos, lentajnente, incon 

tenibltmente, pesadas como gotas de aceite, 

rodaron por las mejillas de una Cecilia trans- 

figurada y embellvcida y sublimizada por un 

ardor mistico, mutlo y sombrio como la de- 
sesperacion. ;Oh. ver llorar en silencio! ;Y 

como, con una elccuencia de sirena, esas pu

pilas grises empapadas en santo rocio, me 

llamaban, me requerian, me urgian! ;Ah, el 
mar, la luna, Mendelssohn, fueron los galeo- 

tos! ;Yo cogi las manos de nieve, resplande- 
cientes bajo el plenilunio y la-s cubri de besos! 

;.Me vieron? ;Que se yo! ;Que me importaba!
Y cnloquecido por eses llanto adorable, pre- 

gunte: /.Cecilia, que tienes?.... Sus dedos se 

crisparon entre los mios y la boca suspiro, 
como en un desmayo:— “;Oh, morir, morir 

asi!”
—Yo no .se por que, al escuchar esa frase, 

senti como una gran alegria, como un inmen- 

so alivio. Esa frase era la unica que corres- 
pondia, como por una milagrosa cadencia, 

cemo sujeta a una armonia preestablecida, a 

la majertad y a la pureza del momento. Y 

cntonces, a mi vez, como un rey que se des- 

prende de -su corona, personalice mi divisa: 

Mi vida per una 

para toda la vida, 

da por ti, Cecilia;

mi y per toda la

11
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Roldan, hija del Capitan Don Bartolome Tinoco 

Cavern, Caballero de la Orden de Calatrava, y de 

Doha Josefa Leocadia Moncada, Hurtado y Esco

bar, y descendiente de Don Alvaro Tinoco Cave

rn de Francia y Espinoza y de dona Juana de 

Francia y Espinoza.

Su bisabuela paterna, Doha Maria Antonia dt 1 
Risco Alvarez de Aviles y Quiroz, fue hija del 
Regidor Don Martin del Risco y Montejo y de 

Doha Isabel Alvarez de Aviles y Quiroz, descen

diente del Alguacil Mayor del Santo Oficio, Don 

Valentin del Risco y Valverde y de Doha Maria 
Fernandez Montejo, de Don Francisco Garcia del 

Risco y doha Maria Valverde.

Doha Clara Mariana de Arrieta y Mesones, 

abuela del pintor, era hija de Don Sebastian de 
Arrieta y de Doha Francisca de Mesones y la 

Portilia, espahol, del Sehorio de Viscaya, el pri- 

mero, y natural de la ciudad de Piura la segunda. 

perteneciente a la muy ilustre y blasonada casa 

de los Mesones y Saavedra, Quevedo y Villegas, 

hija de Don Diego de Mesones y la Port ilia y de 

Doha Micaela de Saavedra y Fuentes.

El abuclo de Ignacio Merino. Don Jose Ignacio 

Tinoco Merino del Risco, era pariente consangui- 
ne<> del Sehor Conde del Puerto y Castillejo, 

Grande de Espana de Primera Clase. padre del 

Duque d • San Carlos y pariente de la Marquesa 

de Aviles y San’a Rosa, mujer legitima de Don 

Gabriel de Avilas y del Fi rro, Marques de Avi

les, XXXVII Virrey del Peru.
Esto, y mucho mas, nos dice la interesantlsi- 

ma informacion de genealogia y limpieza de san- 

gre, iniciada por Don Jose Clemente Merino, en 
la ciudad de Trujillo, en el mes de marzo de 1816. 

teniendo a la vista los nobiliarios, blasones de ar- 
mas, ejecutorias y partidaS. En ella prestaron 

testimonio Don Nicolas Herrera do Bracamon- 
te. Mayorazgo de su casa y Marques de Herrera 

y Vallehei moso; Don Mariano Caseda y Braca- 
monte. Reg dor Perpet im y Fi 1 Ejecutor del muy 

ilustre C.-.bildo, Junta y Regimiento de la ciudad 

de Trujillo y Alcalde Ordinario que fue varias vo
ces de ella; Don Antonio d' Quevedo y Mazo, Ca

pitan Comandante del Real Cuerpo de Artilleria 

de la mi<ma ciudad; Don Diego de Caseda y 
Bracamonte, Capitan cipl Regimiento de Caballe- 

ria.

No hacia falta que su nobleza constase de eje

cutorias y nobiliarios, llevbla siempre en la ga-

t e c n i c oe s I e I i c a

y siendo su madrina Da. Marcelina Gutierrez de 
Coz.

Pertenecian sus padres a las mas antiguas a 
ilustres familias de “la muy noble y siempre leal 

ciudad de Trujillo del Peru”, a la que diera Pi

zano el nombre de la de su cuna.

Su padre, Don Jos6 Clemente Merino del Ris
co Aviles, Cavero y Saraga, Heredia, Arrieta, 

Mesones de la Portilia y Saavedra, fu6 ayudante 

mayor del Regimiento de Caballeria- de las Mi- 
licias Disciplinadas de Trujillo, bajo el virreyna- 

to del Marques de la Concordia. En 1808. como 

Alcalde Ordinario que era de la ciudad. costed 
de su peculio todos los gastos que se hicieron 

para la solemne celebracidn de la jura de S. M. 

Don Fernando VII, y en 1809 fue elegido Sindico 

Procurador General del Ayuntamiento de Truji

llo, distinguidndose siempre por su caballeresca 

lealtad a su rey y su celo y diligencia en el ser- 

vicio de los intereses publicos.

Su madre, Doha Maria Micaela Munoz de Osto- 
laza, Sedamar.os y Roldan era hija de Don Valen

tin Munoz Cahete, Administrador General de Al- 

cabalas y Rentas Estancadas de la ciudad de Tru

jillo y de Doha Maria Isabel de Ostolaza Rios 

Sedamar.os y Roldan.
Su abu lo, Don Jose Ignacio Tinoco 

de Heredia y Saraga del Risco, sehor y 

dor de pingties vinculos y mayorazgos, era 
gran Don Alvaro de Tinoco

de Justicia Mayor de la ciu- 

y su jurisdiccion, alia por los 
ahos de 1C68, bajo el virreynato de D. Pedro Fer

nandez de Castro, Conde de Lemos de Castro.

Fue su abuela doha Clara Mariana dJ Arrieta 

Mesones de la Port ilia y Saavedra.

Don Jos6 Ignacio Tinoco Merino de Heredia, 

abuelo del pintor, fue hijo de Don Judas Tadeo 
Tinoco Merino y Saraga, Cavero de Toledo y de 

doha Maria Antonia del Risco. Alvarez de AvilAs 

y Quiroz.

Don Judas Tadeo Tinoco y Merino y Saraga, 
fue hijo de don Jos6 Merino de Heredia y Sara

ga, Gobernador de las Armas de Trujillo, antiguo 

Capitan de Infanteria, que sirvio al Rey en el 

presidio de la ciudad de Panama y como Sargen- 

to Mayor en la de Santiago de Veragua, segun ti- 

tulos que le fueron extendidos por el virrey D. 
Jose Antonio Manso de Velasco. Caso con Doha 

Josefa de los Santos Tinoco, Cavero de Toledo

por JUAN BAUTISTA DE LAVALLE

I ran los ultimos ahos del coloniaje y se anui:- 
| ciaba el crepusculo del dominio espahol so- 

bre la-s tierras de America. Gobernaba es- 
tas comaicai , en nombre de S. M. Don Fernan

do VII, Rey de Espana y de las Indias, Don Joa

quin de La Pezucla y Sanchez, Munoz de Velas

co. XXXIX virrey del Peru y era un calido estio 
del tropico cuar.do nacip Ignacio Merino el 30 de 
enero del aho de 1817./

Tanto Fernando Casos, en el articulo que es- 
cribio en Paris, en marzo de 1873, como el autor 

que cculto su r.ombre bajo las iniciales F. T. en 

la biografia publiccda en “La Patria”, en mayo 

de 1876, poco tiempo despues de la muerte del 
pintor, reproducida en “El Comercio” del dia cin- 

co del mismo mes y aho, como la noticia biogra- 

fica contenida en el catalogo de la exposicion de 

objetos de art , plantas y flores, organizada por 

la Sociedcd Administradora de la Exposicion, en 
Dicienibre de 1885, como varios diccionarios y en- 

ciclopcdias que hemos tenido a la vista han incu- 

rr'do en el err< r d° hac. r naeer a nuestro pin
tor en el aho de 1819.

El bidgrafo de “La Patria” sehala como lu- 
g?.r de su nacimiento la ciudad de Trujillo y qui- 

za haya pcaTdo inducirle a error el hecho de que, 

en la fecha del nacimiento de Merino, el Partido 

de Piura, en el que fu6 SubdeUgado su padre, 
formaba parte de la Intendencia de Trujillo, se

gun la organizacion administrativa de la epoca.
Hoy puede ser enmendado este yerro con abso- 

luta ccrteza. Tenemos a la vista una copia auto- 

rizada de Don Casimiro de la Sota, Cura Rector 
de Su Majestad, en la c-iudad de San Miguel de 

y Comisario del Santo Oficio en ella, fe- 

chada en 14 de Junio do 1818, quo fue el mismo 

cura rector que bautizd a Merino, y sabemos por 

ella que la pariida original se halla a fojas 203 

vuelta de un libro de bautismo, que principiado 

el 28 d? enero de 1812. acaba en 22 do abril 
de 1818.

Consta en ella que Merino nacio el dia 30 de 
enero de 1817. (n el pueblo de San Miguel de Piu

ra. del legitimo matrimonio del sehor Juez Real. 

Subdolegado y Comandante Militar del Partido de 

Piura, Don Jose Clemente Merino de Arrieta del 

Ri.rco y Avilas y de Doha Micaela Maria Muh<>z 
de Ostolaza Cahete y Rios; que fue bautizado el 

9 de febrero d 1 mismo aho, poniendosele por 

nombre J•..•6 Ignacio Maria P dro Nolasco Ramon

ill
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Sobre esa tela quo rizaba el viento, 

con sus dedos de palida azucena, 

copiar lograba con pasmo: a vena 
los bmcos sobre el liquido elemento.
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Cuando apenas brillaba el pensamiento 

en su mente infantil pura y serena 
a orillas del Pacifico—en la arena — 

revelaba su insdlito talento;
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composiciones unio siempre 

una severidad muy grandes en
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su intensa y fogosa imaginacidn 

el ardor y el aperdonamiento de 

herencia espanola y de su cuna tropical, re

cibid de lleno las influencias de la dpoca quo do- 

minaban en el ambiente de las escuelas e inspi- 

raban y se impnnian a sus maestrns. a sus crlti- 

cos y al publico en general.

L A

esas primicias de precoz ingenin’ 

pasaion con las brisas de la infancia; 

mas del arte grandioso en el proscenio, 

el nino—artista de guedejas d • oro, 

sego laureles de inmortal fragancia 

homo a su patria y la ofrendo un tesoro!

cuya alma luchan y en 

elementos romanticos y 
senalado ya sus tendencias y afinidades ro- 

manticas, la expresion y la pasio.: del viejo del 

Cornaro, del Colon, del Balboa, del usurero ju-

En la Aparicion del Arcangel Sa?^ Rafael 

de Tobiaw es romantico el asunto y ro- 

la fantasia de colocar la escena en un 

ho gar medioeval, siendo la ejecucidn y la tecn.ica 

de un acabado realismo. A la intensidad y a la 
energia de sus composiciones unio siempre una 

conciencia y una severidad muy grandes en su 

ejecucidn.
Carecemos de una documentaeidn suficiente 

para afirmar nada preciso acerca de los viajes de 

Merino en Europa. Hemos visto una acuarela, 
que representa un convento de cartujos, firmada 

en Napoles, el ano 1837: varies apuntes de NA- 
poles, Venecia y Roma; estudiOs de paisajes y ti- 

pos orient ales. Tampoco es posihle afirmar de 

una manera absoluta que el estudio de Velasquez, 

que revela su obra, y sus escenas de Andalucia y 
tipos espaholes, fuesen el resultado de un viaje a 

Espafia o del estudio do los lienzos espaholes en 

Francia e Italia.

Tampoco existo acuerdo entre los bidgrafos 

acerca de la fecha del regreso de Merino al Peru. 

En la coleccidn de sus dibujos y apuntes (tel na

tural, caracterizados por una amorosa y exacta vi
sion de la naturaleza, hay varios dibujos fecha- 

dos en Rio do Janeiro el aho de 1838; una her- 

mosa acuarela del Morro y del puerto de Arica; 

otra del valle de Arica (1838); una de Chorrillos 

(1838); algunos admirables dibujos de perspecti- 
vas y monurnentos de Trujillo, hechos con espe

cial carino (1838), y una acuarela que represen
ta los campos del fundo Guadalupito (1839). Es 
lo probable que, llamado por su madre, retornase 

a su patria el aho 1838 hacidndose cargo de la 

Academia de Dibujo y Pintura de Lima por el 

aho de 1841.

“Don Javier C<>rt£s, que dirigia desde su fun- 

dacion por Abascal, la Academia de Dibujo y 
Pintura. dice uno de los biografos de nuestro pin- 

tor, llevd a ella a Merino como Sub Director, y 
al fallecimiento de aquel, fue nombrado Director, 
cargo que desempehd hasta su regreso a Europa 

en 1850, por puro amor al arte, pues su fortuna 

patrimonial permitiale vivir holgadamente, sin ne- 

cesidad del mezquino y mal pagado sueldo a ese 

puesto senalado”. En ♦fecto, el Director de la 
Academia gozaba de la asignacion de seiscientos 

pesos al aho. Los demas individuos Servian gra- 

tuitamente y el establecimiento carecia de fon- 

dos para su fomento.
En 1840, la hiperbolicamente Hamada Academia 

de Dibujo y Pintura habia sido trasladada a dos 
salonfs, especiamente preparados, en el local de 

la Bibliotica Nacional. siendo Inspector de ella 

el Doctor do.i Jos£ DAvila Coi.dcmarin. quien le

llardia de su figura procer y en la arrogan- 

cia de bit semblante y de su rnirar. Un hermoso 
retrato de niho que le hiciera su prul’esora, una 

dama ingle.sa, cuyo nombre no se recuerda, nos 
ha conservado la varonil beileza de su infancia y 

de su cabeza byroniana y romantica, profunda- 

mcnte expresiva.
En el autoretrato, como en el retrato de Mon

tero, y en el busto admirable hecho con la mas- 

carilla funeraria, a que se refiere su testamento, 

y que tiene la inscripcidn ’ Merino a Sescau”, sen- 

timos toda la poderosa sugestion de aquella cabe

za altiva y varonil, de aquel mi rar penetrante y 
tranquilo de sus ojos oscuros bajo la amplitud de 

una frente llena de luz; todo el romanticismo de 

su revuelta cabelki a, ue su barba rizada y sedo- 
sa. En el busto de marmoi, aquella cab za de una 

serenidad pagana nos evoca la dulzura meditati- 

va del busto de Homero y la fuerza expresiva de 

la formidable cabeza de Tolstoy.
La eleccion de sus asuntos; la arrogancia d? 

sus figuras; el porte y gentileza de sus cabelle- 
ro#, nos hablan de su prosapia y de la tradicion 

caballtiesca de .u ho gar. Los nobles del Corna

ro, el Colon, el Cervantes, el Balboa, el joven en 

la casa del usurero son figuras tratadas con sim- 

patia profunda y comprensiva y especial predi- 

lecoion.
Habia nacido en una tierra luminosa y ardien- 

te; en una ciudad siempre blanca y alegre bajo 

la fulguracion del sol; en la que la vision de las 
cosas adquiere una realidad y una nitidez hele- 

nica bajo la limpidez serena y diafana de un cie- 
lo todo luz. Sus pupilas conservaron perennemen- 

te el deslumbramiento, la ebriedad de luz j de 

color de aquella tierra brillante, pintoresca, cali- 

da y tropical. Es por csto que sus rojos tienen la 
pompa esplendorosa y los fulgores de las purpu

ras imperiales y de las puestas de sol, que sus 

verdes brillan cual esmeraldas y bus sedas y ter- 

ciopelos despiden rayos de luz.

Domingo de Vivero nos ha dejado, en un sone- 

to, una delicada anecdota de la infancia del pin- 

tor, conservada en su hogar por tradition fami-

Desde temprana edad, dice Casos en su articu- 
lo biografico, nuestro artista dejd conocer, en el 

seno de la familia, los destellos del genio, como 
en el in<pirado gusto de sus primeros dibujos.

Estan conformes los biografos de nuestro pin- 

tor en quo este fue enviado a Europa por sus pa

dres el aho 1827. ’’ingresando en Paris al Colegio 

que tenian establecido alii !<>s liberales emigra-do? 
de Espafia, y que dirigian D. Manuel Silvela, pa

dre del ultimo Embajador de esa nacion en BTan- 

cia, del mi-mo nombre, y Don Jose Mariano Va
llejo, el conocido autor de la obra de matematicas 

que por muchos ahos ha servido de t; xto en nues- 
tros colegios”. En el. Ignacio Merino fue querido 

y admirado por sus condiscipulos y mae-tros: 
hermoso y atrayente, de finas maneras, bondado- 

so y modesto, como siempre lo fu£; laborioso y 
tenaz, con viva imaginacihn e intense sentimiento 

artistico, no era, por cierto. extraho que facii- 
mente se conquistase afectos y voluntades.

Terminada alii su educacion hasta el Bachille- 

rato. sin vocacion por los estudios universitarios 

y profesionales, fiel a la inspiracidn de su alma, 

que entreveia ’’llamaradas de gloria por hermosos 

resquicios de cielo”, se consagrd a la pintura en 
el taller de Monvoisin, primero, y en el de Paul 

Delarocbe, despuAs.
Monvoisin era por entonces uno de los maes- 

tros mhs reputados de Francia. Nacido en Bur- 
doos el aho 1790 cultivd con amoj y eon (5xito la 

pintura historica quo llegd a su mas complete 
triunfo dcspu£s de la revolucidn de 1830. Pintor

patetico, de intensa imaginaeion, perfecto en la 

pintura de las musculaturas y vestidos, vigoroso 
en su ejecucidn, ordenado y armonioso en la a- 

grupacion de sus figuras, facil es descubrir su 
influencia en la manera y en la obra pictorica de 

Merino. Celebres son sus lienzos ’’All Pacha y 
Vasiliki”, ”La Sesion del 9 Thermidor”, ’Luis 

XIV y Mlle, de La Valliere,” “La Batalla»de De
nam”, “La Exaltacidn de Sixto Quinto”, “Juan 

de Huss”, “Juana de Arco en la Hoguera”.

La mujer de Monvoisin, la romana Domenica 
Festa, nacida en 1805, fue una notable miniatu
rist a, que obtuvo una terccra medalla en 1841 y 

ties menciones en 1857, 1861 y 1863.
En 1824, a causa de ciertas dificultades con 

la administracidn de los museos de Francia, y 
de algunas decepciones profesionah s, hizo Mon

voisin un viaje a America que durd dieciseis ahos, 

fundando una escuela de pintura en Valparaiso 

y llegando hasta Lima donde pinto algunos re- 

tratos, que aun se conservan con aprecio en las 

eolecciones de familia.
Uno de los biografos do Merino, narra 

guiente interesante anecdota referida, 

cir. por los diarios de Paris;
Luis Felipe, Duque de Orleans, principe cuya 

novelesca y dramatica vida le hace siempre tan 

interesante, educado por Madame de Genlis, a la 

manera de Emilio y segun las ideas de Rousseau; 

a quien desde niho se enseho a conocer la vida 

visitaiido con frecuencia las fabricas, talleres y 

eolecciones, distingui£ndose por una sorprendente 

variedad de gustos y conocimientos asi como por 

su aficion al trato de los artistas y hombres ilus- 

tres. Visitaba Sste, con frecuencia, el taller del 

pintor de “All Pacha” y del “9 Thermidor”. El 

Principe examino un dia con el maestro los dibu
jos que Merino le habia llevado para obtener de 

Monvoisin el favor de ser admitido en su taller 

como discipulo. El Principe elogid con entusiasmo 

los dibujos del joven pintor y este agradecido le 

requirio con instancia para que elegiese el que 
fuere de su agrado. Galantemente y para estimular 

al niho artista acepto escoger uno de sus ensayos. 

Al salir el Principe del taller supo Merino, sor- 

prendido y regoeijado, qui£n habia sido benevolo 

juez de sus primeros dibujos.
Merino asistio en Paris al completo triunfo de 

Delaroche, de los romanticos, de la pintura his- 
tdrica. El romanticismo, la resturacion prestigio- 

sa del pasado, la fascinacidn del oriente pinto- 
resco y misterioso, el culto por Shakespeare y 

Walter Scott dominaban las almas. Hugo, que tan 
hondamente comprendio al dramaturge ingks, fik 

quien lo populariz.6 en Francia con su cdlebre li- 
bro y Hamlet, el pricipe meditative) y atormen- 

tado, fue el tema predilecto de los grandes pinto- 

res de la escuela romantica.
El Oriente, el esplendor de la luz y del color, 

la suntuosidad de un pasado magnifico, la be- 

lleza primitiva y salvaje, fascinaban los espiritus. 
En 1832, Delacroix parte para Marruecos, con el 

Conde de Mournay, Embajador ante el Emperador 

Muley-Abd-Ehr-Rahman. El £xito del “Viaje a 

Oriente” de Lamartine y “Constantinopla” de 

Gautier fik inmenso.
La Historia de los Girondinos do Lamartine, 

de tanta influencia en los acontecimientos del 48; 

las obra.s de Chateaubriand, de Delavigne, de 

Vigny, de Vitet, influian poderosamente en el 

movimiento artistico d • la epoca. Delaroche, 

el otro maestro de Merino, era considerado en 

las escuelas como un romantico revolucionario, 

como un gimndino de la pintura.
Despiks de 1830 el triunfo de los romanticos 

de la escuela histdrica francesa es completo.

Triunfan y se imponen en los salones y en las 

ventas el Cromwell abriendo el saredfago de Car

los I. Los Hijos de Eduardo, el Mazarino y el Ri
che liau estas dos telas se vendieron juntas en 

80,700 francos, en la venta de la Galeria Pourtales, 

en 1863) el Galileo, el asesinato del Duque de 

Guisa, el Strafford conducido al suplicio de De
laroche; All Pacha y Vasiliki, Luis XIV y Mlle, 

de La Vallkre, la Exaltacidn de Sixto Quinto, el 
Caupolican, Juana de Arco en la hoguera, de 

Monvoisini; el Hamlet, el Prisionero de Chillon, 

los Natchez de Delacroix.
Merino, con su intensa 

romantica; 

su

Bused en el pasado histdrico y en las costum- 

bres, hazahas y pasiones de otrns tiempos los te- 

mas para su inspiracidn. Sus acuarelas y dibujos 

nos dicen de su encendida ilusidn por todo lo 

pintoresco, lo brillante, lo fantastico, lo roman
tico. Su “Claro de Luna” es una ilustracidn de “El 

Lago” de Lamartine; sus dibujos nos hacen pen- 

sar inmediatamente en Pablo y Virginia, en Ro

meo y Julieta, en Atala, en el Abencerraje, en el 
teatro de Shakespeare y cn las novelas de Walter 

Scott. Los asuntos y personajes de sus dibujos 

nos doscubren los semblantes, las expresiones y 

lo trajes de esa epoca, poseida de una fiebre ro

mantica. Su imaginaeion va tambien hacia Espa
na, hacia esa Espana intensa y pintoresca que ha- 

bian revelado a Francia los admirables libros de 
Merimee y de Gautier. Tiene un hello apunte al 

lapiz de Don Quijote en la aventura de los mo- 

linos.
Por su nitida vision de la realidad; por ru ve- 

rismo a lo Velasquez y su ejecucidn vigorosa a la 

manera de Delacroix. Merino salvo parcialmente 

del amaneramiento y de las exageraciones de los 

pintores de la escuela historica. El publico Hegd 

a hastiarse de aquel dibujo tan correct© y precio- 
so, de aquellas composiciones que revelan un in

finite y penoso trabajo, de aquella ejecucidn be- 

nedictina meticulosa y pulcra, y, sobre todo, de 
aquella cuidada escenografia y de aquella excesi- 

va predileccidn por lo melodramatic©, las prisio- 

nes, los asesinatos y los cadalsos.
Ignacio Merino, como el autor de Madame Bo

vary y de Salambd. de Educacion Sentimental y 

de La Leyenda de San Julian el Hosp-italario nos 

ofrece el paraddjico y sugestivo contrast© de un 

artista- en cuya alma luchan y en cuya obra se 

descubren elementos romanticos y realistas. He- 

mos
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la Academia did 
que 

el la

de Luis Montero, el popular autor 

inicio en el

'•Merino 

aitista

No sabemos que ponderar mas

ex pres ion fisonomica y

a m i 

de Ole, 

mi nombre y apellido, para que

la pro
Merino 

y scntia con 

adolescents.

cl

y mAs

Fiel

proporcionb un considerable numero de modelos 

y estampas. Su instalacion tenia capacidad para 
doscientos alumnos, y concurrian por entonceh 

unos ochcnta. Dabanse las lecciones de seis a 
ocho de la noclie los dias lunes, miercoles y vier- 

nes de cada semana. La ens* hanza era gratuita y 
solo aquellos qu • podian conti ibuian a sufragar 

los gaslos de alumbrado.
Una publicacidn de la epoca, refiriendose a las 

lecciones que por entonces daba Merino, ya Di

rector y Profesor de la Academia, decia: '■Tam- 

bien se dan lecciones de pintura por el misino 

profesor a unos pocos jovenes que se han dcdica- 

a este bello arte, cuyo> progresos d‘ muestran 
la necesidad de una escuela especial de este gene- 

ro, prob gida por la Nacion".

Durante su p< rmanencia en 
Merino lecciones al genial Francisco Laso, 

fuc luego su ayudante en la misma; puso 

piz en manos 
de “Lo- Funerales de Atahualpa” 

arte a Francisco Masias.

Ensehd, asimismo, a varies jovenes pobres e 

hijos de artesanos a dibujar y preparar piedras 

litograficas, contribuyendo asi a 

te litografico en el Peru.
Por el mismo aho de 1841, siendo Rector del 

Convictorio de San Carlos el doctor don Agustin 

Guillermo Charun, fue Merino cabdratico de di- 

bujo en aquella institucion, en la que se educaran 

tantos hombres notables de la epoca.

El General don Agustin Gamarra, proclaniado 

por segunda vez Presidentc de la Republics, cl 10 

de Julio de 1840, distinguio siempre mucho 

nuestro artista; le encargo la pintura de su i 
trato y solia llamarle carihosamente el Apeles pe- 

ruano.
Fue por esta epoca que los afectos y tradicio- 

de la patria, y el pintoresco y abigarrado co- 

lorido que aun conservaban las costumbres de es- 

ta tierra inspiraron a Merino una serie de licn- 

zos y dibujos del mas acentuado caracter nacio

nal. A ella corn pond1- n su Santa Rosa de Lima, 
su Fray Martin de Porres, . us tapadas y escenas 
de Amancaes. Supo tra: ladar a sus lienzos y 

acuarelas toda la scduccion de nuestras limeha.s: 
el ir gro 1'ulgor de sus ojo>, la cendrillonesca'.bre- 
wd .d de sus pies, el donaire y la gracil eleganeia 

Su imaginacion de aitista 

ii.difcrente al colorido y
en

de Bellas Artes.
concedida por eL jurado

de Salamanca”. "Me pv.

sa en
to pues

sacrificing y

ta, dirigida- a don Federico Pezet. sehala como u 
domicilio en Paris el Boulevard des Martyrs No. 

1, el mismo que sehala en la carta a su madre, 

fechada tn 14 de julio de 1863.
En esta carta al sehor Pezet (Coleccion Prado y 

Ugartechej muestrasenos enterado de los aconte- 

cimientos politicos del pais; •'tengo mucho gusto 

en saber, dicele, que en medio de nuestras tribu- 
laciones politicas tiene usted un momento para 

ocuparse de >u amigo ai tista". "Le dire, anade, 

que el cuadro ha tenido muy buen exito en la 

exposicion y ha merecido los elogios de la pren- 

sa, creo que qui 

deseo es que 
usted me lo diga francamente pues tendria mucho 

gu.sto en seguiv trabajando para

Merino cobro por esa 

cuarenta y ocho peniques.
En 14 de julio de 1863 escribia a su madre la 

tiernisima y conocida carta en qu le ar.uncia ha- 
ber obtenido una tercera medalla en la Exposicion 

Esta medalla de oro habia >ido 

' > al "Colon ante 10s sabios 

"No pu do negar a usted, expre- 

ella, que mi corazon esta Ueno de conten- 

al fin estoy viendo el resultado de tantos 
tantos trabajo>”. "Lo primero que 

he hecho es llevar a mi amigo, el sehor Galvez, 

la medalla, que es de oro, muy bonita, grabada 
con mi nombre y apellido, para que se la mande a 
usted y la conserve usted eternamente, pues es el 

primer fruto de mis trabajos y privaciones". Su 

anhelo es el de obtener otuo> triunfos, "que a 
mi ennoblecen mas que todos los tesoros del mun

do”; su 
madre tan amante como 
usted mi alma y mi corazon. 

nos veamos pronto”. Es 

entrecortada y tremula,

unica ambicibn "la de ser digno de una 

amante como usted”.^"Le mando a 
Dios ha de quorer 

que nos veamos pronto . nis una carta cmocio- 

nante, entrecortada y tremula, palpitante de ca- 

riho, bien reveladora de la delicadeza y 

fundidad de los sentiinientos del aitista. 

tenia entonces cuarenta y s' is anus 

toda la frescura y el ardor de un
j.l cuadro premiadu lue adquiiido por el go- 

bierno del Peru, ba jo la piesidcncia de don Jo- 

Balta, tn dos mil soles.
Merino, dice uno de los bidgrafos, que con 

mas cariho ha estudiado el alma del pintor, fue 

ademas de un gran aitista un hombre honrado y 

benevolo. "Los modules y el porte distinguido del 
hombre bien nacido no le abandunuron nunca. 

El mas encumbrado personaje no sabe recibir ba- 

jo los arteson.idos de su palacio con la afable 
dignidad e iiisiramite cortesia con que Merino 

hacia los honores en 
El aspecto de Merino era el esp- jo fiel de sus 

cualidades morales. En sus ultimas tiempos re- 

cordaba la belleza varonil de los retratos de Ti- 

ciano”.

No es por cierto nuestro int nto, ni correspon- 

de al caracter de estos apuntes, el analizar la fe- 

cunda y multiforme variedad de la obra de Me- 
Queremos si consignar algunos de los jui- 

ha merecido de la critica y de la lite- 

rat ura, pues ellos revelan la manera como ha sido 
interpretada y sentida por muy nobles y culti- 

vados espiritus.
Don Jose Antonio de Lavalie y Arias de Saa

vedra, nos dice en la noticia biografica del pintor, 

publicada en 1885. "Fue Merino pintor fecundo 
y de variado estilo y mutiple caracter, a punto 

de no poder admitirse, viendo tres o cuatro obras 

suyas, qu scan hijas del mismo padre. <;Quien al 

contemplar el "Coldn en el Consejo de Indias” a 

la' vez que "La Mano de Carlos V” y las "Co

cottes en Promenade", podra creer que el mismo 

pincel los puso en el lienzo? Colorista en uno, 

sombrio y energico en el otro, amanerado en el 

ultimo, podra reclamar el primero un discipulo 

de Veronese, el segundo un alumno de Rembrandt 

y el tercero un imitador de Tolmouche”.

Fernando Casos, en su articulo escrito en Pa

ris en marzo de 1873, nos ha dejado este juicio 

vigoroso y expresivo: "Cuando Merino ilumina 
un cuadro en sol poniente de seguro hay que ad- 

mi rar las luces doradas del Ticiano: si recoge un 

escorzo sobre las lineas de una mujer hermosa, 
hay que ver la redonda rnorbidez de sus formas 

y encarnaduras desapareciendo ent re un claroscu- 

ro de Correggio; >i traza los perfiles de un an- 
ciano, hay que notar la severidad propia del re

gimen anatbmico del Espaholeto".

Nuestro recordado poeta Carlos 
en un fragmento de articulo, publicado en febrero 

de 1891, consigno esta hermosa impresidn sobre

usted”.

tela tres mil pesos

La Venganza d Cornaro "El cadaver c. (a 

soberbiamente tendido sobre cl pavimento y cuai- 

quiera comprendera, por cl modo con qu? le mi- 

ra el implacable viejo, que no fuc en luc ’.a leal 

que le postrara”. "Merino has manif-stado en 

esta obra como un artista de verdadero genio.
el cuadro, si la 

la admirable anatomia del 

viejo o el relieve de la otra figura qu .tendida en 
el suelo, resulta de una plasticidad sorprenden- 

te”. "La Venganza d1 Cornaro es un pro- 

ceso de lineas y de colores que tiene cl raro me- 

j'ito de arrancarnos un fallo cual si estuvieramos 

frente de los verdaderos protagonistas de esa tra- 

gedia ocurrida en Venecia ha varios siglos .
El famoso cuadro de Merino "Cervantes 

Leyendo cl Quijote” esta in.-pirado en el 

episodic historico contenidu on esta pagina co

nocida y celebre; "Apcnas oycron aquellos Caba

lleros el nombre de Cervantes, cuando comenza- 
ron a hacerse lenguas y ponderar la estimacion 

que tenian tanto en Francia como en los reinos 

confinantes el Quijote, Las Novelas y La 

Galatea que alguno de ellos sabia casi 
moria. Sus encarecimientos fueron tales 

Jicenciado Marquez se ofrecio a llevarlos 

del autor, para que le viesen y conociesen, lo que 
aceptaron y estimaron con mil demostraciones de 

vivos descos preguntandole, entre tanto, muy por 

menor. la edad. profesion. c.alidad y facultades 

de Cervantes. El licenciado Marquez se vio obli- 

gado a responderles que era viejo soldado, pobre 
e hidalgo y su respuesta- conmovio de tai suerte 

a uno de aqudlos caballeros que exclamo sin dete- 

nerse: ipucs a tai hombre no le tiene Espana 
muy rico y sustentado del erario nacional? Pero 
el otro le repuso con mucha discrecion, diciendo- 

le; si necesidad le ha de obligar a escribir, ple- 

gue a Dios que nunca tenga abundancia para que 
con sus obras, siendo e! pobre, haga rico a todo 

el mundo. Ocurrcncias agudas e ingeniosas pro- 

pias de la sagacidad y viveza de aquella sabia e 
Hustre nacion y muy oportu ias para desagraviar 

a Cerva ides de la indiferencia o malLia con qu 
des de ha ban su persona los mismos que no podian 

de jar de confesar y conocer sus talentvs".

Manuel Beingolea, elegante y culto prosador, 

esevibid ac< vea de este cuadro, algunos ahos ha, 

una pagina tan brillante y comprensiva, que nin- 
guna- otra interpretacion literaria del cuadro po- 

dria con ventaja re.emplazar. Dice asi; "De ma
nera que en la casa de ese grande hombre a 

quien cl duque de Bejar concedio necio permiso 
para que le d dicase la primera parte del "Qui
jote”, ha use reuni do los uyentes. La mancha roja 

de Merino, ese motive de todos sus cuadros, no 

falta aqui y quA mejor empleada que en ese Car- 

denal Arzobhpo de Toledo, el unico quiza que 

comparte con el Conde de Lemos la gloria de ha- 

ber protegido al sublime manco? "Resplandece en 

su omnipotencia- cscarlata y es como la llama en 
torno de la cual revolotean las mariposas. Senta- 

do en sitial de claveteado cuero, esparcidas sobre 

el pecho las barbas de un dios fluvial, calado el 

capelo sobre la cabeza serena y venerable, es la 
figura mas grave y armoniosa de la composicidn”.

"Frente a el, de pie, al otro lado de la mesa, 

sobre cuyo tapete remer.dado se amontonan li- 

bros .se ertetan dos plumas de ave sobre un 

pesado tintero, yerguese la figura enjunta y alta, 

la quijotesca figura de Cervantes. Vestida de- 

corosamente de negro, esta la rechupada y ner- 
viosa efigie del autor de Rinconete y Cor- 

tadillo, sorprendida por el pintor a travAs de 

la imaginacion y la leyenda. No es aquella que 
vemos al c.omienzo de sus obras, de facciones de- 

licadas, de fina barba en punta, esa cabeza sha- 

kesperiana-, engolada y militar. Ni es el Cervan
tes de Lepanto, ni el prisionero de la morisma que 

suspira por un rescate. Es el Cervantes pobre pe

el Cervantes desilusionado,

"con un pie en el estribo”. 

trasunto del invencible espiritu es la serena fiso- 

nomia; la mirada altiva, atenta al manuscrito que 
sostiene en la diestra, mientras la de Lepanto cae 

sobre la mesa con elegante desmadejamiento".

"En torno del grupo ya descrito, desparrama- 

se el auditorio, ya repantigado en ancestrales si- 

lletas, ya de pie, ya recostado en las mamparas 

de cancel de la estancia. Alli es donde se desta- 

ca el faustuoso francos favorecido con la histo- 
rica entrevista. Fertenece al sequito de ese emba- 

jador venido de Madrid afanoso por reconciliar a 

los Borbones con los Asturias. Esta sentado, cru- 

zadas las rebustas piernas, el rasurado rostro ex-

de sus taller. Su imaginacion de artista no po
dia ser ir.diferente al colorido y a la animacion 

de la fiesta de los amancaes, en el dia de San 

Juan, cuando la- flores amarillas se ostentaban 

en los ojalcs, se entrelazaban en coronas en los 

sombreros, brotaban en gavillas de todas las ma

nos y el animado cortejo de coches y jinetes se 

desenvolvia y desfilaba por la sombreada Alame

da de los Descalzos. Como a Pancho Fierro, 
nuestro ingenuo y original pintor de costumbres 
y tipos populares, impresionaion a Merino, cuya 

imaginacion tanto gustaba de lo pintoresco y ori
ginal, las peregrinas costumbres, tipos y modas 

de esta sociedad que at ravesaba por aquellos 
tiempos por un abigarrado periodo d ■ transicidn.

"El que quiera tener una idea cabal, no cier- 

tamente de la Lima que pretendid describir Te- 

rralla en 1792, pero si de la que habitd Merino de 
1840 a 1850, dice uno de sus bidgrafos, busquese 

ese libro y desechando el necio texto deleitese 

con los grabados”. Y el editor A. Mezin, desde 

el prdlogo de la edicidn de 1854 del "Lima por 

Dentro y Fuera” adornada con laminas dibujadas
don Ignacio Merino, Director de la Academia 

"Deseoso 

de nuestra obra y darle 

ese sello de novedad, quo tanto apetecen nuestros 
Ictores, nos brindd el sehor don Ignacio Merino, 
Director de la Academia Nacional de Lima, con 

su fecundo y chistosisimo lapiz. Con la mayor sa- 
tisfaccidn acogimos tan preciosa oferta y no du- 

damos que no sera menor la del culto publico, al 

que nos dirigimos al hojear este torno, que es- 
maltan las lindas producciones de un artista que 

ha merecido el dictado de Gavarni limeho, 

tanto por la viveza y donaire que campean en sus 

por la verdad y exactitud de sus 

observaciones tan originales, atractivas y 

les”.
Por el aho de 1850 regreso Merino 

Tenia entonces treinta y tres ahos y es a partir 

de esa Apoca que asistimos al completo desarro- 
llo de su poderoso talento. En su taller se en- 

contraban siempre los mas notables pintores de 

Europa, nos dicen sus bidgrafos.
Quince ahos mas tarde, cuando ejecutd y envid 

su hermoso cuadro "El Collar de Perlas”, en car-

I J.yi. r
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do, a base del artfculo “muy 

Goncourt, citado por todos y 

leid<>, sino porque sencillamente 

tiva, holla y solida.

a Merino en 

I. Trabajaba

Si Merino no fue un genial renovador. un ca

de la casta do 1<>s Gericault, ni un

el dibujo de la tumba de Merino en el Pe- 

Lachaise, hecho por don Evaristo San Cristo- 
“La Ilustracion America- 

una equivocada 

nacimiento d l pintor, 

la de 1876 eomo fecha d •

le ena-mord mucho el mundo imaginario, el ideolo

gic®, el mistico, el do los querubes sonrosados, 
las virgenes palidas y dolicadas entre eielos de 

turquesa y nimbos de oro, Su "Santa Rosa”, el 

gran oleo quo posee don Pedro de Osma, proper- 

c.iona prueba concluyente al respecto. Sin embar

go de habei- nacido en pleno ciclo romantico, de 

Chauteaubriand, Lamartine y Hugo, euando en 

todos los talleres de Europa no se vela otra cosa 

quo Atalas y Grazielas desmayadas y gemobun- 
das, el conservose siempre ajeno a aquellas sen- 

siblerias y supo mantener on lo intimo de su al

ma predileccion por las formas tangibles, vivas de 

la naturah'za. Apenas si hizo una concesion al 
gusto imperante de la dpoca, pintando la bollisi- 

ma sinfonia en gris, titulada “El Ultimo Aben- 

cerraje”, que posee la senora Grimanesa Cotes 

viuda de Bryce. Para em<-cionar no necesito to- 

car el resorte facil de las extravagancias y con- 

tors ionismos; su concepcion se revela por lo ge

neral. seneilla. carente de metaf'sicas; raras ve- 

pretende su pined decirnos otra cosa que lo 
el mismo on la materialidad del tra-zo quiere

1. a

p<> scuola de la casta de los Gericault.

intuitivo milagroso de la especie de los Allori, es 

hecho constatado y ciertisimo que su pcrsonalidad 
encarna una de las eminencias del arte contempo- 

r:\neo. Si en vez de peruano el hubiese nacido 

francos, hare tiempo ocuparia sitio holgado y pre- 
ferente en el Louvre, a  igual que Velasquez, le 

basto la vida real para hallar en ella fuente 
inagotable de inspiraeidn y belleza. Analista pero 
logico, tuvo menos p< nsamientos que accion. No

dicho y repetido por su 

apunta en los catalogos 

Lima de 1885 y 1892.

En 

ro 
wal. y publicado por la 
na” en 1891, si bien se consigna 

fecha con relacion al 

indica, con exactitud. 

su muerte.
Ignacio Merino, murid, pues, en Paris el 17 de 

marzo del ano 1876, a los cincuenta y nueve a-nos 

de edad. Veinte anos hacia qu habia muerto su 
maestro. Paul Delaroche: Monvoison habia falle- 

cido el 70 y Delacroix el 73. Toda aquella bri- 

llante generacidn de artistas habia pasado a 

historia.
En el corazdn de Francia, su patria espiritual 

y artistica, y en el cementerio mas antiguo y 
prestigioso de Paris, en tumba sencilia y armo- 

niosa, reposa su vida vibrante y gloriosa el mas 

ilustre de nuestros pintores.
Anhela el autor que otros mas autorizados 

mejor documentados historiadores rectifiqucn 

integren estos incompletos apunt 
la mas calurosa y sincera admiracion por la obra 
del insigne pintor y sus sentimientos d‘ patr.ota.

Por ca-lidad de paleta, Merino es el primero de 

los pintores suramericanos. Pueyrredon. el bri- 

llante colorista argentine, so dedicd unicamente al 
retrato; Amdrico, el brasfrlero; Blanes, el urugua- 

yo, los mas cercanos a el cronoldgicamente, no 

pasaron de ser meros remedadores de nuestro 

Montero, y su escuela decadente de Uzzi. Jamas 

ningun pin'or americano manejd el pincel con 
mayor despreocu'pacidn de espiritu que dl; en eso 
lue siempre un libre pensador. hasta casi un ho- 

r- je. En otros tiempos, ealificado de tai, habria 

merecido una hoguera de la Inquisicidn.

ion st su hogar rodeandole de todas las solicitu

des y cuidados que su gravedad requeria. Quiza 

por s;ntirse convaleciente y mejorado de su afec- 

cidn pulmonar, quiza por escuchar demasiado los 
requerimientos de sus amigos, dicese que aban- 

dono el hospitalario hogar que le albergaba, re- 

cayendo mortalm-nte a l< s pocos dias. El 16 de 
ft brero de 1876 testaba, d sde su lecho, ante el 

Consul del Peru, Don Ventura Maaco del Pont, 

en presencia de los senor. s Dominguez, Lastrade, 

Descaude y Dane.

En este testamento y en esa hora suprema en 
qu ■ los hombres. Olvidando el mundo, se dispo- 

non a mirar de fronte la eternidad, los ultimos 

recuerdos de Merino fueron para su patria au- 

s( nte y querida; para su ciudad natal, que veia 
luminosa y alegre bajo ei fuego del sol, en su 

siempre lozana fantasia. Lego a la ciudad de Li

ma todos los cuadros que le rodeaban en su ta

ller, fieles amigos y testigos de sus boras de do

lor y de prueba y de sus dias de gloria: lego al 
entonces pueblo de San Miguel de Piura todo su 
haber. Dicto luego su corazon una dolicada prue

ba de amistad y dirigiendose al amigo preferi- 

do ordend que despuds de su muerte
mascara de plata que lit vase en el pecho la

largo tiempo en

presivo y resplandeciente de la vieja "gaite 

gauloise”. Todos los tones encendidos y severe? 

de la pintura parecen diluirse, atenuarse y come 

enternecerse con la suave figura color de violeta 

de las calzas, de la ropilla y del jubon del per- 

sonaje. Hasta la cruz de Santiago, pequena. blan- 

ca y esmaltada fulge alii como una Candida es- 

trella de plata sob re un cielo benigno. Detras y 

al frente avanzan atentas cab zas calvas, pesadas 

testas tonsuradas, mucho herreruelo salpicado de 

sa/ngre por la cruz de Calatrava, golas de encaje 

que recuerdan el orgulloso cuello de los condo- 
res; chambergos de los tercios de Flandes, des

cansan sobre rodillas semiocultas entre la ampu- 
losidad de las betas de Artagnan y de Aram is. 

No falta tampoco el fraile de Merino semejante al 
de Vibert, fraile risucno y de buen vivir, del qu? 

se ha dicho: "sabe del pesca-do que place a Mon- 

senor”. Y la buena y franca risa de Sancho y de 
Sanson Carrasco retoza- en las caras obesas, alii 

en la estancia embaldosada, que ostenta como una 
condecoracion de una de sus paredes carcomidas y 

sobre un andamio, t< do el tesoro de ese hombre 
que ha hecho gastar tanto bronce y tanto marmol 

a las Espanas: una ringla de infolios”.
Respecto del Hamlet, cuyo actual paradero 

nos es desconocido, el reputado critico de arte, G. 

de Latour, en su estudio acerca de la exposicion 

de 1872. formula este elogioso concepto: "Al 

frente del "Hamlet” de Merino, delante de esta 

obra grande y bella, qu? impresiona hasta hacer 

olvidar que Delacroix ha tratado el mismo asun- 

to (En el salon de 1836 el jurado rechazo una es- 
cena de Hamlet, por Delacroix; el Hamlet a que 

se refiere el critico francos es, probablemente, el 
que Delacroix expuso en el salon de 1859) es pre

cise decir altamente: esta es una obra ma-estra, 

el mas hello cuadro que ha sido hecho en est? 

genero despuAs de muchisimos anos”.
La ultima enfermedad sorprendid 

su talh r del Boulevard Clichy No.
la sazon en aquel cuadro simbolico y fantastico, 

que nos han quedado dos magnificos boce- 

“La Resurreccidn de Ldzaro”. Vidndoie solo, 

privado de una asistencia suficiente, y de como- 

didades que su salud vigorosa no echd nunca de 

menos < n su intense vida de trabajo en la desnu- 

dez de su taller, don Augu to Dreyfus y su espo- 

dona Luisa Gonzalez d? Dreyfus,

Paris”. “El sehor Merino no tenia de edad sino 

57 anos. Ha sucumbido de una < nf rmedad al pe
cho. Ha legado a la ciudad de Lima toda su f< r- 

tuna y todos sus cuadr®s”. Comentando esta no- 

ticia, adornada de inexactitudes, "El Comercic" 

agregaba: "Si lo que asegura “La France” rerul- 

ta cierto nuestra capital sera poseedora, por con- 
secuencia de ese simpatico y patriotico legado, 

de un tesoro inapreciable”.
El 27 de marzo de 1876 el Consul del Peru, don 

Ventura Marco del Pont, habia procedido a 
inventario provisional de los cuadros existen- 

el taller de la Rue de Clichy No. 1. a los 

dias de la muerte del pintor.

Don Juan Reseau, antiguo comerciant a de esta 

plaza, residenti* en Paris por el ano de 1876, co- 

munied en carta dirigida al sehor Ministro d 
Gobierno del Peru que en su calidad de albacea 

de don Jose Ignacio Merino, se oeupaba de arre- 

glar los asuntos de la testamentaria y del inven

tario de los bienes.
Merino no fallecio. pues, (‘1 aho 73 como se ha 

repetido por su biografos, ni como se 
de las exposiciones de

una 
inscripcion: Merino a Sescau.

El busto hecho con aquella mascara 
cs de una serenidad apolinea y de una olimpica

Respeto la muerte la varonil, la me- 

surada y tranquila arrogancia de aquella su her- 

mosisima cabeza Hamada a p<rpetuarse 

marmoles y los bronecs.

LI editorial de “La Patria” del dia jueves 4 

de mayo de 1876, titulado "Una Gloria National”, 

decia, refiriendose a la fecha de la muerte del in
signe pintor: "El 17 de marzo sera, por tanto, 

una fecha notable en los anales peruanos. En ese 

dia dejo de existir Ignacio Merino y principid el 

juicio de la post*.ridad jMira la obra del artista, 
juicio que llevara su nombre a ocupar un lugar 
preferente en el Pantedn de los grandes hombres 

del Peru.’

El 4 de mayo del mismo aho, uno de los dia- 
"La France” del 22 

"Sabemos que ha muerto el sc- 

uor Merino, uno de los mejores discipulos de Go

ya (?), establecido desde hat*-

ucho se ha hablado entre nosotros sobre 

el insigne pintor, pero a la verdad que 

poco se le ha estudiado seriamente. Mas 

que la critica tecnica, razonada y fria, se ha he- 

ch<> oir en torno suyo el afan literario y el senti- 

miento nacional y a fuerza de exageraciones, con 

el trascurso del tiempo, hemos llegado a tener un 

Merino extraho, ilogico, conventional. Hay quie- 

nes para loarlo han llegado hasta a buscarle si- 

militud de escuela con el Correggio y Rembrandt 

y otros, mas osados todavia, cuya disciplina es- 

tetica se ha reducido a una rapidisqma gira por la 

maxima pinacoteca parisina, creyendo ser ello su

ficiente para dogmat izar sobre cualquier topico 

de arte, aseguran con desparpajo que es Merino: 

"una derivacion viviente, altamente inspirada del 

Vinci florcntino”.
Yo creo que Merino es grande, no por el pe

destal de ampulosos adjetivos que se le ha forma

base del artfculo "muy elogioso” de lex 

citado por todos y por nadie jamas 
obra es efec-
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creerlo, pudiendose solo acept ar como labor de su 

ninez.

Se que existen otras obra« en el Norte de la 

Republica, sin embargo, no habiendolas visto me 

parece honrado no expresar juicio alguno. La 

pintura, siendo arte plastica, debe comenzar ob- 

jetivamentc; las subjetivaciones sin previa inter- 

vencidn ocular, entiendo, n<> son admisibles. Cier- 

to que cabe en este rol critico el enumerar las 

producciones capitales del pintor pero supongo 

ello me sera forzoso mas adelante, al Hegar a los 

periodos subsiguientes, en los cuales ya se defi

ne vigorosamente su personalidad.

'iti1

indica. Nadie 

co n t e m p o r a n eo s

La obra de Ignacio Merino, en apariencia di- 

ficil de analizar, por su variedad de generos, mul- 

tipicidad de estilos, es, sin embargo, una de las 

m&s claras y cataloga-bles si se le observa con 

m6todo y hay practica de pinacotecas que ayuden 

a seguir el nexo de las influencias recibidas.

Toda ella puede dividirse en tres periodos. El 

primero de iniciacidn, cuando en Paris, Merino, 

muy joven aun, recibe lecciones de una artista 

inglesa y del pintor fiances Monvoisin. Ahos des- 

pu£s regresa al Peru, dirige en Lima la Academia 

de Dibujo que fundara Abascal, tiene por disci- 

pulos a Laso y a Montero, su disehado se pre- 

senta correcto, aunque no dominando todavia la 

perspectiva, su coloracion es pobre y timida. El 

segundo, de transicidn, cuando retorna a Paris, 

ingresa al taller de Paul Delaroche, hace amistad 

con Cabanel, Robert Fleury, Luminais y Meisso- 

nier, su lapiz se afirma, se suelta y estiliza, su 

coloracion se mantiene opaca, en cambio adquie- 

re disciplina, tornase acadcmico, aborda los temas 

historicos y obtiene sus primeros sonados triun- 

fos. El tercero, de finalidad y consagracion, cuan

do emprende sus largos viajes por Europa y O- 

riente, ha visto a los mas grandes, ha sentido 

la influencia del astro supremo de Velasquez, sa- 

be c6mo son en estructura y esencia Rubens, Ri

vera, Rembrandt, Tiepolo, el Verones, Ticiano; 

hace intima amistad con Fortuny y Rosales, su 

personalidad adquiere contornos definitivos, sigue 

dibujando como francos, pero su colorido se ha 

transformado, es netamente espahol.

A la primera epoca pertenecen:—hablo sola- 

mente de los ejemplares principales y los que yo 

he visto — la Santa Rosa, de don Pedro 

ma; La entrada del General 

Lima, Tapadas en el Portal, 

plar de la coleccion del senor 

Barreda; el autoretrato, que 

nora Amalia de Vivero 

lienzo firmado,

vease 

d > Roni, Caravaggio, 

Chavannes. Bistolfi, 

Klimt. /.Quien mas amanerado que el Greco, 

de las figuras ki!om£tricas? AcasO Gustavo Geo-

se inscribe en el cenaculo de los adeptos de 6s- 

Courbet, Baudry, Dupre, 

su antigu<> taller de 

Ja como 
Delaroche,| abre

• sus 

sohaladas 

a reopago,

Princesa dr Lvali, las 

de propit dad de don Juan Bryce, quien se 

llevo a Europa y no ha sido posible conseguir no- 

ticias de ellas. Vagas reminiscencias de mi ni- 

fiez, traenme la vision de la primera de dichas

telas: un conjunto armonioso de intense sabot 

academico, analogo al del Celon ante la- I n*- 

versidad de Salamanca, que yo lograra 

ver por casualidad en el antiguo y ya desapareci- 

do taller de marcos del fiances Quesnt l.

Como es sabido, la tela de Colon obtuvo me- 

dalla de tercera clase en el Salon de Paris de 

1863, triunfo ruidosisimo considerandi■ los tiem- 

pos aquellos en que Paris era la unica capital 

de Europa, que consagraba viris ilustribus 

a los artistas. Esta sola tela basta para cimen- 

tar la reputaeidn de Merino, en merito de la sa- 

bia disposition de las figuras, la realidad de la 

escena, lo primororo del dibujo, la justeza de la 

perspectiva. El Colorado se resiente do cierto mo- 

nocronismo: es la herencia aun latente de In

gres, y de Delaroche, pero en Io eszncial, el con- 

eepto histdrico. resulta una obra fuerte y seria. 

quizas la mas bella y completa que en el gdnero 

y caracter haya ejecutado un artista americano. 

Detalk1 digno tie niencionar es la perteccidn de 

las manos. Col6n se exhibe en noble apostura, 

aureolado por inmaterial vision de gloria; el gru- 

po de viejos doctores le rodea y escucha; todos 

los semblantes y act it tides revelan extraordinario 

asombro; cada cabeza es un modelo acabado de 

expresion; cada movimiento de cuerpo, pliegue 

de ropa. es una maravilla de exactitud; el pavi- 

mento en extricta ley de perspectiva. con el ho- 

rizonte bajo, cortando la retina- de sus persona- 

jes, revelan el espiritu coneienzudo del artista, 

a quien frecuentemente se le vio en Cluny, lapiz 

en mano, tomando apuntes de muebles y tapices 

arcaicos. Hoy no se pinta asi. no hay tiempo, 

todo debe ser atropellado, clownesco, pura man- 

cha, pintura corriendo en auto, llevando de chau

ffeur, si se ofrece, al mismo senor Roberto de la 

Sizerame....

indicarnos. Su triunfo del cristianismo, 

pese al titulo pomposo, solo vale por el empaste, 

la gracia delicada, elegante, sibaritica del toque. 

Hasta en esto se parecio a Velasquez, que tampo- 

co fue muy profundo; recu6rde.se el Bobo de 

Coria y la Fragua de Vulcano, c<>n un 

Apolo que ni de encargo como expresion de in- 

sipidez. El exito le sonrid pronto porque era au- 

daz, caballero, cnsmopolita, Ueno de voluntad y 

optimismo. Sin pasar por ninguna Yanquilandia, 

mostro ser muy practico. El amo Paris con locu- 

ra, pero Paris no le envenenb; supo alii gozar 

y vivir. Sobre todos sus amort's tuvo uno supre

mo, el amor al Arte; sin sospecharlo su credo 

estetico era el mismo de Ruskin: "La Belleza es 

deleite y consolation de los ojos”.

La segunda epoca de Ignacio Merino, corres- 

ponde senalarla en 1850, fecha de su regreso a 

Europa, distingui6ndose toda el la nor su france- 

sismo neto. Discipulo de Paul Delaroche, asimila 

inmediatamente el espiritu y m:.nera <. I gran 

maestro y se aficiona a los temas histdricos. Es 

emonces que concibe su primera obra en el ge- 

nero, "Coldn y su hijo en la Rabida”, que 

t'xpone en el Salon de Paris, de 1853, validndole 

de Edmond About, un furibundo e injusto articu- 

lo cr'tico, titulado “Cocina Peruana”. A falta dtl 

cuadro tenemos su gdnesis, el boceto original, 

primario, que por rarisima .'uerte ha podido ha- 

llar y guarda el doctor Augusto Barrios.

La influencia de Delaroche sobre Merino per

sists aun despues de la. muerte tie aquel—acaeci- 

da en 1856—y so manifiesta en muchas de sus 

.-bras postcriores, particularmente en las siguien- 

tes: "Colon ante la Universidad de Salamanca”, 

"El Fraile y el Nino”, "El Ultimo Abencerraje”, 

"Frailes atravesardo un vado”, Tipos espaholes’' 

y "Retrato del artista Masias”.

Algu’en dice que este ultimo cuadro no es de 

Merino sino de Laso, atendiendo quizas a la dis- 

tincion "ierto sehorio sereno, espiritual, tranqui- 

lo del cetratado, forma peculiar de ver que tuvo 

Laso y dificilmente se senaid en Merino. Yo lo 

creo muy autentico del pintor piurano: basta fi- 

jarse como estan construidas las sombras del ros- 

tro. Laso, jamas en las obras concluidas, las ar- 

quit'.cturd asi. en masas tan sinteticas, profundas 

y fandidas. Su mant ra que fue una sola en toda 

s ’i vida y tuvo gran analogia bajo otros aspec- 

tos con las dos primeras tie Merino, ora menos 

energica y jugosa; fue mas seca, planim6trica y 

pulida. Confirma mi aserto el observar igual ca- 

racteristica on otras pinturas del maestro, no so- 

lamente de la misma epoca, como Escena Ame

ricana, Escena Canibalesca, sino aun en 

aquellas que pertenecen a su tercer periodo; 

ejemplo: El Maton, cuya construccidh de la ca

beza es semejante a la de Masias, aunque con un 

manejo mas experto y brillante de la pasta. Evi- 

dentemente que la identidad de estilos ontre Me

rino y Laso es, en ocasiones, tan completa que 

hacen inevitables las equivocaciones. Se explica: 

el uno fu6 maestro del otro, luego ambos en 

Francia, durante algun tiemp<> militan en el mis

mo bando estetico de Ingres y su escuela culto- 

ra fanatica d? la exclusiva forma. Por ello, razdn 

tiene el distinguido escritor don Jos6 Antonio de 

Lavalle, al decir: "la obra de Merino es dificil 

de analizar, a punto th' no poder admitirse viendo 

dt> tres o cuatro obras suyas qu ■ sean hijas del 

mismo padre". A quien le interese el tema es- 

tudie con atencidn "La Jarana”, el hermoso lien

zo del pintor piurano, y qu dara asombrado al 

halLr en aquella escena- de sabor tan jocundo y 

de egloga, donde cada rostro de mujer es una 

evocac:6n po'tica de la castiza, fina belleza linr- 

ha, una paridad ab'o’uta de factura con otras 

pintadas por Laro. Y que no hay equivocacion. 

que tai cuadro es de mano de Merino, lo atestigua 

una variante abneetada del mismo cuadro, existen- 

te en casa de la senora Vivero de Abril, titulado 

"Jarana tn Amancaes”, y su firma, que de ta- 

maho enorme y con caracteres muy de mostacilla, 

se ve al pie del cuadro y en esta ocasion excep- 

cional, adquiere oportuna importancia.

El segundo p< r'od<» de la vida de Merino, mar- 

ca tambien el tie sus mas brillantes concepcio- 

nes. A las ya 

Frine ante el 

Ticiano y La

de Os- 

del General Orbegoso a 

el Portal, pfecioso ejem- 

del senor Felipe Pardo y 

autoretrato, que guarda la se- 

de Abril; y Ina jarana, 

propiedad del senor Elias. Los 

cinco evidencian su comun paternidad, con la ho- 

homogeneidad de la factura prolija, lamida, caren- 

te aun de soltura- y vigor. Pero de los cinco lien- 

zos, evidentemente, el mas interesante y perso

nal es el de las Tapadas, de la- casa Pardo, por 

el acierto en la agrupacion tie las figuras, la gra

cia fina, elegantisima tie las dos mujercitas, la 

escena entera, tan llena de vida y movimiento. 

La carencia de firma en este cuadro queda sub- 

sanada con el dibujo al lapiz del mismo autor, re- 

presertando al sereno del primer piano del cua

dro, y fu6 adquirido en la venta Araoz, por el 

senor Pardo, En el autoretrato, es curioso 

observar la analogia de su ternica, con la que em- 

pleara Monvoisin en sus retratos, a tai punto que 

si no fuese por la dureza del contornado, pod ria 

suponerse que era labor del pintor parisino. El 

parecido fisondmico debe ser ^xacto: lo indica, 

comparativamente, el esplendido retrato que del 

artista hiciera Last), en Euiopa, y forma parte de 

la coleccion de la casa Bryce.

Se comprende que las obras tie Merino en es

ta etapa initial de su villa artistica sean poco 

numerosas. Es posible que muchas hayan que- 

dado anonimas en Europa, y las que con 61 vi- 

nieron, en 1838, y aqui pintadas hasta 1850, sean 

difieiles th1 autenticar por lo defcctuosas, escaso 

caracter y semejanza con las producriiines tam

bien primerizas de - u discipulo y companero 

La o. En el Museo Municipal de su nombre y 

en casa de la sehora Amalia de Vivero tie Abril, 

hay varies cuadros de frutr-.s y tie paisajes, qu ■ 

se eom ideran como leg'timos suyos, y a la verdad 

que apart ntemente nada tiencn que autorice asi

Llegamos al periodo tercero, ultimo y capital 

de la vida de Merino, cuando en 1865 asiste a la 

derrota definitiva de los formistas de Ingres, el 

triunfo tie los coloristas que encabezara- Delacroix 

y 
te: Ribot, Courbet, Baudry, Dupre, Henner; 

abandona su antiguo taller de la "Rue des 

Martyrs’’, donde deja colgada como simbolo la 
paleta. que le regalara Delaroche,f abre nuevo es

tudio en el boluevard Clichy y enipieza a revelar- 

se un cultor ferviente de la emotividad del color.

En esto fue Merino mas perspicaz que Laso, 

quien no quiso o no pudo evolucionar y se man- 

tuvo siempre fiel a los canones ingresianos en ei 

grupo dirigido por Glayre. De ahi que 61 resul- 

te a la postre inferior a Mt rino, como t6cnico, a 

pesar tie su mejor preparacion, superior espiri

tu y vasta cultura. ’Cuanta honda tristeza en- 

cierra la respuesta que ditra a Lavalle al regre- 

de su tercer viaje a Europa; Le rerort est 

Tai declaracidn de agotamiento de parte 

cfe* Laso a los cuarenta ahos, resulta singular. La 

unica explicacion posible del hecho es que 61 lle- 

comprender el error de una esteti-gd tambien a 

ca pictdrica puramt nte especulativa, tie mera ima- 

ginacibn y que cuando quiso reaccionar como Me

rino ya era tarde, ya tenia la retina demasiado 

hft-ha a los cromatismos anemicos de los clasicis- 

tas sucesores de Luis David.

Conforme Merino evoluciona y pinta mejor se 

advierte que piensa menos, quizas si presentia los 

adelgazamientos sistematicos, el artificiosismo ba

nal. cb'tallista de los dias actuates y tuvo el ca- 

pricho de hacernos un anticipo de lo que nos es- 

peraba. La frivolided de concepto en sus ultimas 

obras salta a la vista. Su "Hamlet” puede ser 

una excepcidn. Asi mismo la eleccion tie un tema 

selecto muchas voces nada indica. Nadie mas 

frivolo entre los pintores contemporaneos que 

Salvador Sanchez Barbudo y entre la mi Harada 

tl ■ producciones suyas se ent-ut ntran tambien un 

"Hamlet”. Poor es la acusacion de amanerado 

que se a luce a Merino, en su ultimo estilo, y a 

nadie que yo st pa se le ha ocurrido romper lan- 

zas en su defensa, que despuds de todo era bien 

f'cil. Todo;; Jos grandes artistas han sido ama- 

nerados. Max Ncrdavx ya- los llamo de otro modo:

la siguiente lista: Miguel Angel, Dolci, Gui- 

Goya, Fortunay, 

Rusifiol, Rodin, 

el

recu6rde.se
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Ningun pintor peruano ha promovido m&s en- 

tusiasmos fervientes que Merino, la razon es ob- 

via; su obra es facilmente comprensible para to- 

dos. Hasta los ultimos dias de su existencia fu6 
infatigable trabajador. Su postrer lienzo parece 

es aquella cabeza viril que hay en su museo, en- 
trando a la derecha, y que, por la exquisita fres- 

cura, pastosidad elegante, recuerda 
el autor de Exposito, el Corregio 

derno. ^Jna mahana se le 

claustrados los ojos a la luz
De todos modes el no 

muerto completamente, 61 vive en su obra mara- 

villosa y fecunda!,...

J XPRESION, 
I cooperar a  

mas autent 

ofrece a sus lectc 

cia informativa al 

la magnifica labo 

senora Rosa Merc: 

Solar, en pro de 

cion de nuestros 1 

estaban en vias d 

en el olvido, por k 
limento que los ir 

en el pentagrama.

La personalida 

senora Ayarza de 

yores cc.mentarios 

de pianista, direct 

animadora de ino 

cales, han dejado 

publico limeno, q’ 

debs el progreso 

butado siempre s 

Recientemente, la 

gones Limehos”, 

“Entre Nous”, cor 

cion de sus Bod? 

desperto un inus 

distinguido auditc 

cion de esta enca 

tro pasado, y su 

y rendidos comei 

distica.

t1: ML

■ 
■ 
t -

a- m i 
del pintor.

Venganzii de 

de Lazaro, I 

de Cocottes 

reproduccion

BALBOA me tiene sin cuidado su inconclusion, 

su sindicada falsedad escenografica; para creerle 

completo y aceptarlo sin reservas me es suficien- 

1e advertir la valentia supreme con que ha sido 

dispuesta la figura del guerrero, su nota audaz, 
roja sobre el azul purisimo del cielo y esa ola es- 

tupenda del primer termino, orquestacion p^tente 

de verdes nacarados y lineas armoniosas. Bongo 
esta ola al lado de las mejbres que han pintado 

Moore, Fisher, Meifren, Gomez Gil.

Quien no conoce La venganza de Cor- 

naro? Es la t la de Merino que se prefiere en 

Lima, por el preciosisimo de su tecnica, el soplo 

tragico que la anima. La literatura nacional ha 

dicho bastante de ella. Lastima que aquellos dos 

personajes no scan salidos de nuestra historia; si 

al menos fuesen Pizarro el uno y Juan de Rada 

el otro! Pero no, tanta belleza pictorica pertene- 
ce a un obscuro episodic romantic© quo absoluta- 
mente no nos interesa? A Merino, por lo que ve- 

mos, le entusiasmo poco la historia patria; ni la 
epoca incaica ni colonial le han inspirado una so

la pincelada. No hago un cargo, constato simple- 

mente un hech<>: la inspiration del artista es fru- 
to de una emotividad exclusivamente expontanea

lienzos:

La venta 

vent a de 

testamento.

ha 

sea
a sus 

banal de Jesus. Todo esto podra ser cierto pero 
tambien lo es que tiene valor la exclusive emo- 

cion musical del color y causa innegable deleite 

el ver alii esas gamas esplendidas, armonias in- 

finitas, vibraciones de luz y sombras excepcional- 

mente magistrales. Anglada Camarasa hace uni- 

camente pirotecnia de colores en sus lienzos y a 

nadie se le ocurre restarle aplausos. Goya, el fa- 

moso 

ser un 

ce

resurreccidn de 

cristianismo, 

la figura un

don Francisco, conio ejecutante no paso de 
consumado paletista. Tedfilo Gautier di

de Meissonier: '-n'est pas de ceux qui inscri- 

vent de longues legendes au livret; le premier 

motif venu lui suffit "pour faire un chef-d'oeu
vre? Escuchad: El hombre que lee mien-

tras almuerza (Salon de 1856). El unico de-

Quijote,
I.;:. venta <le los 

un testamento. Es 

tirpe castiza castellana de todos ellos. 
dos ja no son grlses Sino muy obscuros y vigoro- 

sos; el pincel a la vez pinta y esculpe; las carnes 
dosnudas j» rugosas toman verdadero relieve y 

anatomia; los rostros hablan de sol, pasidn, san- 

gre, vida ruda y aventurera; hay manos que ex- 

plican muchas cosas, que son poemas y tragedias, 

esa mano, por ejempio, de Carlos V, livida, carti- 

laginosa, sobre el horde del lecho, casi podria te

ller una alta significacidn filosofica, la calda de 

aquel imperio colosal, que formaron hombres cu- 

ya sangre corre por nuestras venas y fueron nues- 

ti'os padres....
</De eSos euadros, la Leet lira del Quijote, 

que fue propiedad del doctor Quimper, lue- 

go del seiior Mora y desde 1914 forma parte del 
museo particular del doctor Javier Prado y Ugar- 

teclie, siendo una de sus joyas mas preciadas, es 

quizis el que puede ir.dicarnos con mayor justeza 
el momento de transicidn que hubo entre los dos 

ultimos estilos de Merino/ Todo esta pintado con 
cuidado y esmero; recuerda por su composicion 

los dias ya lejanos de su maestro, el autor de 

La muerte lie la Reina. Isabel y los hijos 

de Eduardo; los colores d? su paleta visible- 

mente son otros, pero si hay negros, estos son ya 
a base noble de Ultramar o sepia, sus verdes des- 

conocen el torcedor y asesino prusia, sus rojos 

vienen de legitima cepa veneciana. de aquellos 

molidos a mano y conservados en vejiguilla que 

resistiran a los siglos. La idea del cuadro es fe- 

liz y simple. Pasemos por alto cierto detalle de 

indole historica en la figura de Cervantes y que 

se prestd siempre a discusiones ingratas. Antes 
que Merino han pecado de anacronlsmo o de 
inexactitudes circunstanciales otros pintores: re- 

cuerdese los Cristos del Verones cenando con 
principes Italianos, la elegante penitente Magda

lena del Correggio. Cualquier falla de esa es

pecie queda suficientemente escusada ante lo pri- 
moroso de la ejecucion, la correccion impecable 

de los eseorzos, la riqueza de pianos y de ambien- 

te. Hay un dibujo de Jimdnez Aranda, el famo- 

so ilustrador del Quijote, muy analogo a esa 

Composicion de Merino. JimCnez Aranda es pos

terior a aquel y su reputacion de artista original, 
fecundo, lo aleja desde luego de toda sospecha 

de copia.
De iddntica calidad y clase que el anterior, a 

punto de parecer gemelo y que el publico conoce 
insul'iciontemente, es el cuadro La venta del 

collar, perteneciente hasta hace poco al sehor 

Federico Pezet y Tirado y hoy ocupa sitio pre- 
bajo acertada, amplia luz zenital en el 

la suntuosa morada de la senora Julia 

von der Hayde. Su descripcidn hela aqui breve- 

mente: gran fondo de perspectiva en sombra, un

a lo Vo-

l.v mid. t IHVllt IHU-tt V -xv r v«. ■ > > urn > a* vv. v y

y personal y no todo se siente de igual manerar 

Watteau dejaba de pintar sus fiesta-3 galantes pa

ra ocuparse de escenas militares y resultaba un 
desastre. Curiosa es la psicologia de Meissonier 

que r.unca pudo ver la naturaleza- de otro modo 

que en pequeho, por eso cierto critico le hizo este 

clogio: “Maxime miranda in minimis”.

El insigne tradicionista don Ricardo Palma, 

que conociera y tratara a Merino en Paris, nos 
da algunos datos interesantes sobre su persona. 

•Dice que era alto, robusto, de apostura gallarda, 

de modales llanos, afables, y como ademas era 

alegre y adinerado, no faltaba-n nunca en torno 
suyo las modelos bellas y elegantes. Se explican 

pues sus Cocottes de la ultima epoca y de 

las cuales existe una en el museo municipal de 

su nombre doblemente interesante, desde que es- 
tando en simple esbozo permite apreciar su mo

do de tratar el natural, su dibujar sintGtico con 

el pincel, en pocos y rectos trazos, el color Colo

rado en pasta gruesa, modelando de primera in- 
tencion. ICuantos retratos de altezas reales inten- 

cionadamente inclusos, pintados por el modernisi- 

mo Lazio no son otra cosa que simples esbo- 
zos de genero similar al de nuestro compatriota!

Como complemento de este breve estudio sobre 

Merino mencionare los bocetos y albums de dibu
jo, que poseen los senores Carlos Abril y de Vi

vero, Jos6 Otero y el doctor Augusto Barrios. 

Entre los bocetos hay dos muy bellos pertenecien- 

tes a su primera manera: Frailes 

rios dando liinosna y Fray Martin 

rres. De sus dibujos es imposible

Una estudiantina, Lancero 

Jndependencia, El caballero de la casa, 

damiselas, El mosquetero, un idilio, Romero 

Julieta, La pintora. Tampoco faltan en estos di

bujos los paTsajes, y como son lugares que 61 ha 
recorrido y llevan fecha, documentan algunos de 

Asi vemos: Vista de Rio de Ja-

EA Morro de Arica 1838 (acuarela- y 

esplendido ejemplar), Plaza de Trujillo

lui suffit “pour faire un 
Escuchad: El hombre que 

almuerza (Salon de 1856). El unico 

fecto que a ml juicio tiene ese cuadro de Meri

no es 

y splemne.

**Es singular que existan tan pocos desnudos do 

Merino habiendo sido tan habil dibujante y ya 
que el genero es el mas bello, dificil, el que cons- 

tituye la ejecutoria de los artistas de (. ... r... 

Considero, pues, 
bias y el Angel. Algo atrevida, 
la delicadisima figura alada del personaje celes

te, en aquel ambiente de verismo crudo 

lion, entre un pescado y una alacena, pero es tan 

bella, flexible la linea del angel, tan calida, 

tiza su pasta, que uno se olvida de todo 

despues de un rato recuerda que 
el de los atrevimientos asombrosos 

magnificos y todo hay que admitirselo. ;,Acaso 

brazo de Tobias tratado a la manera de Ri

vera, esculturando cual bajo relieves la masa de 

color no vale tambi6n por eso solo un otro cua

dro?

Igualmente muy discutido ha sido su “Balboa”. 

Abrigo la persuacion que esas telas inconclusas 

del maestro dicen mas al alma de los que saben 

ver que las muy terminadas, por que parecen 

mostrar dentro de ellas algo de 61 mismo. Se com- 
prende que la finalidad y remate de una obra re- 

quiere mayor ciencia y esfuerzo, con todo no de- 

ja de ser frecuente el caso de que la prolijidad 
excesiva unicamente oculte una enorme paciencia, 

factor poco cotizable en arte. Asi respecto a este

ffroy no lo calificd de tronador y apocaliptico por 

no tildarlo sencillamente de falso?...
Es despues de un prolongado via-je a Espana, 

Italia y paises de Oriente que Merino afirma su 

nueva orientacion. En Roma conoce a Rosales, de 
quien el cuadro Testaments de Isabel La 

Catolica. inspira dos de los suyoS, frecuenta el 

taller de Forttuny y le sirve de modelo, vestido de 

casacon, en el grupo de La eleccion del mo

de lo. En Madrid vive exclusivamente estudian- 

d<> a Velasquez y a Rivera. Adopta la tecnica del 
uno y la comprehsidn estdtica del otro. El, cuyo 

ten.peramento fu6 siempre naturalista, debio que- 

dar encantado al hallar en Velazquez la represen- 

tacion maxima, elocuente y estupenda de su pro
pio sentir; debio pensar que en 61, en su mane

ra sintetica, sincera de ver la Naturaleza, estaba 

el summun d 1 arte, y, participando del exalta- 
do fervor dr* Mengs, posiblemente tambi6n ex- 

clam6 a igual que 61: “este hombre parece no 
pintar con pincel sino con la verdad misma’ .

manos

Lectu-
El

Lctc tu

la . es-

Los fon-

interior de tienda de judio usurero, donde dos 

elegantes del siglo XVII, algo caducos de ahos, 

amor y dinero, van a empehar un rico collar. La 
escena puede mirarse a ojos francos, sin necesi- 

dad del acostumbrado recurso de hacer camara 

dptica con las manos facilita-ndo la percepcion. 

Pertenece al gdnero que los flamencos y los in- 

gleses han sabido explotar profusamente. Ni Ho

garth ni Dow hubieran hecho c<»n mayor esmero 
este conjunto. Encuentro bastante defectuoso el 

perro rcmeda los de jugueteria; no olvidemos 

tambien que Velasquez enseha caballos de 
parecida: aquel del Infante Don Baltazar, 

ejempio.

Regresa Merino a- Paris y hace La mujrr 

que ric — el retrato de su antigua maitresse — 

estupenda y dificil rinfonia en gris, a mi enten- 
der la superior obra del pintor. Luego 

Tobias y el Ange’, La. Venganza de Corna- 

ro, La resurrcccion de Lazaro, Hamlet, 

Balboa y su fila de Cocottes No conozco el 

Hamlet sino por reproduccion grabada- y no 

es posible formar juicio sobre tai mezquina base, 

pero transcribe los elogios que merecio de La
tour, critico del Salon en 1872 en Par's y que co

pia Fernando Casos en “El Americano” de 1873: 
“Al frente del Hamlet de Merino, delante de eista 

obra grande y bella, que impresiona hasta ha
cer olvidar que Delacroix ha tratado cl mismo 

asunto, es precis© decir altamente esta cis una 

obra maetra.eA. mas hello cuadro que ha sido he- 

cho en este genero despues de muchisimos- ahos”.

Uno de sus euadros mas discutidos de aquella 

epoca 

TO O 

bido
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re estudio sobre 

ilbums de dibu-

Abril y de Vi- 
ugusto Barrios, 

llos pertenecien- 

'railes 
ilartin 

posible

En Jos .momentos actuales, habiendo lle- 

gado a nuestra redaccion la noticia de que 

la senora de Morales preparaba un gran Re

cital de Musica Criolla, con el objeto de dar 

a conocer los resultados de su intensa labor

r -
il

■ IM P

movido mAs en- 

la razon es ob- 
ensible para to

il existencia fu6 

r lienzo parece 

i su museo, en- 
i exquisita fres- 

la a Deschamps 

o trances mo- 

ontro sin vida, 

la que fu£ tan 

nodes el no ha 

su obra main-

I 
i

m inef inclusion, 

a: para creerle 
me es suficien- 

_)n que ha sido 

su nota audaz, 

lo y esa ola es- 

estacion p^tente 
loniosas. Pongo 

ue han pintado 

il.

I II

Merceda- 

de Po- 
olvidar

La nee ro de
i casa, Curas y 

lilio, Romero y 

:an en estos di- 

gares que 61 ha 
itan algunos de 

de Rio de Ja- 

838 (acuarela y 

aza de Trujillo

sn

la senora Rosa Mercedes 

el objeto de

apresuramo-s 

a solicitar una entrevista, deseoscis de ha 

liar la confirmacion de tan interesante pro- 

yecto, la miema que nos fue concedida de 

inmEdiato. con caracteristica gentileza.

Son las 7. p.m. Dejamos atras la bulli- 

ciosa arteria central y nos encontramos en 

el limems’imo barrio d3 San Sebastian. Una 

iglesia vetusta, donde fuera bautizada Rosa 

de Santa Maria y florecieron las virtudes 

del Beato Martin, flanqueada por la clasica 

plazuela con pileta y ahejas palmeras, rea 

liza el milagro de perpetuar un rincon de la 

Lima que se va. Atravesamos el amplio pa

tio y zaguan de la antigua casona, y tras 

brevisima espera, saludamos en nembre de 

“EXPRESION” a 

de Morales, y le 

nuestra visita.

— Si, — nos

1

I 1

;anza d<‘ Cor

se prefiere on 

ecnica, el scplo 

ira nacional ha 

ue aquellos dos 

^tra historia; si 

Juan de Rada 

ctorica pertene- 
o que absoluta- 

por lo que ve- 
ia patria; ni la 

spirado una so- 

’onstato simple- 

l artista es fru
nite expontanea 

■ igual manerar 

.as galantes pa- 

y resultaba un 
, de Mtissonier 

:• de otro modo 

tico le hizo este 
limis".

Ricardo Palma, 
> en Paris, nos 

ire su persona. 

Ostura gallarda, 

mo ademas era 
nunca en torno 

:es. Se explican 

6poca y de 

*o municipal de 

, desde que es- 
ipreciar su mo- 

ar sint6tico con 

el color colo

de primera in
cas reales inten- 

□r el modernisi- 

e simples esbo- 
_ro compatriota!

’ * III IIl r' '1 II

rssponde con su Clara son- 

risa— mp, encuentran ustedes en plena pre- 

paracion del Programa que espero 

muy en breve al publico de Lima.

— Y que estamos seguros ha de constituir 

suceso inolvidable,— anadimos nosotros— 

sobre todo si, como se nos ha infonmado, se

ra presentado el dia de nuestra efemerides 

nacional, en la Funcion de Gala, y bajo los 

auspicios del Concejo Provincial.

—Sobre este particular, solo puedo con- 

firmarles que he solicitado la sala del Muni

cipal para esa fecha, considerando que es la

XFK.11.S1O1N, nei a isus prupuoiLVB u- 

cooperar a la exaltacion de nuestros 
mas autenticos valores nacionales, 

ofrece a sus lectores una verdadera primi- 

cia informativa al presentar, en csta pagina, 

la magnifica labor que viene realizando la 

senora Rosa Mercedes Ayarza de Morales del 

Solar, en pro de la p:rpetuacion y estiliza- 

cidn de nuestros hermosos aires criollos, que 

estaban en vias de perderse definitivamente 

en el olvido, por la falta de un miisico de va- 

limento que los inmortalizara para siempre 

en el pentagrama.
La personalidad artistica y social de la 

senora Ayarza de Morales no precisa de ma- 

yores cc.mentarios. Sus brillantes cualidadrs 

de pianista, directora de coros y orquesta, y 

animadora de inolvidables actuaciones musi

cales, han dejado imborrable recuerdo, y el 

publico limeno, que sabe todo lo que a sila 

debs el progreso musical del Peru, le ha tri- 

butado siempre su mas calida admiracio). 

Recientemente, la presentacion de sus “Pre 

gones Limenos”, en la Sala de la Sociedad 

‘‘Entre Nous”, con motive de la conmemora- 

cion de sus Rodas de Plata institucionales, 

desperto un inusitado entusiasmo entre el 

distinguido auditorio, obligando a la repeti- 

cion de esta encantadora evocacion de nues- 

tro pasado, y suscitando los mas elogiosos 

y rendidos comentarics de la critica perio 

distica.

*

SENORA ROSA MERCEDES AYARZA DE MORALES DEL SOLAR

nos
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en
operarios nacionales, contri- 

nuevo aporte .material a 
a nuestra pa-

a cargo 
y la estilizacion 

“Concheperla”, para Coro “a capella". 
segunda parte, se 
Limenos”, esta vez 
orquesta; y como 
una estilizacion y 
uno de los aires que logre rescatar del olvi 
do y cuya transcripcion es la iinica en la ac 
tuaiidad: el Panalivio; para terminal- con la 
exaltacion de nuestro caracteristico baile na
tional: la Marinera, realizado con escenogra- 
fia, cores, ballet y orquesta.

Un fuerte repique de campanas irrumpe 
la charla, recordando a los feligreses de la 
clasica parroquia la bora de sus devotiones, 
y a ncsotros, la fugacidad del tiempo trans 
currido tan amablemente, despidiendonos de 
nuestra admirada interlocutora y agrade- 
ciendole, una vez mas, la primicia periodisti 
ca que su gentileza nos permite ofrecer a 
los lectores de “EXPRESION".

H1

mejor oportunidad para exaltar nuestros va 
lores nacionales y exhibirlos ante el elemento 
oficial y diplomatico.

—Seria usted tan gentil de ad'lantarnos 
alguncs conceptos acerca de esa funcion?

— Desde luego. La realization de este 
Recital cumple varias finalidades, igualmsn- 
te importantes. Tenminada ya la primera 
fase de mi labor en pro de nuestro folklore 
criollo, o sea, la recoleccion y eccritura de 
los principales airts costenos que estaban 
a punto de perderse definitivamente, consi- 
dero llegado el momento de editarlos en for
ma adecuada para asi, poderlos difundir am- 
plimiente en el Peru y el extranjero. Eisto 
requiere previamente, hacerlos escuchar al 
publico limeno, despsrtando su interes y con- 
tribuyendo a desterrar la funesta creencia 
de que nuestros bellisimos aires criollos son 
algo pecaminoso y cubalterno. renido con la 
idea de selection artistica y social. La pre
sentation del Recital en la Funcion de Gala 
sera una objetiva leccion en este sentido, de- 
mestrando que contamo.s ya con elementos 
propiOS dignos de figurar en un programa 
de musica seria; y la concurrencia de altos 
funcionarios del Estado les permitira tarn 
bien apreciar la calidad de nuestro folklore 
musical y sus in.iumcrables proyecciones en 
lo que se refiere al momento de nuestro sen 
timiento nacionalista por la exaltacion de los 
valores propios, postergados hasta ahora por 
importation's extranjeras, de inferior cali
dad.

La conversacion se anima y se apasiona 
en torno de e.ste nobfisimo smpeno: la exal 
tacion de nuestra peruanidad en todas sus 
fases, siguiendo el ejemplo de otros paises 
que, inclusive, han llegado a conquistarnos 
artisticamente, imponiendonos su musica po 
pular, todo el’o debido a la falta de ediciones 
de musica peruana, que hicieran factible su 
ejecucion. El tema es de suyo, tan vasto, 
que lleva a los mas optimistas horizontes.

—Es curioso observar— nos dice la seho- 
ra de Mora'e?—como las audiciones de nues
tro folklore, que he t mido ocasion de ofrecer, 
en forma privada, han despertado identico 
fervor y la idea de identicas posibilidades. Y 

indudable que tenemos ad portas dos com 
que constituyen, a la vez, 

de
Me re

los priimeros alentadores de esta recopilacibn, 
para editar esta obra en el Boletin Latino 
Americano de Musica de Camara.

—Sinembargo,— nos dice la s:hora Mo 
rales — no he llevado adelante esto.s proyec- 
tes, pues encuentro mas natural y digno 
editar esta obra en el Peru, en talleres na
cionales y con 
buyendo con este 
la propaganda, tan necesaria 

tria.
—Y como nacio en usted, cultivadora 

destacada de la musica clasica, el interes por 
nuestros aires criollos, tan abandonados?

— Pues prrtisamente, a can a de ese mis 
mo abandono que estaba ocasionando su irre
mediable ccndena a desaparecer para siem 
pre, junto con sus populaces creadores. No 
faltd quien me hiciera sentir la obligation en 
que todos estamos de aportar nuestro grano 
de arena a la obra de con.ervacion del 

folklore national.
—Imaginamcis las dificultades que para 

usted habra supuesto el familiarizarse con 
un genero que, por su mismo abandono, re 
sulta dificil de escuchar, pues aim las jara- 
nas "de pura cepa” van siendo cada vez mas 
raras y, aun en ellas, resulta dificil decidir 
a les cantores a que interpreten una agiie- 
nieve o una resbalosa, en vez de las consa- 
bidas rumbas y rancheras.

— No han sido pocas, en ese aspecto, sobre 
todo en lo que se refiere a la busqueda y re- 
con. truccion de los aires mas antiguos, des 
conocidos ya por los actuales cantores y de 
los que no encontre. al comimzo, otra refe- 
rencia que su sola denomination, conservada 
por cronistas y estudiosos de nuestro pasado. 
Pero en lo que respecta al “nervio” y com- 
pen. tracion con nuestra musica criolla, ad 
mitiran ustedes que no ha sido para mi ta 
rea tan dificil, si recuerdan que el inquieti- 
simo "Karamanduka” es, entre otras cosas, 
mi hermano y uno de los mas consagrados 
cultores de la clasica jarana, desde la in 
creible edad de 10 anos, de modo que desde 
muy nina aprendi a conocer y a gustar del 
mas acabado criollismo.

Pero el aspecto realmente complicado y 
que ha demandado el mas paciente estudio y 
dedicacion, ha consistido en la dificultad de 
expresar, dentro de formas musicales co - 
rrectas, toda la arbitraria y hasta anarquica 
libertad de los giros musicales populares, sin 
perder por ello su savia original. Y no se 
diga nada, en cuanto a las letrillas, de inne- 
gable travesura y picante intention, pero 
frecuentemente, imposibles de estampar en 
una Coleccion destinada a conquistar los es- 
tratos superiores de la cultura; alii, ha sido

es
premises series 
dos esplendidas oportunidades de poner 
relieve nuestros autentico-s valores.
fiero a la proxima Conferencia Panamerica 
na de la Paz, que se realizara en diciembre, 
y a la Exposicion Universal de 1939, en Nue 
va York, donde podriamos presentar un Cua 
dro Folkldrico de nuestras .mas pintorescais 
modalidadt-s custumbristas y musicales, se- 
guros de conquistar otros piiblicos, sobre to 
do, los norteamericanos y europeos, fatiga- 
dos ya de la persistencia de los ritmos afro- 
cubanos. A la vez, estarla.mos tambien en 
aptitud de satisfacer la demanda de musica 
escrita, que ya formulan insistentemente, des 
de ahora, destacadcs artistas e Instituciones 
de estudios Folkloricos. Y no quiero exten- 
derme sobre el campo de la cinematografia 
y la posibilidad de lanzar una production 
musicada, de ambiente netamente criollo, 
realizada dentro de formas superiores artis- 
ticas, con lo qu ■ lograriamos la mas eficien- 
te propaganda nacionalista, como esta ocu 
rriendo con Mejico, Argentina, Chile y otros 
paises, preocupados de este aspecto de sus 
relaciones internacionales.

A continuation, la senora de Morales nos 
muestra algunas de las cartas recibidas con 
motivo de sus activdidades folkloricas. Asi. 
nos enteramos del exito rotundo que estan 
alcanzando en su gira los Cosacos del Don, 
que nos visitaron ultimamente, interpretan- 
do un arreglo de “India Btlla",; Lucretia 
Sarria, al cantar en Nueva York algunos de 
los aires peruanos, estilizados por la senora 
Morales, desperto tan grande interes que una 
poderosa estacion radiodifusora, le ha soli 
citado su autorizacion y envio de toda su 
production musical, para incluirla en s,s 
programas; tambien nos enteramos de los 
propositos del Profesor Curt Lange, uno de

preciso encontrar el sinonimo que exprese la 
idea con igual donaire y sin ofensa al bu n 
decir.

Y cree usted que estamos en vias de 
lograr una c’asificacion de los diferentes ai 
res y bail s criollos, pues es innegable que 
coexisten tantara versiones como cantores, y 
resulta por lo monos dificil, precisar las di 
fcrencias entre una y otra?

—Creo haberlo logrado ya ampliamente — 
nos responde al punto la senora de Mora
les y esto ha constituido otra de las gran- 
des dificultades, pues a traves de innumera 
bios v.rsiones de un mismo aire, debidamen- 
te anotadas y controladas, se ha llegado 
establecer sus caracteristicas esencialcs, que 
al ser fijadas en el pentagrama p rmitiran 
una diferenciacion inmediata con otros pa- 
recidos. Pero seria inacabable seguir paso a 
paso el camino recorrido en varies anos de 
d dicacion.

—Podria usted darnos una referenda de 
los aires que ha logrado captar y diferenciar 
tan eficazmente?

—Entre los muchos que apareceran en la 
. dicion proyectada, y cuyos nombres suenan 
a nuevo, pues habian caido en complete desu- 
so, puedo citar, ademas de la conocida trilo- 
gia d - marinera, tondero y resbalosa, los 
del festejo, zocabon, las decimas de desafio. 
el panalivio, el toromata, la sanguarana, la 
cumbia, la cumanana y tantos otros.

Y entre ellos cuales seran 
en el Recital quo se prepara?

—Los mas adecuados como espectaculo y 
estilizacion. En la primera parte, se presen 
tara en forma de Conderto de Camara, los 
temas mas melodiosos a cargo de solistas, 
cuartetos y la estilizacion do la inmortal

En la 
reprisaran los “Pregones 
con acompafiamiento do 
u’timo acto, presentare 
realization escenica, de
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lleza estetica en ella contenida, sino otro de 
mas trascendente valor y que emana de su 
alta virtud moral. De la hondura plena, de 
grandeza de su alma viene el soplo aposto- 
lico, tierno y sencillo que es tambien carac- 
teristico de la obra de Gabriela Mistral. La 
profundidad realmente humana de sus sen- 
fimientos se refleja clara en sUS poeslas y 
en su extraordinaria labor de educadora, de 
raaestra libre. Y es que por encima de todo 
brillan en Gabriela Mistral su propia liber- 
tad valerosa, demostrada en la plenitud va
riable de su conciencia; su admirable altivez 
llena de orgullo que define su enegica perso
nalidad; y su incomparable espiritu religioso 
en el mas cabal sentido de la expresion.

T-a religiosidad de la Poesia de Gabriela. 
Mistral tiene, asimismo, origen biblico. La 
noetisa chilena, que es evidente que no tuvo 
en su formacion literaria el ejemplo de los 
r-lasicos griegos y latinos, que no anduvo por 
los caminos de Grecia y Roma, revela en su 
profundo mensaje poetico notable influencia 
venida de la Biblia, a la que se une el rico 
alimento espiritual proporcionado por dos 
poetas orientales. Rabindranath Tagore y 
Omar Khayan. Su alma siente el dolor de 
los seres indefensos y tristes, el de los ni
nes y el de las mujeres que sufren en aban- 
dono. Y este noble y puro sentimiento suvo 
esta impregnado de amor Cristiano, de reli- 
giosa humanidad, y surge rico de emocion 
a traves de toda su obra en la que palpita 
una ternura evangelica. Su religiosidad la 
lleva a la meditacion de los mas intensos 
problemas espirituales y es fuente de tierno 
amor a la ninez y al desvalido. Ella ha di- 
ch'.o: “Porque yo no soy una artista, lo que 
soy es una mujer en la que existe viva el 
ansia de fundir en mi raza, como se ha fun
dido dentro de mi. la religiosidad con un an- 
helo lacerante de justicia social”. Cree que 
nada puede servir mejor para la concordia 
entre las almas y los pueblos que el verda- 
dero espiritu religioso, como la principal de- 
fensa del mundfo contra “el materialismo 
oprobioso de este momento”. Su religiosidad 
no es la de los misticos, encerrados en su 
soliloquio sublime con Dios, sino, llena de ac- 
tividad trascendente, como un dinamismo 
divino y poderoso capaz de influir en la mar- 
cha de la Humanidad para su mejoramiento 
social y animico. La veracidad leal de su 
pensamiento es en todo acorde con la heroica 
sinceridad de su espiritu netamente religio
so, de sencillez casi apostolica. Por eso es 
que piensa y sostiene que es necesario po-

Hace decenio y medio vi por primera vez 
un retrato de Gabriela Mistral. En el 

i aparecia su rostro Ueno de esa augusta 
serenidad que es verdadero reflejo de su aus- 
tera personalidad. La i'ustre poetisa chilena 
me produjo—viendola en ese retrato— una 
fuerte impresion, con sus rasgos faciales fir- 
mes y rotundos, con los parpados tristemente 
caidos como para sentir mejor la desolation, 
y la boca con una expresion de amargura 
dolorosamente acentuada en la comisura de 
los labios. Me sorprendio entonces que a los 
treintaicuatro ahos de edad la fisonomia de 
esta mujer mostrara ya huella tan honda de 
sufrimiento espiritual y de lucha interior. 
Y. aunque en su figura no resaltaban visible- 
mente aquellas caracteristicas encantadoras 
que en lo fisico nos agrada ver en la mujer 
que despierta nuestro interes y que solo son 
nbtas de banal frivolidad, me senti vivamen- 
te atraido por la nobleza intelectual que tras- 
cendia de su rostro tan expresivo. Busque 
afanosamente lo que de su produccion litera
ria. que desconocia, me fuese dado conseguir, 
y lei con curiosa lentitud, por primera vez, 
poemas de Grabriela Mistral. Elio fue en el 
libro editadb en 1923 con el titulo “Desola- 
cidn” por el Instituto de las Espanas, de 
Nueva York, volumen que contiene 73 com- 
posiciones en verso clasificadas en cuatro 
capitulos (Vida—La Escuela—Dolor—Natura- 
leza); 13 poemas en prosa. y 5 Cuentos Esco- 
lares. En este libro magnifioo, donde se ha- 
bia reunido la casi totalidad de la produccion 
de la gran escritora, aprendi a sentir admi- 
racion por su obra netamente poetica, al par 
que por su extraordinaria labor magisterial.

Parece que en la revista juvenil “Norte y 
Sur” que se editaba en Santiago de Chile en 
1912. la senorita Lucila Godoy y Alcayaga— 
entonces profesora de castellan'o y geografia. 
en el Liceo de Ninas de Los Andes—publico 
unos versos al pie de los cuales aparecio. 
por primera vez en el mundo literario. el 
se.udonimo Gabriela Mistral. Dos anos des
pues, en 1914, concurrio a los Juegos Florales 
celebrados en la capital chilena y en ellos 
obtuvo la mas alta recompensa, la flor natu
ral. con sus Sonetos de la Muerte. Asi nacia 
a la celebridad aquella joven y desconocida 
poetisa que vivia muy pobremente en una 
leiana provincia serrana, y cuya fama bien 
pronto dejaria de ser national para conve.r- 
tirse en continental y, algiin tiempo despues, 
recorreria el orbe civilizado. En el prologo 
de la tercera edition de “Desolacidn” (Nas- 
cimento, Santiago de Chile, 1926) el conoci-

En esta casa de EXPRESION, se siente por Gabrie

la Mistral---el mas alto exponente de la mentalidad 

del espiritu y la sensibilidad de la mujer de Ame

rica—profunda, arraigada, fervorosa admiracion. La 

presencia en Lima de esta mujer insigne, maestra, 

poetisa y pensadora sin par, origina en esta revista 

regoeijo singular, regoeijo que es tambien de la ciu- 

dad entera, que se honra con su visita. A Jose Car

los Llosa, periodista limeno, uno de los mas brillantes 

y culros de las nuevas generaciones del Peril, hemos 

encomendado el articulo que publicamos sobre Ga

briela Misrral, que serci leido con placer por nues- 

tros leefores, por la justeza de sus conceptos y la 

certera apreciacion que en el se hace de la perso

nalidad, del espiriiu y de la obra de quien es por su 

produccion intelectual y por su vida una de las mas 

autenticas glorias de nuestra America.

do critico Hernan Diaz Arrieta (Alone) ha 
pscrito lo siguiente: “La flor natural atrajo 
sobre ella las miradas y todos sintieron cu- 
riosidad por esa mujer oscura, de personali
dad fuerte y aspera, encina bravia que ocul- 
taba celdillas de miel silvestre bajo la cor- 
teza”.

El hermoso seudonimo escogido por Lucila 
Godoy revela su fina vocacion literaria. Es 
evidente su fuerte admiracion por Federic.. 
Mistral, el gran poeta provenzal, autor de 
“Mireia.” cuyo apellido busca para componer 
su nombre de letras. En una poesia que es- 
r.ribio en Mejico, “Mis libros,” la poetisa chi
lena, que indudablemente carecio de maes- 
tros en la literatura y que hasta la apari- 
cion de los Sonetos de la Muerte—segun se 
sabe por ella misma—i^o habia tenido otras 
lecturas que la Biblia, uno o dos tomos de 
Vargas Vila, al incomparable Rabindranath 
Tagore y a Tolstoi; en “Mis libros” canta su 
admiracion por Federico Mistral emocionada 
ante la inspiracion rural, campesma, del ul
timo felibre; asi como tambien elogia al gran 
poeta lusitano Guerra Junqueiro, a quien 
considera entre los primeros cantores que 
han embellecido el mundo, y que es uno de 
los inspiradores de Gabriela Mistral, con su 
acento de virilidad que ha impregnado de lo 
que podriamos llamar rudeza masculina la 
obra poetica de esta autora. En “Mis libros’ 
re.cuerda a Amadio Nervo, por quien sintio 
siempre sincera devocion y en cierto modo 
estuvo influida; pero sobre todo demuestra 
su fervida admiracion por la Biblia que en 
forma tan clara y rotunda aparece influyen- 
do—sobre todo con su Antiguo Testamento— 
en*" la poesia de Gabriela Mistral. De sus 
profundas lecturas biblicas emana el acento 
de fuego que hay en sus versos, ese frenesi 
que parece revelar la turbulencia de su al
ma. la exasperacion pasional que caracterizi 
no pocas de sus composiciones y principal- 
mente la angustia y la desolacidn de su es
piritu contemplando el dolor de la criatura 
humana frente al mundo. Aunque, como los 
r.omanticos, pone su dolor, su propia trage- 
dia, entre sus ojos y el mundo, Gabriela 
Mistral por su forma personalisima j la al- 
tiva independencia de su mentalidad no de- 
be ser considerada en el campo literario de 
aquellos. Ella supo estar absolutamente sola 
con su dolor, en medio de una severidad 
exenta de lloriqueos y, por supuesto, de ar- 
tificio. Hay en su poesia, de antes y de aho- 
ra—en toda su obra literaria--no solo el me- 
rito indiscutible que proviene de la pura be-
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toda la emocion de quien da sin esperar 
Tai es tambien el secreto de 

la encantadora y suave sencillez de 
versos surgen con

y se deja envoiver
en la errante malla de sus gasas. 
;No saigas ;No saigas alma! 
esta noche al jardin. 
No abandones tu nido, 
No es tiempo todavia .... 
Todavia puedes escanciar el 

jugo de tu vida presente, 
Todavia puedes vivir de 
la esperanza del jardin.

Porque ese afan 
de apurar el misterio 
de lo que ha de Hegar 

al fin....................................
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En realidad, lo que mas caracteriza la p'oe- 

sia de Gabriela Mistral es su tierno sentido 
de humanidad cristiana, que la hace amar 

a los ninos y sentir la maternidad espiri

tual como el unico consuelo de su vida. Ama 

a los ninos de las escuelas como si todos fue- 
ran hijos suyos, ella a quien no le fue dado 
el gozo casi divino de sentirse madre. Y es 

de este otro gran dolor, de esta tristeza ad- 
mirablemente cantada por ella en versos al 
hijo ausente, sofiado y anhelado, que la poe- 

tisa sale noblemente purificada. Este dolor 
es la fuente inagotable de su ternura, del 

arroyo de consuelo a las madres y a los se
res que sufren, diseminado en voces profun- 

das, en cantos vivos, “en confesiones desga- 

rradas que son la historia de su alma en la 
soledad.” De aqui emana su prof undo espi- 

ritu religioso, el noble desprendimiento Cris
tiano de hermana de la Caridad, que la ha
ce ir por el mundo dando en armonia y belle- 

za 
nada para si.

ClTCUl....
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Mistral no hay misticismo y que por lanto 
no es justo ni logico calificar de mistica a la 
poetisa chilena. El mismo autor hace notar 

certeramente que las poesias en que ella ha- 
bla con Dios o se dirige a El no son “para 

cantar los goces de la union con El, ni para 
expresar el deseo de que esa union se rea- 
lice, sino solo para calmar la inquietud hu

ms na que en la poetisa dejo la tragedia que 
la hizo viuda antes de casada”. Conviene re

corder que en 1909 se suicide—cuando ella 

tenia veinte ahos—el unico y verdadero amor 
de su vida, Romelio Ureta; y que esta tra- 

gica muerte de quien iba a casarse con Ga

briela imprimio muy honda huella en su al
ma, dolorosamente cristalizada. en su produc
eion poetica de los primeros diez ahos. Este 

dolor real, terriblemente sentido. ha sido can- 
tado sin artificio alguno, con hermosa senci

llez, por la poetisa que en versos puros, de 
autentica emocion, ha. hecho florecer su inti

ma congoja de mujer que da. al mundo sus 
latidos de amante inconsolable y de madre 

espiritual del hijo jamas llevado en el vien- 
tra

! -\n> saigas! ;No saigas alma!, 
/( esta noche al jardin.

No abandones tu nido, 
No es tiempo todavia.................
Un torvo y extrafio rumor 
teje el viento entre las frondas 
y la flor de la noche, 
no ha abierto 
todavia sus fragancias .... 
Todo esta poblado de fantasmagorias, 
y de furtivas sombras inquietantes.... 
No hay luz de plata en los senderos, 
y es que, la media luna, de la luna, 
se desmaya y se arrulla en una nube,
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Que fue cruel? Olvidas, Senor, que le queria 

“Y amar (bien sabes de eso) es amargo 
(ejercicio: 

de lagrimas 
(mojados, 

“un refrescar de besos las trenzas de cilicio 
“conservando, bajo ellas, los ojos extasiados.”

ner la conciencia sobre log intereses. "Sola- 
mente—ha dicho el Espiritu derrite los obs- 

taculos para las grandes empresas y las 
transformaciones verdaderas de la Tierra. 

Solo El vuela, libre y gozoso como el alba- 

tros marine, por encima de las limitaciones 

terrestres”.
La produccion en prosa de Gabriela Mistral 

es casi tan brillante como en verso. Ha es- 

crito articulos periodisticos vigorosos en di- 
versas epocas, especialmente en los primeros 

anos de su vida literaria, y en el'.os, co

mo en sus Poemas en prosa, sus CuCntos 

Escolares, en los trozos admirable^ titu- 

lados “La oracion de la maestra,” “Moti- 

vos del barro.” “Los Cabellos de los mhos.” 

“Motivos de la Pasion,” “Poemas de la ma

dre mas triste.” ‘Poemas del extasis,” “Poe
mas de las Madres.” se ve con nitidez la pu- 

ra y sencilia emocion de su mensaje de Poe- 
sia, asi como la mision e^angelizadora y hu- 
mana que se ha impuesto la escritora. Ansia 

la justicia divina como alivio del dolor huma

ne, y ella misma se siente Hamada a desem- 
nenar en cierto modo un panel en tai senti

do. Esta. fisonomia es la que Caracteriza su 
obra pedagogica, su mision de educadora, de 
maestra, y que—como dice en su interesante 

v completa obra Raul Silva. Castro— Gabriela 

Mistral pensara en la epoca inicial de su ma- 

gisterio en hacer “hombres justos, 
dos del bien y de la verdad, de esos inquietos 
muchachitos que la saludan afectuosamente 
todos los dias”. Por cierto que en lo mas 
intimo de su pensamiento pedagoglco alien

tan vitalmente los ideales de Tolstoi concre- 

tados en su escuela de Jasnaia Poliana y de 
Tagore, con la suya del bosque vecino de 
Calcuta—como lo diiera ella al periodista ar
gentine Alberto Gerchunoff. Y es o’ temor 
a lo que, fatalmente. es v debe ser la escue

la del Estado. un organismo estatico, inmo- 
vil, con disciplina automatizada en un regi

men preconcebido, la causa de su apart.a- 
miento de la educacion publica por imposibi- 

lidad de realizar su ideal de la escuela libre 
y abierta a todas las ensonaciones.

Raul Silva Castro combate la tesis del mis

ticismo en la poesia de Gabriela Mistral, 
considerando que no basta que el poeta. hable 
con Dios o de Dios para que se le califique 
de mistico. Dice a este respecto que la auto- 
ra confunde su cristianismo. de origen ho- 

gareno, con notas llenas de panteismo y aun 

tie teosofia oriental: y se basa en el concep- 
to de Menendez y Pelayo, que sostiene que 
cl objeto de la poesia propiamente mistica 

“es la posesion de Dios por union de amor,” 
para lo cual el poeta "procede como si Dios 

y el alma estuviesen solos en el mundo,” pa
ra afirmar que en la poesia de Grabriela

naturalidad, libres de los pesados mantos de 
la literatura, casi con la pureza d# los ritmos 

ancestrales—como debe ser y es la verdade- 

ra Poesia.
Gabriela Mistral ha dicho: “Creo que el 

Cristianismo, con profundo sentido social, 
puede salvar a los pueblos. He escrito como 

quien habla en la soledad, porque hr vivido 
muy sola en todas partes. El pesimismo es 
en mi una actitud de descontento creador, 

actiVo y ardiente, no pasivo. Mi pequeha obra 
literaria es un poco chilena por la sobriedad 

y la rudeza. Nunca ha sido un fin de mi vi
da: lo que he hecho es ensenar y vivir entre 

mis ninos”.
Ciertamente, Gabriela Mistral no debe ser 

considerada, en forma exclusiva, como poeti
sa chilena. De modo general debe contarsela 

entre las poetisas espanolas y si se quiere 
restringir en algo esta afirmacion, come una 
de las mas grandes y autenticas poetisa.-: de 
Hispano-America, de la nuestra, trop’cal y 

ardien;e. Ademas, hay que distinguiria en 
forma absoluta de las otras poetisas america- 
nas contemporaneas, por su austeridad de i- 

maginacion y por lo que podemos calificar de 

castidad en la concepcion. No hay en ella 

el canto amoroso, pleno de erotismo, de mu- 
chas de nuestras mejores poetisas de Centro 

y Sur America; y en sus versos mas que un 
amante que venga a quererla—hay que adver- 
tir que nunca olvido la fidelidad al novio 

tempranamente desaparecido—ansia un hijo 
que estrechar contra su pecho henchido de 

amor materno. Sintiendose plenamente his- 

pano-americana dice y demuestra su amor a 
Espana, al propio tiempo que su respeto. “Mi 

patria es tambien esta, grande, que habla ia 
lengua de Santa Teresa y de Gongora”.

Gabriela Mistral, segun propia declaracion 

de hace muy pocos anos, tres creo, se ocupa 
en la actualidad en escribir un libro sobre 
San Francisco de Asis, que por los fragmen- 

tos que se conoce sera sin duda la mejor 
obra de su genio literario. Tambien prepara 
unas biografias de otros grandes varones del 

espiritu, como Tolstoi, Donatello, Jose Marti, 
Las Casas, Tagore.

“Vengo de campesinos y soy uno de ellos. 
Mis grandes amores son la Fe, la tierra, la 
Poesia.” Estas lineas llenas de inspiracion 

religiosa escritas por Gabriela Mistral dejan 

traslucir la noble austeridad de su espiritu 

triste, en el que se perfila el sentido ascetico 
de la vida de esta mujer que, a pesar de sus 

rasgos a veces asperos y rudos, no deja de 
ser buena con los humildes y los necesita- 
dos. Hizo a la Vida el sacrificio de su amor 

y se consagro al mas duro de los apostola- 

dos—el que por tantos anos ha ejercido—con 
religioso amor por la humanidad.

“-4 
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Humberto Montini, un pintor que conoce a 

fondo su metier, nos trae algunos paisajes 
de su propia tierra y tambien cultiva la na- 
tura morta, cayendo frecuentemente en 
la concesion a los gustos por la puestadesol 
a contraluz, las frutas a medio pelar, etc. 
Poco nos interesaria si no hubiese presenta-

os primeros seis meses del ano ar- 
tistico pueden resumirse en unas cuan 
tas notas para los lectores de EX- 

PRESION. En realidad, no ha sido tiempo 
perdido, sobre todo si tenemos en cuenta las 
proporciones del medio y la temporada vera- 
niega, siempre poco propicia a conciertos y 
exposiciones. A pesar de ello, los hemos teni- 
do en buen numero, contando casi todos con 
el estimulo de la concurrencia y el aplauso.

i
"bn

Emilio Goyburu fue el primer expositor del 
ano: inauguro su .muestra el 3 de enero, en la 
Sala “Bach”. Y asi como hay exposiciones 
“retrcspectivas” o exposiciones “postumas”, 
podriamos decir de esta de Goyburu que fue 
una exposicion “resurrectiva”, porque, para 
muchos, Goyburu habia muerto para la pintu- 
ra. Iniciado, como casi todos nuestros dibu 
jantes, en plan de caricaturista, continuo lue- 
go como ilustrador y acabo en imaginista, 
cultor de una suerte de modernismo capri- 
choso, deleite de superficie que se manifesto 
en una serie de estampas decorativas, chis- 
peantes de color y de audacia lineal. Asi cul- 
minada su trayectoria de dibujante, pasaron 
diez o doce anos sin que diera mas acuerdo 
de su persona hasta esta reaparicion, ya en 
pleno rpl de pintor, en la que nos presenta 
maduros frutos de un fervor interpretative 
costumbrista del que desde sus primeros 
tiempos did promisoras pruebas. Una doce- 
na de lienzos en que registra tipos y escenas 
populares de su tierra de Facasmayo, no tra- 
tados hasta entonces, nos revelan a un nue- 
vo Goyburu, que de hecho se incorpora a 
nuestro elenco de pintores con signification 
y personalidad. Perfectamente consciente en 
la manera de enfocar sus temas, bien defini- 
do en la intention interpretativa de la psico- 
logia de los poblanos, seguro en su estructu- 
racion fisica, en la que no disimula su senti- 
do critico — pervivencia de su antecedente 
de caricaturista—, Goyburu nos descubre 
un aspecto regional desconocido, en el que 
a la vez que preciosos documentos costum- 
bristas y valiosas fichas tipologicas, nos ofre- 
ce pruebas patentes de una armoniosa fres- 
cura de paleta que confirma sus titulos de 
pintor. Al mismo tiempo reune toda la suite 
de sus estampas decorativas de anos atras y 
dos ensayos de retrato, uno de los cuales, 
el femenino, autoriza decididamente al pin
tor a cultivar ese genero. En cuanto a las 
estampas, veianse irremediablemente pasadas 
de moda... Por lo mismo, su presencia es- 
taba explicando el parentesis gestativo de la 
nueva obra, que, aun cuando coincida con un 
movimiento que esta hoy en boga y quiza sea 
desplazado manana por nuevas tendencias y 
nuevos ideales pictoricos, mantendra, sin em
bargo, inalterable su valor intrinseco de bue- 
na pintura, rica de forma, de contenido y de

*
* *

En abril, dos artistas, los pintores Manuel 
Domingo Pantigoso, arequipeno, y Humberto 
Montini, milanes, han expuesto sus obras, 
aquel en el local del Aero-Club, este en "En- 
tre Nous”. Pantigoso reaparece para presen 
tar cuarenta “bocetos decorativos para pin
tura mural”, segun propia clasificacion, que, 
a nuestro modo de ver, no es tan legitima co
mo parece entenderlo el autor. El sentido 
clasico de pintura mural y su reactualizacion 
moderna, que tanto impulso ha recibido en 
manos de algunos grandes pintores mexica- 
nos, no es el tan simplista de imaginar que 
sea mural todo Io que se pinta o lo que se 
pega en la pared. Por pintura mural debe 
entenderse, en primer lugar, toda pintura cu- 
yo contenido sea de tai entidad artistica que 
merezca perennizarse y cuya realization pue- 
da resistir el mas severe analisis. Los boce
tos del senor Pantigoso, si bien lucen, en 
algunos casos, gracia lineal y agradables e- 
fectos de color, asi como tambien logra resul- 
tados atractivos en cuanto a los asuntos y a 
la composition de escenas caracteristicas, 
son mas bien aplicables a la decoracion 
interior y nos parece que se adaptan, como 
ya lo hemos apuntado, a las modernas cons- 

con ese simplismo
de cemento, que

ademas, una tecnica ad-hoc,
en la aplicacion de superficies

coloreadas del mismo material por medio del 
soplete. No se trata, pues, de pintar al oleo 
o al temple sobre paredes de cemento. Los 
temas del sehor Pantigoso, asi adaptados a 
la decoracion, con la tecnica legitima, pueden 
representarle muchos exitos, de la misma 
manera que su ada/ptasion a la propaganda 
turistica, pues muchos de sus bocetos tienen 
toda la eficaz apariencia de carteles de esa 
naturaleza.

“Creo que el 
mtido social, 
escrito como 

lue he vivido 
pesimismo es 
onto creador, 
pequeha obra 
la sobriedad 

fin de mi vi- 
y vivir entre

ro en la Filarmonica y en el Club Arequipa 
el segundo, un principiante que merece un 
elogio de aliento y simpatia. Ponce exhibio 
una serie de paisajes de muy desnivelada ca- 
lidad, lo que no impidio que se advirtiesen 
algunas cualidades innatas de pintor, desgra- 
ciadamente mal cultivadas. Sus deficiencias 
de dibujo sabe compensarlas Ponce con sol- 
tura de empaste y aun con certeros efectos 
de color, que le rinden mas cuando se en- 
trega francamente a. cierta manera impresio- 
nista que mejor le cuadra y con la que se- 
nalo sus mas celebradas telas.

* * *
En febrero tuvimos dog exposiciones de 

paisajes, con las que se presentaron por pri- 
mera vez los pintores arequipenos Toribio 
Ponce Tejada y Leoncio Gonzalez, el prime-

En el mismo mes de enero efectuaronse 
tres exposiciones mas: una de affich.es de 
propaganda escolar del Gobierno de Colom
bia, realizados por un excelente dibujante de 
aquel pais, Sergio Trujillo, y que fueron exhi- 
bidos en la Pena “Pancho Fierro”, y las 
otras dos, del pintor espanol Rafael Sanchis 
Yago y del caricaturista arequipeno Victor 
Mendivil, localizada la primera en los salo- 
nes de “Entre Nous” y la segunda en la Fi
larmonica. Sergio Trujillo revela en aquellos 
carteles seguridad y soltura de dibujante 
que conoce y sabe estilizar la forma, a la vez 
que facilidad de concepcidn y un sentido de 
corativo muy atrayente. La idea de semejan- 
te propaganda es digna de imitarse, porque 
agrega a su eficacia natural un tono artisti- 
co que es reflejo de cultura. El sehor San
chis Yago expuso en esta segunda muestra 
suya, nuevos retratos de personas de nues
tros tirculos sociales, en su ya conocida ma
nera, y agrego una serie de paisajes, “Jardi- 
nes de Espana”, realizados con esa fria me- 
ticulosidad y amaneramiento que hacen tan 
aburrida la pintura de ese genero. El sehor 
Mendivil, por su parte, exhibio un cuantioso 
lote de caricaturas de personas conocidas y 
tambien un numero de retratos de damas de 
nuestra sociedad, evidenciando en algunas 
de aquellas aciertos muy felices de sintesis 
lineal — a cambio de muchas caidas en lo 
trillado — y en estos, ausencia de sentido 
pictorico, debilmente compensada con la afa- 
nosa persecution del parecido fotografico, 
que, como era natural, fue su mayor exito.
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Conmemorandosi 
la muerte de Alton; 
concierto de obras 
local de la Acader 
El publico de Lim 
con su afecto al m 
sala recientemente 
“Alcedo" y, asi. el 
pecto, fue bien cur 
Beltroy, que en col 
derico Gerdes, orga

tanto mas apreciable cuanto que se trata de 
un positivo talento pictorico. Cabe apuntar, 

en

Bernardo Rivero, a quien bien puede 11a- 
marse el veterano de las exposiciones, pre- 
sento una cuantiosa muestra en el hall del 
Club de la Union, integrada por sus ultimas 
pinturas al oleo y algunas manchas a la 
acuarela. Paisajes, figuras, escenas folklori
cas, he ahi el mundo pictorico de Rivero. Si 
la mayor parte de lo expuesto no fue mas 
que una reiteracion de sus tan conocidas ca- 
racteristicas, debe reconocerse que en algu-

11 in

Parrafo especial r 
vision el nombre de 
dida pianista chile 
reciente tournee eu 
nuestra capital por 
larga ausencia—, 
de audiciones que e 
el maximum de pi 
minimum de nu'str 
alcanzaron un exite 
Su dominio in strum 
musicalidad y un te 
mas noble fervor, £ 
del publico y la crit 
te impresion.

otras paginas, que Camino vive ahora la eta- 
pa peligrosa de los impulsos propios de una 
juventud llena de habilidad, la cual, si bien 
le permite obterier exito momentaneo, puede 
ocasionarle perjuicio en el porvenir. Los cua- 
dros fluyen de la paleta de Camino con una 
arrogancia cromatica tremenda, pero a veces 
enganosa. Su tendencia hacia lo decorativo, 
a la que le Ueva inevitablemente nuestro vio- 
lento paisaje andino, le pone a cada paso en 
el problema de tener que pintar ein proble- 
ma. Todo es facil entonces y todo gusta de 
inmediato. Pero habria que preguntarle a 
Camino — que para e-o es inteligente y equi- 
librado — si no tendra que aplicar esa des- 
treza tan proxima al virtuosismo a un empe- 
no mas severe y mas profundo. Estas ob- 
servaciones en nada pretenden reducir el po
sitivo merito ni menos el rotundo exito de su 
segunda muestra; pero aspiran sinceramente 
a una colaboracion. A veces — y ojala suce- 
da asi ahora — vale mas una observacion de 
aparente frialdad que todas las alharacas cir- 
cunstanciales. Vaya con la observacion un 
aplauso muy alegre por la mucho que hubo 
de positivo y permanente e:i la muestra, que 
alcanzo uno de les exitos mas envidiables en 
los ultimos tiempos.

Enrique Camino Brent reaparecio, a dos 
anos de plazo de su muestra de estreno. exhi- 
biendo cuarenta oleos en el salon de la Aca
demia “Alcedo”. Camjino confirmo en forma 
decisiva las cualidades de pintor que le va- 
lieron su brillante exito primero, agregando 
a ellas los resultados logicos de su desarrbllo 
artistico, que comprende no solo el progreso 
de la tecnica, mucho mas suelta y segura 
hoy, sino tambien la evolucion mental, valor

nas de sus telas, seguramente las mas recien- 
ts, acusd un plausible afan de evolucion, lo- 
grando resultados muy superiores a los que 
ya le conociamos. Rivero, que ha pintado 
mucho, cae siempre en el error de dar exce- 
siva importancia al numero, descuidando ia 
severidad cualitativa. Y si como con el nume
ro le sucede con las dimensiones. Seria mu
cho mas cuerdo pintar menos cuadros y en 
dimensiones menores. Entonces cabria la po- 
sibilidad de sintetizar el esfuerzo y rendir 
mejor. La prueba nos la did en la .misma 
exposicidn, en la que muchas de sus telas de 
breve tamano superaron en rendimiento ar
tistico a ceirtos cuadros enormes, no solo 
huerfanos de atraccidn sino tambien peligro- 
scs, porque en lo grande se ve todo.

I
I1

positivo talento pictorico.
sin embargo, como ya lo hemos hecho

A''

Un arquitecto y dibujante francos, Mr. Jo
seph V. Dupre, presentd en la sala “Entre 
Nous” un conjunto de acuarelas, lacas deco- 
rativas y proyectos de decoracidn interior, 
demostrando en .el total destreza tecnica y 
posibilidades industriales de fructuoso porve
nir. En sus acuarelas nos did una nota de 
espiritualidad llena de simpatia, establecien- 
do un curioso contraste con la rigidez y frial
dad de los trabajos anteriormente menciona- 
dos. Algunas de sus visiones del paisaje Se
rrano y de los balnearies prdximos, acusaron 
gracia y soltura en el procedi.miento, a la vez 
que acierto en la ubicacidn de su foco. Arte 
intrascendente pero no por ello carente de 
merito.

do, al mismo tiempo, un apreciable numero 
de paisajes i-ealizados en Lima y alrededores 
y en los cuales se revela una calidad supe
rior, como por ejemplo en sus acertadas vi- 
siones de Ancon y en las pequenas manchas 
de La Herradura. Ahi esta el verdadero y 
estimable Montini, que, ademas, puede de
fender con estas agradables pinturas su poco 
afortunada actitud de retratista. Montini tie- 
ne el proposito de pintar el Peru y puede es- 
perarse que lleve a Europa buenas impresio- 
nes de nuestro paisaje, sobre todo si se atie 
ne a pintar como el sabe que debe pintar y 
no como el supone que puede gustar a quie 
nes, en ultimo analisis, por una remota po- 
sibilidad de adquisicion, a veces ilusoria, re- 
presentan, en cambio, el rol de detractores 
naturales. Hay admiraciones y simpatias que 
es mucho mas elegante tirarlas por la bor 
da.
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La Vida musical de lo que va corrido del 
ano marco, desde su comienzo, agradables 
perspectivas, sobre todo si tomamos como 
punto de referencia el ano anterior, en que 
nuestro publico llego al .maximum en su de 
lirio poi- la tonada vulgar, a base de “as- 
tros” del genero minusculo. Jesie Fujiwara, 
afamado tenor japones, fue el primer artista 
que hizo recobrar su nivel de cultura a nues
tro primer teatro. Cantor muy fino, inter- 
prete espiritual de viejas canciones italianas 
y de los clasicos Lieder alemanes, Fujiwa
ra deleito a una concurrecia reducida, que 
supo apreciar lo legitimo de su merito, asi 
como no dejd de advertir — como discreta- 
mente lo anoto la critica — algunas de sus 
deficiencias tonales, felizmente de poca enti- 
dad en relacion al placer artistico provocado 
por sus bellas interpretaciones europeas y al 
interes que suscitaron las deliciosas cancio- 

del Japon, de autores clasicos y moder- 
nos de primer rango.

** *

Por esos dias llegaron a Lima dos artis- 
tas colombianas, Ana y Sofia Villamizar, 
cantantes y pianistas, profesoras en el Con- 
servatorio Nacional de Bogota y miembros 
de la Orquesta Sinfonica Nacional de la mis
ma ciudad. En dos conciertos que ofrecie- 
ron, en la Filarmbnica y en la Sala “Bach”, 
las hermanas Villamizar dejaron la mas gra
ta impresion de lo que puede alcanzarse, co
mo nivel de cultura, con la verdadera aficion 
y con semejante espiritualidad. Sin ser nin- 
guna de ellas una artista arrebatadora, pro
baron que esta condicion no es siempre in
dispensable en arte y que con amor y nobles 
aspiraciones puede mantenerse una posicion 
de dignidad artistica y conquitarse la simpa
tia social con mucho mas facilidad que mu 
chos divos famosos pero indeseables. Ver- 
daderamente cultas en musica, ejecutantes 
depuradas y sobrias, poseedoras de idiomas 
y muy equilibradas en su trato personal, las 
senoritas Villamizar conquistaron numerosas
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* *
Parrafo especial merece en esta sucinta re

vision el nombre de Rosita Renard, la esplen 
dida pianista chilena que, de regreso de su 
reciente tournee europea, se ha detenido en 
nuestra capital por segunda vez — tras una 
larga ausen.cia—, ofreciendonos un ciclo 
de audiciones que estuvieron concurridas por 
el maximum de publico musical legitimo — 
minimum de nu'stra poblacion culta — y que 
alcanzaron un exito artistico de alto nivel. 
Su dominio instrumental, su fina y educada 
musicalidad y un temperamento artistico del 
mas noble fervor, exaltaron el justo aprecio 
del publico y la critica, dejando una excelen- 
te impresion.
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* *

Conmemorandose el primer aniversario de 
la muerte de Alfonso de Silva, ce efectuo un 
concierto de obras suyas de camara, en el 
local de la Academia Nacional de Musica. 
El publico de Lima, que siempre distinguio 
con su afecto al malogrado artista, colmo la 
sala recientemente ampliada de la Academia 
“Alcedo” y, asi, el homenaje, desde este as- 
pecto, fue bien cumplido. El doctor Manuel 
Beltroy, que en colaboracion del maestro Fe
derico Gerdes, organizo el programa pronun-

Beno Moiseiwitsch, afamado pianista ru- 
so, sacudio a nuestro publico — siempre mul- 
tiplicado en estos cases de noveleria — en un 
breve ciclo de recitales que se efectuaron en 
el Municipal y en un piano ya bastante cas
cade, cuyo prestamo, sin embargo, debemos i

1

cio un sentido elogio de la personalidad y la 
obra del compositor desaparecido. Y las poe- 
tisas senoras Angela Ramos y Catalina Re- 
cavarren de Sizold. se adhirieron esponta- 
neamente, leyendo poemas suyos en elogio 
de Silva. Otro aspecto del homenaje fue la 
plaquette elegantemente impresa en que se 
cons’gnaban dates biograficos y retratos de 
Silva, asi como un autografo musical y poe-

JI

J

Arnaldo Tapia Caballero, otro de los pia- 
nistas chilenos que estan dando prestigio ar
tistico a su pais en las capitales europeas y 
americanas, se presento ante nuestro publico 
en un breve mimero de recitalee que se efec
tuaron en el Municipal. Fruto de una educa- 
cion pianista y musical severa, bien encajada 
en un fino temperamento, Tapia Caballero 
produjo una sensacion sorpresiva en quie- 
nes, aun impresionados con el volumen vir- 
tuosista de un pianista de la talla de Moisei
witsch, dudaban, sin otra razon, de sus posi- 
bilidades. Fue gratisimo el contraste que se

agradecer a la Sociedad Fialrmonica, ya que 
la Municipalidad de la capital del Peru ca- 
rece de fondos para dotar al primer teatro 
de un instrumento digno de su categoria y de 
la cultura de la ciudad, que cuenta, sin 
embargo, con varias piscinas de natacibn y 
diferentes campos deportivos. Gracias a es
tas comodidades, nuestros jovenes llegaran a 
ser muy agiles y fuert.es, aunque muy incul- 
tos. Volviendo a Moiseiwitsch, recordemos 
placenteramente la oportunidad de haber es- 
cuchado a una de las notables figuras pia- 
nisticas actuales, cuyo gran talento eviden- 
cio con riqueza de matices, no obstante algu- 
nos descuidos notorios y ciertas arbitrarieda- 
des interpretativas que movieron a discusion. 
Nada de ello reduce la importancia de lo mu
cho bueno que escuchamos ni nos hara olvi- 
dar esa extrana impresion que produce siem
pre el dominio instrumental en tales niveles 
de vigor y maestria. Es precise agregar, 
tramusicalmente, que la personalidad 
gran artista dejo tambien un 
no de simpatia y admiracidn.
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Entre las actividades de casa, mencione- 
mos el estreno del conjunto coral que bajo 
la denominacion de “Orfeon Claret” presen
to el R. P. Manuel Sierra, integrado por 
un conjunto de aficionados y algunos conoci- 
dos maestros de iglesia. Luego, el concierto- 
conferencia que realizaron los profescres 
Sas Rosay, con la colaboracion de la profe- 
cora Maria Martinez, en homenaje a la me- 
moria de Ravel, acto cultural digno de todo 
enccmio; la presentacion de alumnos de las 
Academias Schubert y Sas Rosay; la clausu- 
ra del ano academico de 1937 en el Instituto 
“Bach”, centre que cada dia viene tc.mando 
mas impulso en la vida artistica limeha, y, 
finalmente, las dos representaciones, con ele- 
mentos sociales, de la vieja y encantadora 
zarzuela espanola “El Rey que Rabid”, prepa- 
radas y dirigidas musicalmente por nuestra 
pianista y fclklorista la senora Rosa Merce
des Ayarza de Morales, que alcanzd, con su 
colaboradora en la organizacidn, senorita 
Corina Garland, los mas entusiastas aplau
sos de una concurrencia que en las dos oca- 
siones Ueno el Teatro Municipal. En este 
mismo terreno social, recordemos la hermosa 
actuacidn artistica en homenaje al directorio 
de la Sociedad “Entre Nous”, en el que se 
hizo entrega de sendos pergaminos a su fun- 
dadora y a su actual presidenta, senora Pa- 
quita Benavides de Benavides y senorita Be
len de Osma, en una fiesta muy espiritual y 
que fue tambien un suceso de concurrencia, 
demostrativo del aprecio que dicha Sociedad 
ha conquistado en sus primeros veinticinco 
anos de actividad.
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el primer artista 
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— co,mo discreta-
— algunas de sus 
nte de poca enti- 
rtistico provocado 
nes europeas y al
deliciosas cancio- 
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sias suyas. mas el elogio de los senores Bel
troy y Cesar Arrospide. Todo, hasta aqui, es- 
tuvo muy bien. Pero la parte musical fue, 
hay que decirlo francamente, un antihomena- 
je. Ninguno de los actuantes ensayo las 
obras con el respetuoso esmero debido y, 
aparte de este aspecto de la fidelidad tex
tual. la interpretacion fue absurda, con las 
unicas excepciones de la cantante senorita 
Jeanne Ricome y del pianista Roberto Car
pio. Parecia haberse acordado tacitamente 
que, por tratarse de un autor muerto, todas 
las obras debian ejecutarse en un plan de 
sentimentaleria del peor gusto, ausente de 
un criterio ccntrolador, incluyendo en tai de- 
bilidad el acompanamiento de los Lieder por 
el senor Gerdes. Seria temerario poner en 
duda la buena fe de los actuantes, pero de 
otro lado, significaria una ause.icia de esti- 
macion por la memoria del artista dejar pa- 
sar tai desacierto sin senalarlo. Alcance la 
critica, igualmente y de manera especial, al 
conjunto de cuerda, que incurrio en puni- 
tives desaciertos y fallas en la ejecucion de 
las piezas para cuarteto, cuya belleza no pu- 
do ser gozada en la debida forma por los 
defraudadcs concurrentes.

* *
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Los programas de musica americana que 

viene ofreciendo Carlos Sanchez Malaga en 
la Radio Nacional, pueden senalarse con ho
nor entre las raras muestras de dignificacidn 
radiofonica de nuestras emisoras, tan plan- 
centera y sistematicamente entregadas a la 
tonadilla vulgar y a la melcocha lirica a base 
de una reiteracion ya insoportable de trozos 
que Lima escucha desde cincuenta anos an
tes de la invencion de la radiotelefonia. San
chez Malaga, que con razon figura entre 
nuestros pocos musicos series e inteligentes, 
nos ofrece, con relativa periodicidad, audicio- 
nes reveladoras de la produccion musical

estabiecio entre el prejuicio negativista y la 
revelation de un arte fresco y pujante, al que 
los aficionados debieron momentos de buena 
musicalidad, comprendiendo en el termino 
las caracteristicas mas encomiables de pu» 
reza de diction y fidelidad textual, asi coano 
la comprension justa de los estilos, sobresa- 
liendo en forma bien destacada en caracte- 
res tan opuestos como los de Mozart y Bee
thoven, de un lado, y Debussy y Ravel, de 
otro. El publico inteligente en la materia, al 
que los cronistas sociales Haman, como va
lor entendido, "reducida pero selecta concu- 
rrencia”, aprecio en su verdadero valor al 
concertista chileno y Io aplaudio con un en- 
tusiasmo que, para su posicion de joven idea- 
lista, resulto ampliamente compensador 
los desoladores vacios tan frecuentes 
nuestros conciertos.

A *

La senora Natalia Garland de Cook, can- 
tante que nuestro publico ha aplaudido fre- 
cuentemente en representaciones operaticas 
y conciertos diversos, tanto teatrales como 
radiados, ofrecid recientemente un concierto 
en compania del maestro Tino Cremagnani. 
La escasa concurrencia quo vimos en el Mu
nicipal confirmo la ya. vieja conviction que 
tiene nuestro publico de que no es posible en 
Lima la realization de conciertos orquestales, 
por la sencillislma razon de que los concier
tos de orquesta necesitan, ante todo, orques- 
ta. Y no puede llamarse tai al con junto que 
presento Cremagnani, en el que la pobreza 
de mimero corria pareja con la limitation de 
ensayos, bien demostrada en el resultado. La 
senora de Cook escucho calidos aplausos en 
trozos de opera que ya se le han oido mu- 
chas veces y en algunas piezas nuevas, en las 
que volvio a poner de relieve su espirituali- 
dad y las ya reconocidas galas de su tempe- 

ramento lirico.

americana, dando preferencia a las obras de 
autores peruanos. Gracias a tai esfuerzo, los 
radioescuchas estan conociendo muchas pagi- 
nas chilenas, argentinas, bolivianas y de 
otros paises del continente que, por ser mu
sica seria y poco util en el sentido industrial, 
estarian practicamente condenadas al olvido

ellas no solo su inspiracion, tan personal y 
equilibrada, sino tambien sus capacidades de 
orquestadoi’ y de conductor. Sus arreglos 
corales de viejas canciones folkloricas han 
conetituido parte importante de la atraccion 
de sus programas. escuchados con creciente 
interes y simnatia.

absoluto. Al mismo tiempo que composicio- 
• nes de Chavez Aguilar, Robles, Valcarcel, Lo

pez Mindreau, Carpio, Aguirre y otros auto
res peruanos actuales, asi como de los desapa- 
recidos Valle Riestra, Duncker Lavalie y Al
fonso de Silva, Sanchez Malaga nos ha dado 
a conocer sus propias obras, revelando en

No 2

* *
El conocido cantante y profesor ruso Ale

jandro de Antonoff, encargado de formar el 
coro mixto de nuestro teatro, ofrecio una 
nueva prueba publica del stado en que se ha- 
11a el mencionado conjunto. El publico 
aplaudio la demostracion, pero no podria 
decirse que el progreso alcanzado impresio- 
nara muy favorablemente, sobre todo en los 
trozos de opera presentados y que por ser 
precisamente el genero que puede justificar 
la organization coral, debieron realizarse con 
mayor eficacia. En cambio, se escucharon 
trozos corales de concierto mejor preparados 
En la .misma audicion se distinguieron como 
solistas las senoras Nina R. de Antonoff y 
Sara de Llop.

Conviene apuntar que la eficiencia de un 
conjunto como el que nos ocupa, no puede 
depender exclusivamente del director musi
cal sino tambien y de manera especial de la 
organization administrativa. Un director de 
coros que carece de autoridad sobre sus can- 
tantes por el hecho decisive de tratarse de 
una colaboracidn gratuita, esta realmente 
imposibilitado para un rendimiento de cali- 
dad garantizada, la cual solo puede conse- 
guirse mediante la concurrencia asidua y 
obligada a.los estudios y ensayos. Y ni aun 
los mas entusiastas podran comprometerse a 
tai obligation si no es retribuida profesional- 
mente. En consecuencia, la masa coral exis
ts sin la menor posibilidad de un future me- 
dianamente promisor. Como si no existiera.

En el terrene de la coreografia, Mrs. 
Thora Darsie, danzarina britanica, sin duda 
por .mucho tiempo alejada de la profesion, 
ofrecio dos rscitales, proporcionadamente es- 
timados poi- el publico y la critica.

El regreso de La Meri, tras una 
cia de diez anos — durante la cual habia da
do dos veces la vuelta al mundo—, fue re- 
cibido con viva simpatia por el publico. La 
caracteristica principal de su arte, ya califi- 
cada acertadamente por “LTlustration” de 
Paris — “La dansEuse la plus eclectique du 
monde”—, se ofrecio aqui en amplisima con 
firmacicn, revelandonos La Meri su ducti- 
lidad interpretativa y su poder de asimilacion 
de los gensros mas disimiles, desde la mas 
ortodoxa danza nautch de la India, hasta la 
mas atrevida interpretation de la musica 
moderna europea. Vestida con un lujo pocas 
veces visto en la esesna — excepto por los 
miopes — y con una propiedad irrefutable, 
nos presento, en siete recitales creciente 
mente concurridos, cincuentitres danzias di 
ferentes: indias, javanesas, chinas, japone- 
sas, hawaiianas, filipinas, arabes, espanolas 
y de la mayoria de los paises de las tres 
Americas, ademas de numerosas expresio 
nes de la danza interpretativa, sin duda el 
genero que mejor define su talento creador. 
Las danzas del Japon y de la India fueron, 
entre las muchas del genero etnologico, las 
que mas intensamente impresionaron por su 
sensation de fidelidad racial y certeza de ca- 
racter. La circunstancia de tratarse de una 
danzarina norteamericana, justified, hasta 
cierto punto, un resistencia para admitir sus 
versiones espanolas. Nada hay, en efecto, 
menos posible de fundirse que la rigidez sa- 
jona y el fuego temperamental incompara
ble e insuperable de los ritmos hispanos. 
Pero, por lo mismo, hubo de reconocerse 
que La Meri habia logrado adentrarse en el 
espiritu de nuestra raza hasta extraer de el 
legitimas vibraciones, que luego nos brinda- 
ba con rarisima gratia o con dramatica 
energia. Su version de la Farruca de Falla 
(Danza del Molin to ) fue irreprochable de 
ritmo y caracter y solo un legitimo bailaor 
gitano podria superaria.

Los espetiAculos de La Meri, presentados 
con equilibrio y buen gusto, nos revelaron 
no solo multiples aspectos del talento fini- 
simo de la danzarina, sino tambien y al 
mismo tiempo una base de cultura y expe- 
riencia, iniciativa y conviction escenica que 
bien claro denotaban la direction artistica 
de Guido Carreras, una de las mas comple- 
tas autoridades en materia musical y tea- 
tral, treinta anos vinculado con celebridades 
Internationales —• Pavlowa, Busoni, Eleono 
ra Duse, Saint-Saens, Puccini, etc., cuyos 
espectaculos y conciertos presento por Euro
pa y America.

El acompanamiento musical de las dan
zas de La Meri, realizado por medio mecani- 
co y a base de grabaciones especiales, toma- 
das en cada uno de los remotores lugares 
de donde nos trajo sus expresiones coreogra- 
ficas, movio tambien el comentario publico, 
dividiendose las opiniones, pero prevalecien- 
do la logica impuesta por la diferencia de 
tipos de musica que harian indispensable la 
reunion de diez o doce orquestas distintas 
para presentar con propiedad tales espec
taculos — lo equivaldria a decir: para no 
poder presentarlos.. ..

Aplaudida fervorosamente y discutida con 
pasion — revelandose asi el positive interes 
que desperto—, lo cierto es que La Meri rea- 
lizo su temporada con el mejor exito y que 
nos dejo una impresion gratisima.

Cerremos el capitulo coreografico aludien- 
do al loable esfuerzo de la profesora Mme.

1 - .



EXPRE/IOM
No, 2

Royal Academy.

ci mas

pag 57)

43

WT ’ Mlll'i 1

I

I

ico aludien- 
isora Mme.

scutida con 
tivo interes 
,a Meri rea- 
exito y que

iersonal y 
ddades de

arreglos 
ricas han 
atraccion 
creciente

ifia, Mrs.
sin duda 

profesion, 
mente es-

Lnderson

J

yenora ?/C aria

oresentados 
s revelaron 
alento fini- 
nbien y al 
ra y expe- 
;cenica que 
>n artistica 
las comple- 
ical y tea- 
;elebridades 
mi, Eleono- 
etc., cuyos 

> por Euro-

7

na ausen- 
habia da- 

—, fue re- 
iblico. La 
ya caiifi- 

ition” de 
'.etique du 
isima con- 
su ducti- 
similacion 
ie la mas 

hasta la 
la musica 
lujo pocas 
to por los 
rrefutable, 
creciente-

Janaas di’ 
is, japone- 

espanolas 
le las tres 
; expresio- 
n duda el 
o creador. 
lia fueron, 
dogico, las 
■on por su 
teza de ca 
?se de una 
tied, hasta 
idmitir sus 
en efecto, 
rigidez sa- 
incompara 

hispanos.
■econocerse 

'arse en 
traer de el 
ros brinda- 
dramatica 

a de Falla 
chable de 
mo bailaor

Oleo de James Quinn

|
I |

l>

del .Peril

i j

J;
s til

►

ie las dan- 
dio mecani 
iales, toma- 
res lugares 
:s coreogra- 
rio publico, 
prevalecien- 
ferencia de 
pensable la 
s distintas 
tales espec- 
r: para no

r 1

b

F 1

k  .... 'C ,;5

J

FT-1- ' 4
.O V‘- i

■’tt

-'■fl
■f J

'w

V'- £A



I

I

4

No. 2

I

mericci noen

P O R

CRISTOBALS A NE V A R I S T O

■

44

i

la Polifica

hispanoamericanas, 
i alias un monarca 

Canning que le salio al encuentro 
Compren- 

actitud, la en-

1'1'

Polilica

:f

I!1

4

1 :

I nfernaciona

en 
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de allende el Atlantico se pusieron a su tur- 
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terra.

La Santa Alianza a] igual del Congfreso 
de Viena, habia querido como en la paz de
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Canning, asumio, bien pronto log caracteres 
de una notificacion formal, cuando sostuvo 
ante la Santa Alianza y por medio de su re- 
presentante diplomatico, que Inglaterra “no 
toleraria que ningiin territorio americano 
pasara a manos de otra poteneia ni que es- 
tas enviaran alii fuerzas para reducirlas a 
la obediencia”. Y aunque es cierto que , 1 
R.ey Jorge IV, partidario del absolutismo y 
de la Santa Alianza, hizo entrever que esta 
doctrina de Canning entranaba un serio pe- 
ligro para Inglaterra, dada la excitacion que 
reinaba en Irlanda como comsecuencia del 
movimiento separatista que encabezaba O’
Connell, triunfo la doctrina del energico mi- 
nistro, que bien pronto se vio secundado y 
apoyado eficazmente por los Estados Unidos, 
tai como se desprende del discurso de aper- 
tura quo el Presidente Jacobo Monroe, pro
nuncio en el Congreso norteamericano con 
fecha 2 de Diciembre de 1823.

Las conferencias se sucedieron entonces. 
Canning hizo varias proposiciones tendientes 
a definir de una vez por todas la politica 
a seguirse. Habia que reaccionar a no dudar- 
lo contra las pretensiones de la Santa Alian
za, y esto no podia lograrse, pensaba el Mi- 
nistro, mientras no se asumiese una actitud 
fra.nca que controvirtiese la doctrina absolu- 
tista. proclamada por las potencias confede- 
radas. Fue, pues, a este fin, que encamino 
Canning sus pasos, pensando abatir e! pode- 
rio de Espana y de Francia en provecho ie 
su pais. Era necesario a todo trance asegu- 
rar el dominio de los mares y junto con es
te, las preeminencias del comercio interna- 
cional, sobre todo con las naciones del Nue
vo Mundo. A este fin, los Estados Unidos 
debian decir la ultima pala.bra. Asegurada a- 
si su colaboracion, Canning encontraba un 
apoyo eficacisimo para sus proyectos, afian- 
zaba su gran poder en America y debilitaba, 
al mismo tiempo a la Santa Alianza, retra- 
yendole un au'xiliar poderoso. La gran vi
sion politica de Canning a este respecto se 
vio colmada, cuando recogio la impresipn del 
ministro norteamericano en Londres. crista- 
llzada en la propuesta de Agosto de 1823 y 
que concluida quedo con las declaraciones 
terminantes de Monroe y Jefferson a Madi
son, que condujeron, primero al Memoran
dum elaborado por el Secretario de Estado 
Adams, y despues a la propia doctrina del 
Presidente de 1823, convertida desde aquellos 
momentos en la piedra angular de la politi
ca internacional americana

Quiere decir pues, que triunfaba y sin 
mayores dilaciqnes, la franca politica del ga
binete ingles, que por lo que a America se 
refiere. consistia en asegurarle el manteni- 

a despecho de 
a su dominacion, 

de esta empresa,

\ / ENCIDO Bonaparte en la bata'la de 
\/ Waterloo el 18 de Enero de 1815, y 

asegurada de este modo la paz euro
pea, que penso cimentarse desde los prime- 
ros momentos con la restauracion de los Bor- 
bones, creyose conveniente organizar una 
reunion de Estados que lievase a efecto todo 
un programa constructive, tendiente a reha- 
bilitar a las naciones que habian sufrido 
cruelmente como consecuencia de un prolon- 
gado periodo de luchas, originandose de aqui 
la Santa Alianza, a la que concurrieron los 
soberanos de Austria, Prusia y Rusia, y los 
representantes de Inglaterra, Francia, Espa
na., Portugal y Suecia.

Las labores de esta Liga que mantuvieron 
una orientacion marcada, se desviaron no 
obstante, cuando los paises concurrentes a 
ella, resolvieron prestar todo su apoyo a Es
pana a fin de dominar la revolucion eman- 
cipadora, que tenia por escenario el nuevo 
continente, lo que movio a Inglaterra a opo- 
nerse a tai temperamento, defendiendo con 
calor la tesis opuesta, y evitando por este 
medio el que Espana, volviese a adquirir la 
preponderancia de epocas pasadas.

Esta politica saludable desarrollada en el 
seno de la Santa Alianza, influyb decisiva- 
mente en la politica internacionai america
na, pues las doctrines sustentadas en ta! 
sentido por el ministro liberal Canning deci- 
dieron al Presidente Jacobo Monroe a for- 
mular su celebre doctrina poi’ la cual, y si- 
guiendo muy de cerca los principios susten- 
tados poi- Inglaterra en los certamenes de la 
Santa Alianza, notified al Viejo Mundo de 
que Estados Unidos no consentirian la intro- 
misidn europea en los destinos de America.

No cabe duda que Inglaterra miraba con 
profundo disgusto el sesgo que tomaban las 
discusiones en el seno de la Santa Alianza. 
Y ello se explica, pues los partidos politicos 
y los hombres prominentes, no salian de su 
asombro a.l considerar la preponderancia que 
iba adquiriendo Francia con desmedro de 
las doctrinas inglesas. La oposicidn hecha 
por esta politica que se calificaba de suma- 
mente debil, fue subiendo de tono, y acabd 
en buena cuenta por imponerle al Bey come 
primer ministro a Jorge Canning, jefe de los 
liberables y batallador infatigable, que en e- 
sos dias debia partir a la India con el car
go de Virrey.

Canning asumio la cartera del exterior, 
tomo la direccion de ]a mayoria de la Cama
ra de los Comunes reemplazando asi a Lord 
Castelreagd, y en seguida se dedico a conso- 
lidar el orden interno del pais a fin de poder 
presemtarse revestido de autoridad ind'scuti- 
ble ante las demas potencias, e imprimir un 
sello inconfundible a aquella politica que de
bia seguirse en el seno de la Santa Alianza, 
proclamando la independencia de los pueblos 
y el derecho de los mismos para gobernarse 
como mejor les pareciese. Canning estaba 
seguro de alcanzar la victoria. Ya en Duque 
de Wellington, en 24 de Noviembre de 1822, 
habia hecho presente al Congreso de Verona, 
que Inglaterra reconocia la independencia de 
las colonias espanolas. Este simple aviso de

Wetsfalia despues de la guerra de Treinta 
Aiios, restablecer el equilibrio europeo, pero 
no logro alcanzar el exito en sus propositos 
idealistas. Divergencias sugeridas en su se
no esterilizaron la labor comenzada, y a ello 
contribuyo decididamente Inglaterra, cuando 
■por intermedio de Canning se proclamaba 
impugnadora abierta de las doctrinas susten
tadas en el seno de aquella Liga, que sinte- 
tizaba asi su plan de accion; Sancion de 
principios y reintegracion de territorios. Lo 
primero se alcanzaba escasamente, y en 
cuanto a lo segundo, ya hemos visto a In
glaterra batallando porque fuera una reali
dad el afianzamiento de la libertad de los 
pueblos de America acabados de independi- 
zar. Imposible fue, desde todo punto de 
vista que el tan decantado equilibrio fuese 
un hecho, pero la ambicion y los egoismos 
de todas las potencias, que querian, unas al
canzar hegemonia sobre otras, determinaron 
e] fracaso de lo que por un momento se 
considero halagadora realidad.

No puede negarse que Canning tenia to
das las caracteristicas de un hombre de Es
tado. Sin vacilaciones y sin retrocesos se de
clar'd abiertamente a favor de los oprimidos. 
debilitando asi a los opresores. Con clara vi
sion y dejando de lado los alardes jactan- 
ciosos de la Santa Alianza, tendid sus mira- 
da-s hacia los Estados Unidos. La gran de- 
mocracia imbuida de las ideas libertarias de 
Washington y Franklin, no podia permanecer 
inactiva a la Hamada del ministro ingles y 
respondid como debia, esto es, precisando su 
actuacidn frente a un principio de domina- 
cidn que ya se vislumbraba. Estados Unidos 
no consentiria por ningun motivo la inter- 
vencidn de Europa, en los destinos de Ame
rica, y consideraba que era un atentado el 
sostener la tesis contraria. Aunados asi a los 
principios de Monroe, los esfuerzos que Can
ning habia propugnado entusiastamente, for- 
maron una barrera infranqueable a los pro
yectos espansionistas de Europa, y determi
naron de heoho la seguridad absoluta de 1 ’ 
independencia de America. Concrecidn del 
altruista apostolado de Canning con relacidn 
a la America, fueron estas sus palabras; “He 
Uamado, pues, a la vida al Nuevo Mundo pa
ra restablecer el equilibrio en el antiguo".

La politica seguida pues en el seno de la 
Santa Alianza fracaso cuando intento ahogar 
con su poder la libertad de las jovenes re- 
publicas sudamericanas :J I 
tratando de implantar en 
absolute.
adopto un temperamento radical, 
diendo los alcances de esta 
frento con gallardia sin igual desde los pri- 
meros momentos, arrancando al Embajador 
de los Estados Unidos Mr. Ruch, en la con- 
ferencia a que fuera convocado, la siguiente 
terminante declaracion: “Mi pais ha recono 
cido la independencia de esas republicas his
panoamericanas y desea que Deguen a ser 
admitidas entre las demas naciones. Respec
to de los otros puntos pendientes concuerda 
su politica con la de la Gran Bretana, la 
cual deberia reconocer igualmente y sin Ji-
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De esta manera quedo asegurada y sella- 
da para siempre la independencia de toda la 
America con el reconocimiento explicito que 
de la misma hicieron Ing'laterra y Estados 
Unidos.
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El animismo indigena, como en los demas 
pueblos primitivos, localizo el alma en uno 
de los organos del cuerpo o la concibid como 
una sombra o aliento. Los peruanos anti- 
guos admitieron ambas concepciones. El al
ma, para los quechuas, radicaba principal- 
mente en la “wira” (grasa), “sonk’o” (cora- 
aon). "wiksa” (estomago), o en la sangre, ri- 
nones, saliva, unas, cabellos, organos animi 
cos que van a desarrollar las practicas de la 
brujeria. No tenemos noticias de que el ani- 
mismo, en el Peru precolombino, haya pro- 
ducido, al igual que en otros pueblos, la an- 
tropofagia. En la hipotesis del canibalismo, 
atribuido por Max Uhle a una tribu remo- 
tisima cuyas restos encontro en las cercanias 
de Lima, no figura el elemento mitico.

ii

La primera de estas potencies habia dado 
la voz cuando la Santa Alianza clamaba por 
el absolutismo. Y esta politica liberal, segui- 
da uniformemente sin reservas de ninguna 
clase. habia de hallar eco prolongado en la 
patria de Washington, que participaba de las 
mismas ideas y tendencias. Tan es asi, que 
apenas conocidas las propuestas de Canning, 
los Estados Unidos las tomaban en consi- 
deracion, las estudiaban y les Servian hasta 
cierto punto como una pauta a seguir para 
elaborar doctrinas ulteriores. De todo lo 
cual resulta que cabria averiguar si los esta- 
distas de la gran nacion americana, hubie- 
ran tornado la iniciativa que a este respec- 
to correspondio por entero a Inglaterra. Se- 
guramente que si pensamos nosotros, si se 
tiene en cuenta que a Estados Unidos le 
convenia la no intervencion de Europa en 
los destines de America, con la cual era na
tural que mantuviese y estrechase relaciones 
cordiales. Su propio interes asi se lo exigia. 
Pero resulto que habiendose adelantado In
glaterra, Estados Unidos se hizo eco de aque- 
11a politica francamente altruista y liberal, 
concluyendo a la postre por robustecerla y 
consolidarla. La influencia, pues, de las idea$ 
propiciadas por el gabinete britanico, en las 
decisiones de la Secretaria de Estado de 
Washington, no puede ponerse en duda, la 
relievan destacados tratadistas y queda de 
ella un palido bosquejo en las lineas que a- 
cabanw^ de trazar al efecto.

Creian los indios primitivos que los espi- 
ritus sufrian cuando se iniciaba en los ca- 
daveres el proceso de la descomposicion. 
Para evitarlo momificaban a sus muertos, 
con una tecnica funeraria que nada tiene que 
envidiar a la del antiguo Egipto. Las almas 
de los muertos tienen las mismas necesida- 
des que el cuerpo de los vivos. De ahi que, 
tanto en el Incanato como en el Egipto, se 
enterraba a los cadaveres con alimentos y 
bebidas. En los aniversarios funebres debia- 
se quemar la quinua, el chuno y el marz 
para que las almas se saciaran con el humo. 
Por eso las “chullpas”, cuevas naturales con- 
vertidas en camaras funerarias, se Henan, en 
determinadas ocasiones, de cantaros de chi- 
cha. alimentos y utiles de labranza..

En Ancash consideran al “hue-kuch” 
ave nocturna cuya denominacion aborigen 
imita su canto— la personificacion del espi- 
ritu, vagoroso y ululante de los moribunc’/js. 
En los dias de difuntos se acomodan en las 
habitaciones vacias, comestibles y chicha con 
destino al animo del pariente fallecido. La

tienen 
recorrer los si- 

tios donde vivieron para "borrar los pasos”, 
despedirse de sus parientes o amigos, en el 
sueno o en el presentimiento; y velar sus 
despojos mortales para observar si la comu- 
nidad a la que pertenecio cumple, con exacti- 
tud, los ritos funerarios. Es general la creen- 
cia de que, a veces, durante su postrer en- 
fermedad mortal, las almas anuncian el fa- 
llecimiento encarnandose en ciertos moscar- 
dones o mariposas negras que, atraidas por el 
hedor, revolotean en las habitaciones del en- 
fermo.

erra de Treinta 
io europeo, pero 
n sus propositos 
eridas en su se- 
lenzada, y a ello 
glaterra, cuando 

se proclamaba 
doctrinas susten- 
Liga, que sinte-

5n; Sancion 
; territories, 
i-samente, y 
mos visto a 
fuera una reali- 

libertad de los 
os de independi- 
todo punto de 
equilibrio fuese 
y los egoismos 

querian, unas al
as, determinaron 
un momento se 
ad.
banning tenia to
rn hombre de Es- 

retrocesos se de
de los oprimidos. 
res. Con clara vi- 
s alardes jactan- 
tendio sus mira- 

los. La gran de
eas libertarias de 
podia permanecer 
ministro ingles y 
es, precisando su 

icipio de domina- 
i. Estados Unidos 

motivo la inter- 
destinos de Ame- 
a un atentado el 
Aunados asi a los 
sfuerzos que Can- 
usiastamente, for- 
lueable a los pro- 
uropa, y determi- 
ad absoluta de 1 ’

Concrecion del 
ining con relacion 
sus palabras; "He 
Nuevo Mundo pa- 
en el antiguo”. 

; en el seno de la 
do intento ahogai' 
le las jovenes re- 
ispanoamericanas, 
ellas un monarca 
salio al encuentro 
adical. Compren- 
a actitud, la en- 
ual desde los pri- 
ido al Embajador 
Ruch, en la con- 

>cado. la siguiente 
li pais ha recono- 
sas republicas bis
que lleguen a ser 
naciones. Respec- 
idientes concuerda 
Gran Bretana, la 
almente y sin di-

lacion esas republicas para hallarnos en el 
mismo terreno”. Monroe que tomo conoci- 
miento de este singular lenguaje de su mi
nistro lo aprobo diciendo: “No habia podido 
Ud. conte-star mejor, aunque hubiese tenido 
a la mano la opinion escrita de todo nuestro 
gabinete".

La doctrina de Monroe que vino a conti- 
nuacion decia en su parte principal: "Para 
la defensa de este gobierno toda la nacion 
esta dispuesta a sacriflcarlo todo, y por lo 
mismo debemos a nuestra sinceridad y a las 
buenas relaciones de los Estados Unidos con 
aque'las potencias, declarai.e que considera- 
remos peligrosa para nuestra paz y seguri- 
dad toda tentative que hicieran para implan- 
tar su sistema de gobierno en cualquiera 
parte de este hemisferio.

No nos hemos ocupado, ni nos ocupare- 
mos en lo concernicnte a las colonias hoy 
eixistentes. o territories dependientes de cual
quiera potencia euronea. Pero tocante a los 
gobiernos independientes que se han forma- 
do, que sostienen su independencia y que he
mos reconocido aqui como tales despues de 
maduro examen y dejandonos guiar por los 
principios de justicia, no podremos menos 
de mirar como una manifestacion de senti- 
mientos hostiles a los Estados Unidos toda 
intervencion de cualesquiera potencia euro
pea con el fin de oprimir a estos pueblos y 
gobiernos o de imponerles otro destino que 
el que se han dado”.

Este lenguaje energico dado a conocer sin 
ambajes de ninguna clase, hirio de muerte la 
politica preconizada por la Santa Alianza, y 
de preferencia la que habia seguido el Mi
nistro Chateubriand con respecto a las colo
nias espanolas, tanto que habiendo este pro- 
puesto el 26 de Diciembre de 1823, celebrar 
conferencias en Paris, para resolver el con- 
flicto hispanoamericano, Canning se opuso, 
declarando que la unica solucion posible era 
el reconocimiento de los hecho.s consumados. 
En 24 de Enero de 1824, y con e] fin de pro- 
teger su naciente comercio, Inglaterra acre- 
ditaba cdnsules en los paises libertados; y 
en 1>’. de Enero de 1825, Canning participa
ba a los embajadores extranjeros residentes 
en Londres. “que iba a acreditar Encargados 
de Negocios en las republicas recien consti- 
tuidas, a reconocerlas solemnemente como 
Estados soberanos y a proponerles celebrar 
tratados de comercio”.

La mentalidad indigena creyo en la exis- 
tencia de la “otra vida”, invisible para nue-s- 
tros sentidos e impenetrable para nuestra 
razon, que completa, mas alia de este mundo, 
el proceso vital que la muerte trunca. Uno., 
indios creen que la otra vida. esta en los 
campos que recorrio, sembrd y cultivo el di- 
funto, cuya alma vaga constantemente poi- 
el sitio de su querencia. En Ayacucho y An 
cash se cree que esa vide esia en una re
gion terrestre, pero muy lejana y desconoci- 
da, hasta la que se llega, atravesando un 
puente de palo. No se ha comprobado entre 
los indios la creencia en una vida de ultra- 
tumba. en una region sublerranea. C’een- 
cias originadas en las postrimerias del In- 
cario aseguran que las mansione-s de ul- 
tratnmba estan en el sol. Los “cbamas” del 
Madre de Dios, extremadamente escrupulosos 
en la inhumacion de sus cadaveres, no creen 
en la. supervivencia, en cambio sus comna- 
neros de region, los “guarayos”. que abando- 
nan sus cadaveres. sin enterrarlos, creen que 
el trueno es la caceria de guanganas que ha- 
cen los muertos. Arraigada en cl cspiritu de 
algunos pueblos comunales esta la idea de la 
reEncnnvicion, refugio po-stumo del alma que 
se escapa del cadaver, en un ser cualquiera, 
de preferencia animal, cuya naturaleza trans
forma. en relacion con los instintos, sent 
mjentos o pasiones que poseyd el muerto. E <- 
nlicase. de esta suerte. el fenomeno de ex- 
pansibilidad sentimental hacia los -seres n 
que se supone el refugio del alma de un ser 
querido y que se convlerten asi en objetos 
de veneracidn o temor segiin los bienes o 
danos que de el pueden esperarse.

El alma de los recien muertos 
preocupaciones inmediatas:

L INDIO peruano sintio, como los de
mas hombres primitivos, la preocupa- 
cion por el enigma de la vida y el 

temor ante el misterio de la muerte pro
curd apaciguar su inquietud espiritual, det 
cifrando ese enigma y desentranando ese 
misterio. Y cred a.:i un proceso mitico cuyoS 
giandes lineamientos, salvo algunos caracte- 
res peculiares, siguen la misma trayector.a 
que los demas pueblos de la Antigiiedad.

No es el mito aborigen una invencidn re- 
flexiva, especie de ciencia para expiicar los 
fendmenos de la naturaleza. Tampoco es 
—de-svirtuando la hipotesis e'e Bachofen•— u- 

historia de la pre-historia peruana.
fue una degeneracidn de los grandes siste- 
mas religiosos, como lo afirmaba Creuzor, al 
e.rplicar el mito de los pueblos primitivos: 
ni, como queria Freud, una expresidn del fe- 
nomenismo bioldgico, expansion subconciente 
de los ance-stros que pugnan por romper —y 
lo consiguen en un mundo irrea!— los carta
bones que la civilizacidn impone al instinto 
y a los impulses sexuales. La imaginacidn 
popular de los aborigenes peruanos valorizo 
en simbolos religiosos —leyenda-s y mitos— 
su mundo circundante conexo con su siste
ma de trabajo. Para el pastor aymara y pa
ra el agricola quechua, como lo afirma U- 
rie! Garcia, los mitos no se desplazan mas -- 
Ila de su mundo visible y fantasean la. ar
cion reciproca entre el hombre y la tierra. 
Su-s closes son formas plasticas que estan en 
la misma naturaleza. El ambiente influve 
poderosamente en este proceso. El ndmade 
andino siente un temor supersticioso ante el 
universe que se extiende a su vista, admira 
las noches estrelladas y profundas, se sobre- 
coge de espanto ante las tempestades horri- 
sonas, otorga un caracter sobrenatural y di
vine a los fendmenos de la naturaleza, terne 
a su-s dioses y tiene una vision religiosa del 
mundo. El indio de la costa, en cambio, ca- 
rece de esa inquietud y ese temor. Se arrai- 
ga en la tierra que los Apus circundantes 
propician. Adora al sol como a un dios ami
go y a la pacha-mama como a una madre 
prddiga. Es asi como, en diferentes latitude 
crearon nuestro-s aborigenes remotes una mi- 
tologia —sintesis de la capacidad analitica 
e imaginativa de los quechuas y la mejor ex
presidn de su sensibilidad— que hasta ho 
supervive, con firmes caracteres, a pesar del 
cataclismo de la Conquista y de tres siglos 
de un Coloniaje incomprensivo, absorbente y 
destructor de nuestras culturas precolom- 
binas.
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"LOS ANDES DEL SLR DEL PERU", 

por Isahia Bowman, Arequipa 1938

"LA REBELION y OTROS CUENTOS 

DEL KOLLAO" por Hugo Blym, La 

Paz-Bolivia.

| este libro

E

t
!

111

Y DE AMERICA

Con tai motivo, toda la 
obra pro-indigenista, como la que nos ocupa- 
llonara un papel de importancia 
del indio, boliviano, que tiene ya

go. El "henca” de Huancane es un alma 
condenada ciue vuelve a la tumba a los ocho 
dias de sus excequias para desenterrar el 
cadaver putrefacto y arrastrarlo vertiginosa- 
mente primero por el poblado y luego poi' d 
aire, en expiacion de sus pecados.

teresantes y novedcsas obras geograficas cs- 
critas en el Peru, Seguramente el senor Ni
cholson habria puesto al alear.ee del lector 
del libro que tan brillantem ante ha traduci- 
do. una Bibliografia completa de los estudios 
geograficos sobre el Peru, sin divider la in- 
teresante obra del profesor C. Troll, sobre 
los Andes Peruanos aue tambie i ha tradu- 
cido. abriendo una etana nueva en les estu
dios geograficos nacionales. Era n:cesario 
taenbien hacer Hegar al lector de 1938, sobre 
todo en el exterior, un panorama hum ano y 
politico del Peru dist.into dtl que vio el pro- 
fesor Bowman en 1907 cuando estudio “las 
bases geograficas de las isvolucionrs”. De 
entonces a la f.-.cha. han c.ambiado mucho las 
“bases geograficas” del Peru, como medio 
de influencia en el habitante. Salvado ese 
vacio que era indispensable llenar, la obra 
del profesor Nicholson time quo ser vista 
eon simpatia y gratitud nacional.

Solamente debemos lamentar que el Ma
yor Nicholson se haya eximido de prologar 
el libro. con el derecho de traductor, y con 
la autoridad de ser autor de “Ensayo de Geo- 

grafia Politica del Peru”, una de las mas in-

E1 miedo a los muertos determina su cul- 
t.o y robustece el concepto del ayllu. Es que 
los muertos continuaban presidiendo los des
tines de la comunidad, protegiendola cuan
do se les rendia culto o castigandola cuando 
se olvidaban de cumplir esos dcheres.

descomposicidn subsiguiente de las comida.s 
constituye la evidencia de que vino el anima 
y se sacio en ellas. Los indios de Huaylas 
no llevan flores a su cementerio sino platos 
de fiambres y chicha, en ofrenda a sus muer- 
to. "Nuna-M-ula" —i.ncrustacion del mito in- 
digena en el catolicismo— espiritu terrible- 
mente torturado, es el anima de las mujeres 
de mal vivir que tienen culpables relaciones 
con el cura. El espiritu maligno, demonio 
erigido en juez y verdugo, visitala en noches 
determinadas, cabalga en ella, convertida en 
jamelgo piafante, y la conduce por las calles 
del poblado y por el campo. El “tunchi”, en 
el departamente de San Martin, es el alma 
del muerto que recorre sus pasos y cuya pre- 
sencia, atemorizadora, se anuncia por un sil- 
bido sui-generis. Existe alii tambien la cre- 
encia de las “procesiones”, asegurandose que 
a altas horas de la noche salen de la iglesia 
o del cementerio verdaderas procesiones a 
esqueletos que portan en sus manos huesos 
luminosos a manera de velas ardientes y 
que, en el mas absolute y tetrico silencio, ha- 
cen su recorrio'.o por las calles.

El culto de los muertos nace del temor 
de concitarse su odio y se deriva directamen- 
te de la creencia de que el cadavej- sale en 
las noches de su tumba. Sus principales ce- 
remonias son e] "pakaricuy”, el "pampay”, el 
“pichgachy” y el “chungachy”. El “pakari
cuy” es el velorio nocturno delante del ca
daver y al lado de sus deudos. Parte prin
cipal de este rito es la “misquepa”, reu
nion formando rueda para “chacchar” o 
mascar ]a coca ofrecida en un panuelo. El 
“pampay” o “aya-pampc” es el entierro cuyas 
practicas y detalles varian segun las comu- 
nidades. En unas el cadaver se lleva en 
una camilia; en etras, dentro de un atiid; y 
en algunas, como en las de Cajamarca y Piu- 
ra, en un ruc.io destinado especiailmente a 
este genero de ceremonias. Al enterrar el 
cuerpo, colocandolo bajo la proteccion de la 
“pacha-mama”, se le ofrenda con chicha. 
flores y aguardiente, existiendo en algunos 
departamentos del centro la costumbre de 
arrojar algunas piedras, grandes y chatas, 
sobre las primeras capas de tierra, encima 
del muerto, con el objeto de impedir sus sa- 
lidas periodicas. El pichgachiy" consists en 
lavar, en el octavo dia del fallecimiento, las 
ropas que pertenecieron al difunto, con el 
objeto de arrojar al rio las impurezas y los 
pecados y a fin de evitar que el alma del 
muerto vuelva donde ellas se encuentran pa
ra 11 orar sus culpas. En algunas comunida- 
des de Huancayo esas ropas se conservan y 
en el dia de difuntos, son objeto de un velo
rio como si estuviera el muerto presente. El 
“chungachiy” es la comida de los familiares 
de! difunto, al decimo dia de su muerte. La 
ceremonia empieza a algunas cuadras de la 
casa mortuoria. Durante el trayecto se bai- 
la. al son de tinyas y flautas, mientras que 
las planideras cumplen su deber.

El miedo a los muertos hace que las in- 
diadas rindan culto y veneracidn a los lu- 
gares donde, por algun accidente, perdieron 
su vida los viajeros. Lo mismo ocurre con 
el “aya-uma" y “aya-peka”, calaveras consa- 
gradas al cuidado de la casa y de los gra- 
neros, que espanta los ladrones y les ocasio- 
nan remordimientos implacables.

Enterrar el cadaver es un deber primor
dial. Si no se cumple el alma resulta erran- 
te y malhechora. Las “jarjachas”, por ejem- 
plo, caminan sin rumbo y sin pascanas, diez- 
man los ganados, dispersan los granos, des- 
trozan los vestidos y los objetos industria'les. 
Si los parientes se olvidan del culto a los 
muertos las almas de estos tornan, vengati- 
vas, a los lugares en que vivieron, desvalijan 
los graneros, avinagran la chicha y se con- 
vierten en fastamas malevolos. El “nakac” 
de Ayacucho, sombra destructora, deguella 
a los viajeros, con el proposito de alimentar- 
se de su sangre. En Ancash las almas ma- 
las toman el cuerpo de los zorros y despe- 
nan los ganados, Sufriran, de modo espe
cial, esta trasmigracion zoologica los infrac- 
tores del tabu del incesto y del compadraz-

en favor 
en la Es- 

cuela de “Warisata” el germen de un porve- 

nir mejor.

los tallcres de Zig-Zag de Santiago 
de Chile, re ha editado este libro que 
contisne nueve relates indigenistas de 

Dsde Icq tiempos de Alcides Argue- 
“Raza de Brcnce” se publican requi- 

sitorias liricas como protesta por el trato 
inhumane que recibe el indio en la Republi- 
ca del Altiplano. El libro “La Rebelion” de- 
muestra que no ha cambiado la situs eion del 
indio boliviano, desde entonces. Hugo Blym 
muestra en toda su cruda realidad la. esclavi- 
tud del indio. Su primer cuento “La Rebe
lion que da titulo al libro, presenta el som- 
brio cuadro que felizmente ya ha pasa.do a la 
historia en el Peril. Al me .os desde el ano 
1923 en que se masacro a indefensos indios 
en Huancane. no se ha oido hablar de r me- 
jantes crimenes. El abaleamiento de los in
dios para castigar supu.Atos alzamientos. a- 
propiarse de su heredad y luego alcanzar un 
ascenso militar; las artimanas de los tinte- 
rillos y la vuelta al hogar del conscripto i.i- 
dio, despues de haber servido a una patria 
que los esquilma, lo humilia y lo explota, son 
cuadros ya frecuentes en la literatura pro- 
indigena de Peru y Bolivia. Ahcra, para dar 
al cuadro realidad y fiereza se lt>. intercalan 
palabrotas gruesas y entonces se ha hecho 
un libro “fuerte”.

El libro de Hugo Blym por su trascen- 
dencia social y por su ardiente sed de jus- 
ticia, es de indiecutible merito. En Bolivia se 
reunira el proxmoi 6 de agosto un Co.’.greso 
Pro-indigenista, al quo asistiran delegados 

de Peru y Mexico.

se publico en los Estados 
Unidos el ano 1916, despues de la ex 
pedicion que Mr. Bowman y otros 

profesore-s realizaron en Peru y Bolivia, pol
ios anos 1907 a 1911, por encargo de la Uni- 
versidad de Yale.

Una obra traducida con 22 ancs de atrazo 
tiene que resultar necesariamente tardia y 
extrana. Si su primer capitulo titulado “Geo- 
grafia Humana” pudo ser leido con interes 
por los que conocian la obra en ingles, para 
los lectores en espanol de 1938, resulta ana- 
cronica y fuera del lugar, en un libro de tan 
ta importancia cientifica. El primer capitulo 
que trata de interpretar el paisaje y la hu- 
•maiiidad peruana en sus tres regiones, podia 
suprimirse sin perjudicar a la obra del pro
fesor Bowman, que en realidad comienza se- 
riamente desde el capitulo II. Pero donde 
alcanza realmente importancia imprescindi- 
ble para la geografia peruana, es a partir del 
Capitulo IX. cuando trata de la “Climatolo- 
gia de los Andes Peruanos”. Documentacion 
Metorologica de los Andes. Los capitulos si- 
guientes completan el estudio acabado de la 
Cordillera de los Andes del Sur Peruano. su 
desarrollo fisiografico y geologico y sus ca- 
racteres glaciales. Estos capitulos de la obra 
cientifica del renombrado Rector de la Uni- 
versidad John Hopkins, de Baltimore, son 
realmente importantes y lo mas acabado que 
en la materia se ha hecho en el Peru.

Sin embargo, la obra de Bowman ha sido 
conocida apenas por algunos espec.alistas. 
La mayoria de los peruanos ignoraba la. exis- 
tencia de esta estupenda obra. escrita des
pues de u.ia labor de investigacion ascen- 
diendo a la cima del Ckoropuna y luego ba- 
jando por diversos flancos y cuencas. para 
levantar cartas y actas de la realidad geo- 
econcmica y Humana del Peru. La presen- 
tacion de tan estupendo paisaje y su estudio 
climatico, presentan en toda su grandiosidad 
el paisaje peruano andino. Con razon Emilia 
Romero realizo tambien la paciente labor de 
traducirla, casi al mismo tiempo que el Ma
yor Carles Nicholson.

La publicacion que acaba de hacerse en 
Arequipa, constituye un aconti cimiento para 
la ciencia peruana y sin embargo, aun para 
desaperebiido. La traduccion ha s:do autori- 
zada por el propio autor, quien ha facilita- 
do los clisses y diagramas de la edicion in- 
glesa. El Mayor Nicholson ha hecho una 
obra de nacionalismo digna de aplauso y se
guramente este libro comenzara a buscar si- 
tio en los anaqueles de todos los habitantes 
del Peru, cuando estos se den cuenta de su 
importancia.
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( Franciscano )

termina su eul- 
ayllu. Es quo 

idiendo los des- 
igiendola cuan- 
’■andola cuando 
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geogi'aficas < s- 
:e el senor Ni- 
nee del lector 
te ha traduci- 
de los estudios 
olvider la in- 

1. Troll, sobre 
sie.i ha tradu- 
7a en Icq estu- 
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de 1938. sobre 

ima huTann y 
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o estudio “las 
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ado mucho las 
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lenar, la obra 

quo ser vista, 
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Dejando de lado cuanto a su historia ata- 
ne, que ello esta fuera del alcance de mi 
proposito, entrare de lleno en la materia ob- 
jeto del tema indicado.

v'd
’■.til

Nacido este tradicionalmente glorioso Con- 
vento al igual de la Ciudad Virreynal de Li
ma, por los afios de gracia de 1535, hubo de 
pasar por las mismas vicisitudes hasta al- 
canzar su estabilizacion en el lugar que hoy 
ocupa.
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CtRRESPONDIENDO complacido a la 
invitacion del entusiasta fundador y 
habil Director de “EXPRESION”, voy 

a trazar algunas cuartillas para su ilustra- 
da e interesante Revista, portadora de los 
ideates artisticos que motivan su aparicidn 
en niedio del campo de las Letras, empena- 
da en hacer conocer y divulgar por doquier 
los valores de arte que atesora nuestra pa- 
tria.

I

' 19

Y para el caso heme valido del epigrafe 
que encabeza estas lineas, tratando de dar 
una idea, siquiera generica, de cuanto pue- 
da testimoniar el rubro indicado, quedando 
con la palabra empenada para continual', a 
ser posible, una serie de articulos con rela- 
cion a los multiples y variados motives ar
tisticos que guarda este vetusto cenobio fran
ciscano, donde campea por igual el mas ri- 
gido misticismo con la mas artistica y exal- 
tada inspiracidn, cuales imprimieron en su 
templo y en sus claustros las caracteristicas 
de una verdadera “Escuela de Arte” y a la 
postre base tornado en verdadero “Gran 
Museo”.

g de Santiago 
este libro que 
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Es indudable y esta a vista de ojos, que 
la plazuela de S. Francisco “El Grande”, con 
el monumental templo al frente y las Capi- 
llas de la Soledad y El Milagro, juntamente
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Torres, Arquerias, Jardin y Clausfros de la Iglesia y 

Convento de San Francisco -'El Grande”
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que el frontispicio de la porteria del Con
vento constituyen un lugar el mas tipico, su- 
gerente y peregrine de cuantos nos lego la 
Cclonia. Lastima si que el descuido que por 
este rincon tienen los Municipes, a cuyo cui- 
dado esta el ornato de la Ciudad, asi como 
el prurito de modernizacion de que se hallan 
poseidos hayan sido causas para que, en 
mucho, se pierda ese sabor devoto y anta- 
fioso que rodealba a este bello rincon.

Las elevadas y macisas torres que le im- 
primen un sello de majestad, el imafronte 
pleno de aparatocidad con las tres arcaturas 
de la porteria y el amplio atrio, otrora pia- 
doso Cementerio, con su galeria de acompa- 
sados escalones que rodean la majestuosa 
fabrica hasta Hegar a la Capilia del Milagro, 
imprimen al conjunto un dejo de grandio- 
sidad.

El frontispicio de una composicion enma- 
ranada y el tono barroco que campea en to
da la fabrica; la hornacina central sobre el 
timpano de la puerta principal de la iglesia, 
que cobija la imagen de la “Purisima”, jun
to con dos menores colaterales separadas 
por un juego de columnitas istriadas y en 
las que se hospedan Sto, Domingo y S. Fran-

g
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magnifica silleria, tellada admirablemen- 

te, en cedro de Panama.
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cisco; la balaustrada en la parte alta que, 
corriendo en el cuadrilatero de las torres, 
une la una a la otra formando un antepe- 
cho que las hermosean grandemente; y co- 
ronando toda la fachada un grande escudo 
del Dulce Nombre de Jesus, como simbolo 
del Titular de la iglesia: “San Francisco de 
Jesus”... En todo ello hay estilo, hay arte, 
hay historia, exprimiendo a maravilla el pre- 
dominio de la Arquitectura de la epoca, no 
menos que las manifestaciones de cierto de- 
cadentismo y las influencias de epocas pos- 
teriores que la recienten de su pureza origi
naria.

Penetrando en el templo veremos que to- 
do el se apoya en numerosas macizas y re
bajadas bovedas, entierros que fueron de li- 
najudas familias del Virreynato. Su planta 
es rectangular, a la manera de las clasicas 
basilicas romanas, con una extension 94 me
tros de largo por 38 de ancho en el Crucero 
y 25 en lo restante del cuerpo de la iglesia, 
con dos naves menores formando una hilera 
de Capillas con sus respectivos altares, a.1 
presente de muy variada factura y estilos 
diversos, que no dicen relacion perfecta con 
la fabrica.

Hermoseanla una gallarda Cupula del 
cimborio en el crucero, asentada sobre “cua-

Hi If i 
f
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Portico e interior de la Sacristia.
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Alhajan este claustro un esplendente y 
primoroso artesonado de bien pronunciado es- 
tilo mudejar, hoy por desgracia en ruinas
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Del interior del Convento son dignos de 
especial mencion el primer claustro o princi
pal, con sus galerias altas y bajas, sus bien 
cimetricas arcadas y emberjado que le dan 
un aspecto regio haciendo de e'. uno de los 
mas ponderados de cuantos extsten en la Ca
pital peruana, metropoli que fue de! Virrei- 
nato espanol. Destacanse alii los afamados 
AZULEJOS sevillanos con que se hallan re- 
cubiertas las paredes y las pilastras de las 
galerias bajas, lado a lado del templo mayor 

y de la porteria.

por la accion destru 
casez de recursos p 
Comunidad franciscs 
ra hacer poco ni m 
liquias de arte. All 
idea y el espirituali 
y dandole vlda con 
lorido.

g’;.

tro pechinas de intrincada decoracion forma- 
da por altos y medio relieves de estilo mo- 
risco, cuya caprichosa geometria baja por 
los pilares terales, para correr luego, ya en 
plena y exotica fantasia por entre bovedas, 
timpanos, pilastras, y entrepanos, constitu- 
yendo un raro artesonado de ingenioso efec- 
to”. Altos y bien distribuidos ventanales por 
donde se ciernen haces de luz penumbral, le 
imprimen mistico ambiente que se adentra 
en el espiritu de cuantos en el oran. Descri- 
bir El Altar Mayor y cada una de las demas 
Capillas, seria labor imprcba y prolongada, 
impropia del objetivo que persigo...
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El primer clausko de San Francisco "El Graapa"
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Aqui encontraran log turistas y los aficio
nados al arte cuanto de esplendente y gran- 
dioso puec’e admirarse en una excursion de 
esa naturalcza, no menos que los estudiosos 
una fuente inagotable de inspiracion, un a- 
cerbo de modelos, una escuela a seguir, un 
museo donde existe mucho por conocerse y 
por admirar, para gloria de la Patria y nom- 
bradia de los hijos del “Poverrello” S. Fran
cisco, el de Asis, que en todo tiempo y en 
todo lugar, fue siempre un inspirador fecun- 
do en el arte.

1

I

■ ■

Tampcco podemos dejar de hacer merito 
de las sobresalientes obras, de acabado arte 
de talla y ornamentacion: El Coro alto de la 
iglesia con su magnifica silleria del famoso 
cedro de Panama. Alli se admira la varie- 
dad del trabajo y delicadeza de su factura, 
con la hermosa y prolongada hilera de san- 
tos de la Orden Franciscana, en alto, medio 
y bajo relieve que cone por los tres lades 
del recinto... Y con el, la amplia Sacristia, 
magna, elegante, con sus retablos, que rever- 
beran cual ascuas de fuego por la riqueza 
del dorado con que estan exornados.

por la aecion destructora del tiempo y la es- 
casez de recursos pecuniarios propio de una 
Comunidad franciscana, jmposibilitandola pa
ra hacer poco ni mucho por salvar estas re- 
liquias de arte. Alli hay arte de verdad, la 
idea y el espiritualismo elevando la materia 
y dandole vida ccn la aligera forma y el co- 
lorido.

■ ■

En pintura, no escasean los mas variados 
y preciosos ejemp'lares pertenecientes a

Bien se deja ver que este Cenovio es un 
“amplio refugio de artistica y devota inspi
racion y hoy es verdaderamente “Escuela de 
Arte” y riquisimo |Museo de tantas obras que 
reclaman una mano benevola y el apoyo pro
tector de quienes se lo deben, para llevar 
adclante una reparacion que a voz en grito 
viene reclamando.

Fr. Bernardo Cuadros Malaga, actual Padre Guardian 

de la Orden Franciscana de Lima-

____

■ ' 'j

Destacanse asimismo y, por ende, mereeen 
particular memoria la magnifica Cupula o 
Media naranja, formando techo a la regia 
ezcalinata que conduce al claustro alto, a la 
entrada de la porteria. Obra maravillosa de 
arte, rieamente tallada en cedro y con fon- 
dos enlucidos en azul y rojo, con refulgentes 
aplicacicnes de oro brunido. El efecto de u 
conjunto es sencillamente admirable y sor- 
prende a cuantos le contemplan, derraman- 
dose en elogiosos conceptos y atinados co- 
mentarios.

• 1^ *

distintas escuelas que florecieron en aquella 
epoca, esparcidos ya en la Sacristia, ora en 
el coro o en los claustros y demas lugares 
del Convento. Verdaderamente que son para 
admirarlos antes que para descritos los mu- 
chcs lienzes que se hallan en el cenobio 
franciscano y, al lado de ellos, los valiosos 
ornamentos de confeccion preciosa y multi
ple, que se conservan en la cajoneria u or- 
namenteras del sagrado recinto.

(1) Martin S. Noel en su obra “Contribu- 
cion a la Historia de la Arquitectura Hispa
no Americana. — Buenos Aires, 1921.--
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Despues de una epoca en que la pobreza 

se cerniera sobre sus espaldas; habiendo 1b- 
grado reunii- un pequeno
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gran inquietud y 
viajes por paises 

e.cdtlcOs e ignorados, se incornoro en la cita- 
da. expedicion de Langsdorff como dibujante 
que habria de tomar, al igua] que lo hacian 
los demas arti-stas de las diversas expedicio- 
nes cientificas de esa y anteriores epocas a 
America, apuntes relacionados con el suelo, 
fiora, fauna, eostumbres. tipos e indumenta- 
ria. de la nacion brasilera.

Desde ’a epoca colonial hasta entonces, 
fue America el centre del peregrinaie que 
atraia con sus leyendas imantadas de rique- 
za, su naturaleza y misterio, la codicia, el 
estudio y la curiosidad. Llegaban a ella des
de el simple extranjero particular: aventu- 
rero, sabio o artista, hasta el aparatoso con- 
junto de numerosas expediciones cientificas 
formadas por hombres de ciencia y artistas, 
ansiosos de estudiar, conocer y divulgar su 
topografia, su caudal etnico y el tipismo de 
sus eostumbres. Tales fueron en el Peru, 
por- ejemp'.o, entre otras expediciones, las de 
Feuillie y Frezier, primer tercio del siglo 
XVIII, la de La Condamine, Godin, Ulloa y 
Juan con el artista Moranville; la de Dom
bey, Ruiz y Pavon, con los dibujantes Bru- 
nete e Isidro Galvez; para terminal', la de 
Tafalla con el dibujante Francisco Pulgar y 
la de Malaspina, con el reputado artista 
italiano Fernando Brambilla.

Jill artista, pintor o dibujante, era pues 
un element® necesario e imprescindible en 
la constitucion de estas expediciones. ya que 
sus trabajos habrian de perennizar los aspec- 
tos de la. vida de las regiones recorridas me- 
diante la sintesis admirable de las artes plas- 
ticas, cumpliendose de este modo lo que ya 
alguien dijera bablando de la mision del ar- 
tista. que es pintar Io mortal de tai manera 
que puede integrado a la inmortalidad.

Asi, desde Mejico hasta la Patagonia, des
de Brasil al Peru, desde el pais de la. san- 
guinaria civilizacion maya hasta las salva- 
ies tribus del indomable Arauco, desde la co
Ionia lusitana hasta el incasico imperio del 
Sol. recorrio infatigablemente de Norte a Sur 
y de Este a Oeste, el Nuevo Mundo la sim- 
patica y curiosa figura de Rugendas, toman- 
do anuntes y dibujos de todo lo que de in- 
teresante calificaba su experta retina de ar
tista. trasladandolo a las flamantes y blancas 
hojas de su cartapacio convertidas desde en
tonces, en un mundo ignorado que esperase. 
desde los oscuros anaqueles del Institute 
Grafico de Munich donde se encuentran, un 
nuevo Colon con mucho de Mecenas que

capital mediante 
el ejercicio de su arte, del que viviera toda 
su vida tanto en Europa como en America, 
pasa a la peninsula Italica donde permane- 
ce algun tiempo estudiando a los maestros 
de la pintura. Sin embargo, las Indias Occi- 
dentales se. habian apoderado de su mente 
juvenil; el deseo de viaiar, el afan en la 
busqueda de fortuna. la sed de aventuras. to- 
do junto hizo que intentase venir nuevamen- 
te. Y tras de haber sollcitado infructuosa- 
mente la proteccion de los Gobiernos de I.on- 
dres y de Paris para formal' y financiar ex
pediciones hacia nuestro continente; se em- 
barca solo por sus propios medios y se Ji- 
rige a Haiti y luego a Mejico donde reside 
cerca de cuatro arios. tomando, al igual que 
lo hiciera en el Brasil, apuntes del pais. Es- 
tos dibuios llegan a mil seiscientos trece, 
que permanecen hoy, la mayoria de ellos ine- 
ditos. en el Institute Grafico de Munich. Par
te de estas vistas de la vida mejicana, 1e 
un gran interes etnografico e historico. fue
ron reproducidas en su obra, publicada nor 
la editorial Lange de Darmstadt, Paisajes y 
Costumbres de Mejico.

De aquel pais, de donde fuera desterrado 
despues de haber sido condenado a tres me- 
ses de prision con motivo de vicisitudes po- 
liticas, paso a Chile viviendo alii por espa- 
cio de seis anos consecutivos, de 1834 a 184('. 
De su labor artistica en la vecina republics 
del Sur se conservan ochocientos cincuentp 
dibujos y apuntes, entre los que se encuen
tran muchas acuarelas que representan tanto 
paisajes como tipos huma.nos. de una gran 
destreza de ejecucidn. Compuso, ademas. re- 
tratos al laniz de mas de cincuenta persona- 
jes chilenos de aquellos tiempos, entre los 
que se cuentan los del General Juan Gre
gorio Las Heras y el de su esposa Da. Car
men Larrain, fechados en Santiago en 1837, 
figurando en la actualidad en el Museo His
torico Nacicnal de Buenos Aires.

En el tomo l'>. del Atlas de la Historia 
Fisica I*olitica de Chile de Claudio Gav. 
impresa en Paris en 1854 por Thunot, flgu- 
ran en laminae litografladas por Lehnert v 
Laemlein. una decene. de dibujos y acuarela.s 
de Rugendas, que son lo mejor de los gra- 
bados que dicha obra presenta.. De estas so- 
bresalen Una carrera en las lomas de San
tiago, Tra.jes de la gente del camno, Un peon 
y sobre todo Un maidn. Ueno de justeza y 
movimiento. En la Biblioteca Nacional le 
Santiago existe Un oleo suyo, representando 
la batalla de Maipu, tenido no tanto como 
obra de arte sino como un valioso documen- 
to historico.

Por 1838 paso hasta Mendoza y San Luis, 
donde retrata entre otros a Juan Jose Rosas 
y a su peon Ignacio Cortes. Pasa luego a a 
Patagonia en donde toma algunos dibujos de 
aquella region y de los cue se conservan 
en Munich alrededor de cien.

Del Sur de Chile viene al Peru, donde 
permanece hasta 1843, recorriendo parte de 
el. Se radica en Lima y trabaja a'gunos o- 
leos y numerosas acuarelas y carbones. Fru- 
to de esta proficua labor es la notable colec- 
cion de Virreyes y Gobernantes, desde Piza
rro hasta La Serna, que suman cuarentiseis 
retratos, Tambien ejecuto los retratos le

•!>

| N la historiografia artistica peruana. 
k mas aun, en la hispanoamericana.

existe una fuerte personalidad y una 
gran vocacion casi desconocida y todavia no 
estudiada entre nosotros a pesar de que en 
los ultimos anos ha despertado ei interes que 
se merecia, tanto en Argentina como en 
Chile, gracias a las investigaciones de Gon
zalez Garano y Silva Yoacham, respectiva- 
mente

Nos referimos al buen pintor y mejor di
bujante aleman Juan Mauricio Rugendas que 
viniera, muy joven aim, a. la America for- 
mando parte de la expedicion al Brasil pre- 
sidida por el Consul General de Rusia 
Alemania, Baron Jorge Enrique de Langs
dorff, y que residiera anos mas tarde entre 
nosotros, 1840 a. 1843.

Rugendas, espiritu de 
amante fervoroso de los

dandolas a la estampa. lo descubriese 
lo diera a conocer.

En sintesis biografica se sabe que la Ciu
dad natal de Juan Mauricio Rugendas fue 
Augsburgo, en la que viera la luz el 29 de 
marzo de 1802. Era. hijo de Juan Lorenzo 
Rugendas, pintor y grabador, nacido tambien 
en Augsburgo el ano 1775 y muerto en 1828. 
El padre de Juan Mauricio fue un magnifi- 
co acuarellsta dedicado especialmente al ge- 
nero historico dentro del que se destacan sus 
composiciones sobre las guerras napolerni- 
cas; fue, ademas, fundador de la Academia 
Artistica de la villa de su nacimicnto. Sr. 
abuelo, Jorge Felipe Rugendas, pintor y gra
bador al aguafuerte, nacido como los aute- 
riores en Augsburgo en 1666, lugar donde 
muriera. en 1742, despues de haber sido dis- 
cipulo de Isaac Fescher, de haber dirigido 
durante algun tiempo la Academia Grailca 
de Augsburgo, de visitar Italia y de haber 
compue.sto muchas obras, entre las qua se 
cuentan escenas militares, que se conservan 
en muchos museos de Europa. Las Rugendas 
fueron una familia eminentemente de artis
tas y a la que habria que agregarse a Chris
tian Juan Rugendas, dibujante y grabador, 
nacido en Augsburgo entre 1706 y 1708 y 
muerto en 1781, el mismo que habia sido 
discipulo de Probst

Como se ve, Rugendas Uevaba en la san- 
gre el germen de una depurada cultura artis
tica, estaba dotado por atavismo de un sutil 
sentido superior estetico. Primeramente hizo 
sus estudios en la Academia fundada por su 
padre, pasando a continuacion para proseguir 
en su perfeccionamiento a la de Bellas Artes 
de Munich donde tuvo como maestros al re- 
tratista, pintor de genero y litdgrafo Loren
zo Quaglio, de la escuela bavara y al tam
bien pintor, grabador y litdgrafo de la es
cuela alemana Alberto Adam, autor entre o- 
tras obras de La carga de la caballerta pru- 
siana en la batalla de Zorndorf y Batalla de 
la Moskowa.

Max Radiguet en su obra “Souvenirs do 
1’Amerique Espagnole, 1856, nos hace la des- 
cripcidn fisica de Rugendas, con quien lle- 
gara a entablar conocimiento: “Mi nueva. re- 
lacidn poseia uno de esos aspectos que Ha
man la atencidn e inspiran confianza. Mau
ricio Rugendas tenia ancha frente, despejada 
y prominente, surcada sobre las cejas por 
una blanca cicatriz que le daba caracter 
marcial, aumentado por la contraccidn casi 
constante de los musculos de la cara. Te
nia una mirada espiritual y ligeramente 
irdnica, era esbelto, aunque un poco encor- 
vado. como las personas que viven sobre ei 
caballo y se le hubiera tornado a primers 
vista por un ofleial de caballeria mas quo 
por un artista”.

Al poco tiempo de Hegar al Brasil Ru- 
gendo.s se desvincula del grupo expediciona- 
rio para ya solo, reedrrer durante tres anos 
por propia cuenta casi todo el territorio bra- 
silero, recogiendo en dibujos, acuarelas v o- 
leos los aspectos mas saltantes y hermosos 
de esa tierra de ensueno y fantasia.

En 1825, Rugendas abandona America em- 
barcandose para Francia, Ya en Paris publi- 
ca en veinte entregas, entre 1827 y 1835. v 
mediante el editor Engemann, su obra Vo
yage Pittoresque dans le Bresil, nuesto en 
los idiomas francos y aleman.

)E SAN MARTIN
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roso pie, admiracion de extranjeros; la ter- 
cera, en ademan de pieardia se descubre a'go 
el I’ostro para mejor ver al cumplido y ga- 
lante Caballero, de tarro, levita y hasten, que 
acaba de envolverla con la invisible cinta ie 
un intencionado requiebro. Junto a estas Tres 
Gracias criollas un negrito esclavo, Congo o 
banguela seguramente, lujosamente ataviado 
Ueva en sus manos de ebano la rica alfom- 
brilla que ha de servir para que sus amas 
se arrodillen en el templo, adonde se dirigen. 
Luego, un esmirriado y famelico fraile de 
pobladas cejas y decorativas patillas chape- 
tonas, encasquetado con sombrero de teja, no 
puede men os que voltear a admirar la pere- 
grina belleza de los ojos y el zandunguero 
contoneo de las incitantes hijas de Eva, en

pecaminoso olvido d 
En segundo termino 
balgando su cansad 
cupadamente con ui 
la propia puerta de 
mientras que una n 
aproxima a una venc 
en su negocio a! bo 
do, se distingue que 
Malta y aproximando 
te calesa ocupada p 
la sociedad.

En la segunda o 
brosisima estampa, s 
y delicado pincel de 
aspecto local. Repre 
ramente encapotado

I

H

I
I p

muchos politicos y militares peruanos de a- 
quella epoca.

Hombre de flna espiritualidad. nos ha de- 
jado el amable e invalorable recuerdo de lo 
mas tipico, mas ga'.ano y mas encantador 
que tuviera entonces Lima. Nos referimos 
a una interesantisima coleccidn de ochenta 
acuarelas dedicadas a la mujer limena, acue- 
llas de quienes aventuradamente afirmara 
Frezier que la “mas timidas en pleno dia 
son las mas atrevidas de noche”. Franca- 
mente en boca de un trances seme.iante de- 
claracidn no deja de sei’ un contrasentido. 
Por estas acuarelas desfilah lao hermosas 
paisanas de Santa Rosa, ataviadas con la ya 
clasica y famosa saya y manto, moda que 
era encanto de mozos y galanes y suplicio

I

st

i

de padres y maridos. Desgraciadamente, to- 
dos estos dibujos permanecen ineditos en el 
ya citado Instituto de Munich.

En las ilustraciones de este trabaio van 
tres obras de Rugendas sobre la Ciudad de 
los Virreyes. En su Escena callejera de Lima, 
deliciosa y original, Uena de saber limsnisi- 
mo y captada con sutil inspiracion, nos pre- 
senta el artista aleman la calle de San Pe
dro en donde se levanta senorial y magnifi- 
co el dieciochesco palacio Torre-Tagle. Ve- 
mos aqui un sugestivo trozo de la vida cos- 
tumbrista, religiosa y galante llevada entorj- 
ces en la villa de. Pizarro -En primer piano, 
llenas de prestancia, tres bellas tappdas 
—moda ya en sus postrimerias—. dos de las 
que lucen con garbo el dimlnuto y primo-
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xtranjeros; la ter- 
ia se descubi’e a'go 
al cumplido y ga- 
avita y baston, quo 
i invisible cinta le 
Junto a estas Tres 

o esclavo, congo o 
osamente ataviado 
ano la rica alfom- 
ara que sus amas 
adonde se dirigen. 

famelico fraile de 
vas patillas chape- 
>mibi'ero de teja, no 
a admirar la pere- 
y el zandunguero 

; hijas de Eva, en

■
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angulo de la Plaza de Armas: Ha esquina de 
Mercaderes y Mantas en donde se destacan 
los castizos y petreos portales de Botoneros 
y Escribanos en cuyos muros aparecen pe- 
gados carteles anunciando lo que fuera pa- 
sion con mucho de rito de nuestros abuelos: 
las lidias de toros; sobre los mismos descan- 
san confiadamente los clasicos balcones de 
ca-jon, tallados y provistos de celosias tras 
las cuales atisbaban celestinescamente las 
enamoradas limenas. En el centre de la ca
lle mal empedrada y dividida por una ace- 
quia en cuyos bordes revolotean tres galli- 
nazos, ornitologicos miembros de la Baja Po- 
licia. Dos ginetes, uno de los que arrea una 
recua de llamas, pasan por la calle. Agru- 
padas en la esquina del Portal de Botoneros,

I ■! ■

pecaminoso oivido de los habitos que viste. 
En segundo termino, el popular aguador ca- 
balgando su cansado rucio platica despreo- 
cupadamente con un paisano de jipijapa en 
la propia puerta de la marquesal mansion, 
mientras que una mulatilla o tercerona se 
aproxima a una vendedora callejara, ocupada 
en su negocio a! borde de la acera. Al fon- 
do, se distingue que viene de la calle de Vi
llalta y aproximandose lentamente, rechinan- 
te calesa ocupada por encopetada dama de 
la sociedad.

En la segunda obra, Vista cet'-lejera, sa- 
brosisima estampa, se ve gracias a] travieso 
y delicado pincel de Rugendas otro curioso 
aspecto local. Representa, bajo el cielo lige- 
ramente encapotado de un dia invernal, un

varias tapadas y criollos dan a la escena un 
sabor tipico.

La tercera reproduccion grafica corres- 
ponde al oleo de Rugendas que presenta El 
mercado y rastro de Santa Ana, establecido 
en la capital desde el ano 1622 en la p'lazuela 
de Santa Ana. Al fondo el monasterio que 
da nombre a la plazuela. Esta composicion 
es una movida escena popular llena de inte- 
res y colorido; se goza con este mosaico cos- 
tumbrista uno de los aspectos mas criolla- 
mente sabrosos de la Vida limena de enton- 
ces. Los puestos de expendio en el suelo y 
protegidos por blancos y pequenos to’.dos o- 
frecen a las domesticas y esclavos lo que 
habra de servir para hacer la sapida coci- 
na criolla: desde el sancochado de cabeza y
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Se cer 
guracion 
iniciales 
Artistas 
de dama

Lisa von 
te su caj 
en el des 
de Baile 
nos pres 
y dinami 
apoyo de 
etapa de 
posibilida 
colaborad 
Ninci, dii 
y figurin 
cardo Gr 
tor y rea 
mente.

gaucho, su caracter moral, la desembaraza- 
da inclinacion de su espalda, la contraccion 
de los musculos, de su fisonomia, que le es 
tan peculiar, corresponden con el talento re- 
posado y como equilibrandose, del que vive 
a cabaro”. Asi enjuicia a Rugendas el au
to)' de Don Facundo, que, segun cuentan, te
nia en una de las testeras del salon de su 
casa en Santiago de Chile, donde emigrara 
pov reveres de la politica, un cuadro del 
mismo y que representaba una division de 
los defensores de Montevideo entrando en 
combate con los tercios de Chile.

Luego de residir en Buenos Aires Ru
gendas, de conocer Tierra del Fuego, la Pa
tagonia y las islas Malvinas, vuelve a Euro
pa. Llega a Augsburgo, donde naciera, en 
1847. El rey de Baviera Luis I, inteligente 
benefactor de las artes, comprendiendo el 
alto valor' de la obra pictorica de Rugendas, 
que surnaba un total de tres mil trescientos 
cincuentitres cuadros, la adquiere para el 
Institute Graflco Real, mediante una renta 
vitalicia de mil doscientos florines asignada 
al artista.

Pocos anos despues, el rey Maximiliano 
II de Baviera le encargo la ejecucidn de la 
monumental obra, concluida en 1855, La to- 
ma de posesobn del Nuevo Mundo por Colon, 
hoy en la Pinocoteca de Munich, existiendo 
ademas de tai composicion, dos estudios pre- 
liminares, en tela, de menores dimensiones.

En la labor de exhumacidn del pasado 
artistico peruano, gracias al diestro pincel 
de Rugendas, a sus grandes dotes de obser- 
vador acucioso, a su sutil sensibilidad de ar
tista consumado, se encuentra deliciosos do- 
cumentos de evocacion de la antanona vida, 
mezcla de tranquilidad y bullicio, ingenuidad

malicia, misticismo y galanteria, de la Li- I 
ma. ya desaparecida. Tiempos eran esos del I 
mulato Pancbo Fierro y de la bobalicoiia I 
Ma.ria Talegas; de la Chanfaina y Basilio I 

Yeguas, tipos populares mas conocidos que I 
la ruda; de las lidias de toros y gallos, de I 
los cohetes y bombardas; de los gigantes y I 
papahuevos; de procesiones y revueltas poll- I 
ticas. Era la misma Lima que tan pintores- I 
camente ha sido descrita por el arriba citado ■ 
Radiguet y la Tristan, epoca disfrutada por 1 
los artistas franceses Monvoisin y Bonaffe, I 
este ultimo dibujante que hiciera inumera- I 
bles apuntes sobre tipos y costumbres del I 
pais y tan poco conocido como Rugendas. La 1 
produccidn de ambos forma un bagaje gra- I 
fico de primer orden, especialmente la del I 
artista aleman, cuya obra ha sido compa- I 
rada con la de Debret, por su interes histo- I 
rico, su gran fidelidad y minuciosa ejecuci# I 
Comprendiendo'.o asi, el Baron de Humboldt I 
habla en su Geografia Botanies de Rugen- I 
das en terminos bastantes honrosos, realzan- 1 
do el valor etnografico de los paisajes de I 
este enamorado de la pintoresca poesia de la 1 
naturaleza.

Haciendosele una manifestacion de justo I 
recuerdo y de comprension hacia su obra, I 
en la Argentina, el ano 1930, se realize una I 

exposicion de algunos trabajos suyos en la I 
Sociedad Amigos del Arte.

Juan Mauricio Rugendas muere a los cin- I 
cuentiseis anos de edad, en Wilheim el 29 I 
de mayo de 1858 sin lograr obtener la com- I 
pleta publicacion de sus obras dentro de la I 
que, la parte relacionada con nuestro pais I 
sugerimos, por notoria conveniencia y a ser I 
posible, que el Estado o el Miunicipio de Li- I 

ma, costee su publicacion.

sopa de mondongo, hasta la chanfaina, el 
tunibo y el zanguito de najii. En primer ter- 
mino una pieza de ebano se apoya abando- 
nadamente en una burra que soporta sobre 
sus lomos a una zamba y al fruto del aba- 
rraganamiento de ambos; junto, un poll)no, 
una indiecita y un fraile. A un extreme y 
en segundo piano damas de saya y manto 
son agasajadas en el gato por un cumplido 
militar, con olorosos y fragantes pucheritos.

A princinios del ano 43 paso Rugendas a 
Chile y volvio nuevamente al siguiente aho 

a 
para

nuestras tierras, como ya lo hemos dicho, 
r_rj continual' en seguida hacia Bolivia, pa- 
sando por Puno, para hacer estudios de las 
ruinas de Tiahuanaco.

Viajero infatigable, pasa otra vez a Chi
le en 1845 y de aqui a la Argentina, donde 
realiza una obra muy superior a la del pin- 
tor y litografo francos, Teniente de la Ar
mada Adolfo d’Hastrel. Nuestro personaje 
llegd a entablar amistad con Domingo Faus
tino Sarmiento. El gran educacionista ar- 
gentino supo aquilatar su talento a tai pun- 
to que expresandose del artista, escribiera 
“Rugendas es un historiadoi’ mas bien que 
un paisajista; sus cuadros son documentos 
en los que se revelan las transformaciones 
imperceptibles para otro que el, que la raza 
espanola ha experimentado en America. El 
chileno no es semejante al argentino, que 
es mas arabe que espanol, como el caballo 
de la pampa se distingue de a leguas del 
caballo del otro lado de los Andes. Rugen
das, aleman cosmopolita, es por la candoro- 
sa poesia de su caracter, argentino y gau
cho. ;Cuanto ha estudiado este tipo amerl- 
cano! Los artistas europeos no acertarian a 
apreciar el merito de sus composiciones. El
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Se cerro el semestre artistico con la inau- 
guracion de los espectaculos de la A.A.A., 
iniciales correspondientes a la Asociacion de 
Artistas Aficionados, integrada por un grupo 
de damas y Caballeros de nuestros circulos

ic A

El fracaso de la temporada sinfdnica pro- 
metida por el Municipio, ha sido la nota tris- 
te del semestre. El entusiasmo de las noti- 
cias periodisticae autorizadas, hizo cuerpo 
como nunca en el publico, avido de buena 
miisica sinfdnica desde hace dos afios largos. 
Consecuentemente, la noticia de haberse eli- 
minado del progra.ma de fiestas patrias los 
anunciados conciertos, dejo huella en la sen- 
sibilidad colectiva. Un maestro comprome- 
tido, instrumentistas extranjeros cast contra- 
tados, partituras solicitadas y............ ;Hasta
que Dios quiera!

.

i'i

I

AS DE A 
(Viene de la pag. 42) 

artisticos, intelectuales y de sociedad, con el 
propdsito de animar el ambiente artistico de 
la capital. El delicioso Entremes del Quijo- 
te, precedido de una erudita y espiritual di- 
sertacidn sobre tai tema por Aurelio Miro 
Quesada Sosa, y la siempre fresca y encanta- 
dora zarzuela de Breton “La verbena de la 
paloma”, precedida, a su vez, por una oportu- 
na y evocadora lectura de Froilan Miranda 
Nieto, integraron el programa initial de la 
A.A.A., que fue aplaudido por un teatro re- 
bosante de publico y de entusiasmo. Presto 
particularisimo atractivo a este espectaculo 
la colaboracion de las mas preciosas mucha- 
chas de Lima, algunas de las cuales tuvieron 
oportunidad de lucir talento y gratia insupe- 
rables y, todas, el regalo inapreciable de su 
belleza, que ilumino el teatro y mantuvo per- 
manente el interes sobre la escena. No ha 
faltado la critica, en este pais de criticos; pe-

ro nadie podra negar que merece todo el 
aliento social ese grupo de muchachas y mo- 
zos que han elegido como actividad preferen- 
te la buena musica y el buen teatro, mien- 
tras muchos otros apenae ven como ideal 
una rumba en “La Cabana” o una discusion 
sobre foot-ball.

Lisa von Toerne, que ha probado nuevamen- 
te su capacidad de coreografa y profesora 
en el desempeiio de la Direccion del Cuerpo 
de Baile del Teatro Municipal, con el que 
nos presentd un bello espectaculo, plastica 

dinamicamente bien resuelto y digno del 
apoyo del publico, mas aun en esta dificil 
etapa de iniciacion, que ya deja vislumbrar 
posibilidades halagadoras. Fueron valiosos 
colaboradores suyos el profesor E. Fava 
Ninci, director musical; el metteur en scene 
y figurinista Theo Grellaud; el pintor Ri
cardo Grau y el escenografo Jose Tolsa, au- 
tor y realizador de los decorados, respectiva- 
mente.
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Ganado Lechero y Lanar

procedente del establecimiento

de los senores

JULIO GENOUDF. H n o s .

f

que recoin-

las exposiciones de la Republica

Argentina.

Cateza de Corriedale

Carneros y ovejas puros de pedigree

alia mestizacion de Corriedale,

Romney March, Merino, Caras Negras

dos criaderos de Chile, Republica Argentina,

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia,

Inglaterra y Francia. Romney March

I

JOSE A. D E E
31432SAN 343 (principal)PEDRO N. TELEFONO
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NOS ES GRATO AVISAR A NUESTRA DISTINGUIDA CLIENTELA 

QUE NUESTROS LABORATORIOS FOTOGRAFICOS HAN SIDO 

TRASLADADOS AL

NUESTRAS IN5TALACIONES ELECTRICAS MODERNAS PRO-

• DUCEN CORIAS FOTOSTATIC AS, AZULES Y BLANCAS, EN EL 

MINIMO TIEMPO

JIRON UNION 797
ESQ. BAQUIJANO Y MANT. DE BOZA

DE NUEVO ATENDEREMOS A'NUESTROS CLIENTES Y FU- 

TUROS FAVORECEDORES CON LA BUENA VOLUNTAD DE 

SIEMPRE Y POR CIERTO CON MAYOR EFICIENCIA AUN COMO 

DURANTE LOS TRES AS1OS ESTABLECIDOS EN EL EDIFICIO 

WIESE.

I

COPIAS, BOTOSTATICAS, AZULES 

fOlOCRAEIA' AEREA, COMERCIAL E INDUSTRIAL

61 ■



♦EXPRE/IOH ♦

No. 2

<1

TELEFONO 37190EDIFICIO ENTRE NOUS

APARTADO 1760-LIMA-PERUBELEN 1039

EMPRESA PUBLICITARIA "EXPRESION
J »

PUBLICISTAS, PERIODISTAS, PROPAGANDISTAS, CORREDORES, EDITORES

“ E X P P EJ I C M ”PROPIETARIOS DE LA REVISTA

PRESIDENTE:
'•’ll

JOSE ANTONIO DE LAVALLE

GERENTE:

FABIO CAMACHO
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El unico fubricante de DOBLE REFINACION

90 '7„ de economia en desgaste de anillos y pistones.

P E

♦ E X P P E / I O N ♦
No. 2

15 o 0 de economia en consumo de gasoline.

50 °/o de economia en consumo de aceite.

I



■ JI

41'

i

.. ‘

r

M A N T E Q U I L L A ■

H ■:

L EII'?

Alimento insustituible, delicioso al

paladar, y de rico aroma, porque es
HOTEIES,

elaborado, crema
RESTAURANTES

de leche, proveniente de vacaspura

alimentadas riquisimosconsanas,

sabrosos pastes naturales de lay

GAN ADERA DEL CENTROSOCIEDAD
Hacienda Eaive.

TELEFONO 31544CONCEPCION
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