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KODAK - KODACHROME
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LEICA
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Tanto para maquina 

cinematograficas 

como para maquinas
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EXPRE/ION

No. 3

I

REVI/TA PERUAHAs
INfORMAClONESARTE.

DE IA CULTURA
LITERATURA.

y MOVIMIENTO
HISTORIA,

MUNOIAIES.

GEOGRAFIA.

TEMAS DE

TURISMO.
ACTUAUDAD

ELEGANCIAS,
PERMANENTE

Sumario
'3>2^T O.

PORTADA. retrato de nine por

CARLOS BACA FLOR

EDITORIAL

de la solidaridad de

EON FELIPE

por

LUNA

JORGE FALCON.

I

y

■

** * 1 *

▼ V

II

Toda clase de operaciones de

Banco

Ti

DIRECTOR IITERARIO, y ARTISTICO 

FABIO CAMACHO

EDIFICIO 'ENTRE NOUS” 

BEtEN 1039 

APARTADO 1760 

TEtEFONO 37190 

UM A PERU

LIBROS DEL PERU Y DE AMERICA, por 
EMILIO ROMERO.

NOTAS DE ARTE, por 
CARLOS RAYGADA

POESIAS de
ALBERTO CUENTAS.
DANTE NAVAS.
AURELIO MARTINEZ. 
VICTOR E. KREBS. 
FABIO CAMACHO.

PAISAJE. ASPECTOS, 
VIII Conferencia 
ricana. por

JLOS AGUSTINOS en el Peril, por Fray
GRACIANO MONTES.

^CARACTER. GENIO y COSTUMBRES de 
los limefios en 1801. por

TADEO HAENKE.

A PRO^OSITO de Mateo Jaika. por
EMILIO ROMERO

ELOGIO en forma de fusta, por
FROYLAN MIRANDA NIETO.

REAFIRMACION
America, por

■ i■ r

CARLOS CONCHA.
Ministro de RR. EE. 

del Peru.

LOS ESCRITORES y los libros, por 
FELIX del VALLE.

UNO DE LOS MAS grandes pintores mo
der nos, por

GERARDO CHIRIBOGA . .

fXPRE/idP

PAISAJES Apurimenos. por
Julio G. Gutierrez.

FIGURAS, 
Intern acional

LOS LT.OKALLAS y la lima (cuento). pi 
MATEO JAIKA.

de la
Ame-

PARDO Y ALIAGA. por 
MANUEL PARDO.

PIROGRABADOS (cuento) por
LIZARDO

PERU

CAPITAL Y RESERVAS:

S/. 21.144.316
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LA JUNTA NACIONAL!

.i«

DE LA INDUSTRIA LANAR
CONCEPCION 507 ALTOS - TELEFONO 55825

LIMA PERU

de los

de

F

*

Bn i. rfj
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IMPORTADO

♦

*

•I
I

Il t

Se encuentra a disposicion

CRIADERO Menendez Behefy (Magallanes)

De esle mismo Hpo la Junta ha importado animales procedenles de la 

Sociedad Ganadera Laguna Blanca (Magallanes)

!' ‘

Esta fotografia tomada en 

por conducto de los senores Rosing Brothers & 

comprado la Junta Nacional de la Industrta Lanar

Agriculture y Ganaderia, y a pedido de esta direccion.r 'll'

■ lil 
I ■ ■

|| ij

i

'N

'S'I I 
■1

CARNEROS DE LA RAZA "HAMPSHIRE DOWN"

Criador: Tory.

Inglaterra corresponde a parte del lote que 

Co. de Londres ha 

para la Direccion de

■ i

it!
lii

Direccion Cablegrafica: 

"N A L A" -- L I M A 

C6dig ° A./B. C. 6a. Edicibn

ros para la importacion

CARNERO DE RAZA “ROMNEY MARSH". - Campeon de la Real Expo- 

sicion de Inglaterra de 1938.

Criador: Quested.

A este criador le ha comprado la Junta Nacienal de la Industrie Lanar 

considerable numero de animales por conducto de los senores Rosing 

Brothers & Co. de Londres.

(Fotografia de ' Farmer and Stock Breeder")

Parte del lote ha sido adquirido para las Granjas del Estado y el res- 

to para ganaderos particulares.

♦ ♦ O *

reproductores lanares.

senores ganade-

TIPO DE REPRODUCTORES DE RAZA/-CORRIEDALE" 

POR LA JUNTA

a H1.

■

i

■ V'
■

■■■ -
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No. 3

\L T E L A S NACIONALES

JAR HUA l)d, IA MARCA

LOS LASGARANTIA EN PRODUCTOS TRES FABRICASDEMAROA DEQUE ES

I
I

I

AGENTES GENERALES PARA LA VENTA POR MAYOR

LIMAa

COMPAN1A INTERNACIONAL !

DE SEGUK.OS DEL PEI&Ude la Real Expo-

I im a s a n u a a s

o m P a n i a s a c i o n a e s

U D A A ID E A 8 9I 5

ASGGURA COHTRA:

Jose 323 327 30-225 - 32-403an lJ

3

▼f

• V I T A R T E «

LI MA - PERU

I

i
i
I
i

9

f

u

z

Telefonos:C (icina .

"OUKAMAI”,

SIGUIENTES

w.

a pi  limos,

Jel 
de

la Induslria Lanar 

os senores Rosing

GRACE &. Co*

■i

de

* ♦*

er")

I Estado y el res-

GENEROS BLANCOS:—de las antiguas y conocidas marcas
SOL, INCA, ESCUDO y otras.

PERCALAS NEGRAS:—lianas y asargadas de las acreditadas
marcas GALLO, GATO, GUITARRISTA, PINA y otras.

TELAS DE COLOR:—La original Tela Playa, crepes, batis-
tas, popelinas, choleras, gabardinas, olanes, piques, li- 
nillos y generos de fantasia.

TELAS ESTAMPADAS:—en gran surtido de dibujos y colo
res, con tintes garantizados, firmes contra el sol y el 
lavado.

FRANELAS:—blancas y de color.
TELAS CON SEDA-—lianas y de fantasia.
DAMASCOS;—para manteles y servilletas.
TOALLAS:—blancas, afelpadas y de color, de varias calidades.
COTINES:—de variados colores.
TOCUYOS:—llanos, asargados y listados de todo.precio y ca- 

lidad.
LONETAS:—crudas, blanqueadas y de color.
BRAMANTES:—blancos, crudos y de color en diferentes an-

chos y calidades.
ViCHYS:—a cuadros, a listas y de color entero.
DRILLS Y’ CASINETES:—blancos y de color, a listas y de 

fantasia.
DENIMS:—de varias calidades.
PAB1LO: —en ovillos de 460 y 115 gramos.
H1LAZA:—blanca y de color.
CAM I SET AS:—blancas y de color, en varias calidades y ta- 

mafios.

TODOS ESTOS ARTICULOS LOS ENCONTRARA UD. EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEL PAIS

A M

♦EXPRE7ION*

iesqos Marilirr

, AcciJenfes

Polizas
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Incendios, Pi

Automoviles,

Trabajo. Otorqa

Sequros para Emp
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HOTEL BOLIVAR.—LIMA

DE LA EMBA J AD *
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FOR SEGURAS, FOR LA BELLEZA DE SUS DISEn OS QUE REPRESENTAN ALTA E INIGUALADA 
CALIDAD EN LOS EDIFICIOS CUYAS FOTOGRAFIAS ENGALANAN ESTAS DOS PAGINAS, SE 

HAN UTILIZADO CERRADURAS, HERRAJES Y BISAGRAS
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No. 3

PALACETE OBSEOUIADO FOR EL PERU, PARA RESIDENCIA 
ARGENTINA. EN LIMA.
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A

NUEVO PALACIO DE GOBIEKNO.— LIMA.

Fotos Cortesia W. O. Runcie

Stamford Conn. EE. UU. de N. A. y Velbert Rhld. Alemania

? immtiw '

UNO DE LOS PABELLONES DE LA FA. 

CHADA PRINCIPAL DEL NUEVO PALA

CIO DE GOBIEKNO.—LIMA.

Representanle exclusive 

en el Peru

Jiron Ayacucho No. 330

Telefono No. 35288

Casilla No. 1739 

Lima.

I •!,

DE ENTRADA al  
FRENTE PRINCIPAL DEL NUEVO 

PALACIO DE GOBIEKNO.—LIMA.
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FACHADA DEL EDIFICIO DE LOS BANOS 
MUNICIPALES No. 2.

Be

♦EXPRE/ION*
No. 3

LOS BANOS MUNICIPALES 
No. 2
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lacion para la cloracion del agua y para ca- 

lentamiento de agua para las duchas.

Se han construido 129 cuartos de vestir y 

una seccion independiente de 8 duchas indi- 

viduales, con servicio de agua fria y Calien

te y con 16 cuartos de vestir. Aparte ello, 

existen las duchas generales, los servicios hi- 

gienicos y las dependencias para vivienda del 

Administrador del local.

Es digno de destacar que en esta obra han 

intervenido exclusivamente profesionales 

ruanos. El proyecto y pianos han sido 

feccionados por el Departamento de Ingenie- 

ria de la Caja Nacional de Seguro Social y la

■

■i i? -

Ip* L Hospital Mixto y Policlinico que cons- 

Jl Li truye la Caja Nacional de Seguro So

cial sobre una area de mas de 42.000 metros 

cuadrados, con frente a la Avenida Grau y en 

los terrenes denominados “Pampa de Pelle- 

jo , afecto el edificio de los Banos Municipa

les ubicados en ese lugar. Se hizo necesario, 

por lo tanto, proceder a su demolicion. y la 

Caja convino con la Municipalidad de Lima 

en sustituirlos con otra construccion analoga.

Para ese efecto, la Caja adquirio un te- 

rreno de 2.100 metros cuadrados en la esqui- 

na formada por las calles Puno y Virrey To

ledo, y sobre esta extension ha edificado un 

Establecimiento que es, sin duda alguna, uni- 

co en el pais y modelo para los que en el 

futuro se construyan.

Los Banos Municipales N? 2 ofrecen, por 

muchos motives, sustanciales mejoras sobre las 

que existian en la Avenida Grau. El local 

comprende dos grandes secciones, la una des- 

tinada a Admmistracion y al Gimnasio y la 

otra a la Piscina, con sus vestuarios, duchas 

y servicios. La Piscina tiene 25 metros de 

largo por 17 de ancho, con espacio para 7 na- 

dadores. Su profundidad maxima es de 2.15 

m. y la minima de 0.96. Cuenta con una 

plataforma de saltos, fija, de concrete arma- 

do a 3.20 m. del nivel del agua y un tram- 

polin americano de 4.20 m. de largo. La 

provision de agua esta dada por dos tube- 

rias de 2” con sus respectivos medidores y 

Haves de interrupcion. Existe ademas insta-

construccion fue encomendada a la firma 

Gramonvel S. A., constituida por ingenieros 

peruanos.

La inauguracion del Establecimiento se lle- 

vo a cabo el 8 del actual, en cuya oportuni- 

dad la Caja Nacional de Seguro Social hizo 

entrega del mismo a la Municipalidad de Li

ma, la que lo ha librado ya al uso del pu

blico.

Cuenta asi, desde ahora, la poblacion de la 

capital, especialmente la constituida por tra- 

bajadores, de un nuevo local para higiene y 

esparcimiento, que contribuira al fomento de 

la cultura fisica.

*
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Banos

Municipa es

No.

2

V If

I

EL TRAMPOLIN DE LA PISCINA

I

I
1

oblacion de la 

uida por tra- 

ara higiene y 

.1 fomento de

VISTA DE LA SECCION DUCHAS Y DE 
LOS CUARTOS DE VEST1R.

LOS BANOS
2.

M

miento se lie- 

:uya oportuni- 

•o Social hizo 

Jalidad de Li- 

I uso del pu-

VISTA DE CONJUNTO DE LA PISCINA 
DE NATACION DE LOS BANOS MUNICI

PALES No. 2. RECIENTEMENTE 
INAUGURADOS.

■/ -r ■

a la firma 

por ingenieros
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Sociedad AgricolaUSE USTED

SAN NICOLASCOCIHA 1IB
Lida.ELECTRICA

Producfores de

ALGODON

TANGUIS
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AA.EE. EE. Telefono 30352
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HACIENDA SAN NICOLAS

Valle Supe-Prov. Chancay
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Compahia de Seguros

RIMAC
I

Capital y Reservas S/o. 4’214.398,57
cola

)LAS
I

O F ICIN AS:

4

1

OLAS

ay

ono 30352 <•

HAGA SU PEDIDO -HOY miSmO

* *

esoro

THE UNIVERSITY SOCIETY INC. bejarano  2&7. Teir. 5559a. apdo .76.uma

I

39 AMsiffMfHf*(iA

18 Orkinas Propias

96 Agentes

127 Sub  Agentes

u
J
1'

r

ytanw firiAXiio 
> tallllNlO tN EL A

I p

rrillENIO EM EL (11^1(10!

— i-.i _ 1- ■

’ 15 wO m !

r1

A S E G U R A :

Contra Incendio, Sobre la Vida, Riesgos 
Maritimos, Accidentes de Automdviles, 
Accidentes del Trabajo, Fianzas de Em- 
pleados, Lucro Cesante, Alquileres de 
Fincas con Administracidn de las mismas

♦EXPPE/IOFi*
No. 3

EL mEJOPB

REGNLOl
PPRQ C-HICOS
Y GRANDES

■L

CORTEYENVIENOSESTE CUPON 

Sirvanse envicfme sin Comoro- 

miso.foIlQlo axplicalivO' a

■ Nombre.

Calle....
Ciudad.

llS
!&■ ~

fcwco

©el OEIRIU
Ii loVrifueioi^*'

! X c NerdmenteNdeional
Esldblcpida >en>1899

CALLE DE LA COCA Nos 471.47 9483 

Y NUNEZ No. 205

La fama de ELTESORO DE LA JUVENTUD f 

se ha hecho universal. Su exito no tienc prece- 

dente en materia de libros destinados a la instruction de 

niiios y jovenes. Es la obra exceptional que retorre triun- 

lalmente las tinto partes.del mundo. Ilevando como emble- 

ma la sabia maxima de la pedaqogia de instruir deleit.mdo.

lift LR OBDR

PR SOTISFOCED LO 

DlVlNA CURIOSIDPD 

DE NINOS YJOVENES

TELEFONOS:

Nos. 30145, 30899 Y 31540 - LIMA

9 *

< I I

FUNDADA EL ANO DE 1893

c
5,l"l

'■ffl'JlAr.
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lib^ dTW!



L

♦

cListo  para  la  ocasionLos Ninos  para

SIEMPRE en la
con

Pantalla Pelicula

VERICHROME Le aho

. , merced al < KODAK

EIGHT (8)

INTE

HIGUERAS

T A ocasion hace
__

»X-.

■

w wan

* 10 *

’ > f

if

Reduce a la mitad eHzosto de “filmar”

K

PARA BUENAS FOTOS

QUE FALLAN CON 

k PELICULA 7

COMUN

I

/if;

8
'i'J

KODAK PERUANA, LTD.

Casilla 2557, Divorciadas 650, Lima

-X<3

ine-Kodak
IF
«

: 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 

falls./’ 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.”

i;i

■3li

Vc'”-

ERICH ROME \

E- X P P E / I O N ♦
No. 3

MILES de familias saben ya que el 

cine en casa cuesta mucho menos 

que creian. Y para “filmar” con el 

“Ocho” basta apretar un gatillo. 

S (jlncreible? Vea y convenzase: se lo 

demostraran donde ostentan le- 

treroKODAK; o solicite catalogo;

Kodak Peruana, Ltd.

Aptdo. 2557, Divorciadas 650 
Lima

■



Las Ir

N

Refrigeradoras

General Electric
CASION

PARA

9 I

Le ahorraran en precio

en corrienfe

i.

en mantenimienfo

►

VISITE NUESTRA EXPOSICION

COMPANYMACHINERYINTERNATIONAL

TELEFONO 35549HIGUERAS 290

!

Icu NRO.W.

3

NUESTRAS IN5TALACI0NES ELECTRICAS M00ERNA5 PRO.

• DUCEN COPIAS FOTOSTATIC AS, AZULES Y BLANCAS, EN EL 

MINIMO TIEMPO

NOS ES GRATO AVISAR A NUESTRA DISTINGUIOA CLIENTELE 

QUE NUESTROS LABORATORIOS FOTOGRAFICOS HAN SIDO 

TRASLADADOS AL

UANA, LTD.
rciadas65o, Lima

E

JIRON UNION 797
ESQ. BAQUiJANO Y MANT. DE BOZA

DE NUEVO ATENDEREMOS a 'NUESTROS CLIENTES Y FU- 

TURO5 FAVORECEDORES CON LA BUENA VOLUNTAD OE 

SIEMPRE Y POR CIERTO CON MAYOR EFICIENCIA AUN COMO 

DURANTE LOS TRES ANOS ESTABLECIDOS EN EL EDIFICIO- 

WIESE

COPIAS, EOT OSTATICAS, AZDLES BLANCAS 

lOTOGRAElA' AEREA, COMERCIAL E INDUSTRIAL

on hace a la foto 

la camara y la 

stan “a la altura 

ion.” La Kodak 

el mundo sinoni- 

iridad fotografica; 

)me se ha captado 

los fama universal 

pelicula que no 

5 dos emulsiones 

para sol intenso, 

tra para luz defi- 

a doble protec- 

a “Verichrome” 

i marca “Kodak.”

’ E X P R E / I O M *
No. ij
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Mander BrothersTODA CLASE

DE SEGUROS

lien

AGENCIAS EM TODA
AOE.X TKS EXCLUSIVOS:

REPUBLICAL A

Cia.YMONTEVERDEB.JUAN
>

TE^EFONO 30525

LA COMPANIA PERUANA
DE VAPORES Y DIQUE DEL CALLAO

hacerse

ex-

sus

pasajeros.losafencionla mejorDando a

PA R Q IGarantizando el transport de ganado y carga.

ATAMInfroduciendo diariamenl'e mejoras en sus servicios.

losResolviendo sin re-

URB
T

EDUARDC

San Pedro 350 -

!

perdida de Hempo 

clamos justipcados.

f

Unidas de Seguros

I •

Las lintas de impreiita y litograffa, mc- 
jores del mundo, porque son las que 
dan los me.jores rcsultados son las lin- 

f.as inglesa.s.

Gran Almacen de Pinturas y Papeles 
pintados.

GENERAL LA FUENTE 596 AL 598
GALLOS 200 AL 210

I

Realiza extraordinarios esfuerzos para 

merecedora del favor publico cumpliendo 

trlctamente sus itineraries.

El e.xilo y da magniTica presenlacidn de 
cualquier trabajo lipogral'ico o de im- 
presidn de folograbados, depende del 

nso de materiales de alia ealidad-
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El dinero que ingresa a la Caja de la Compania por con
cept de fletes y pasajes, no emigra del pais: vuelve a nues 
tro mercado en forma de sueldos, jornales y compras a nu- 
merosos proveedores nacior.ales. Preferirla es, pues, una de 
las mejores formas de defender nuestra economia interna.

Compahias

La Empresa Publicitaria. '‘Expresion 
la uliliza. en todos sus traba.jos que He

un sello de limpieza y elegancia 
insuperables.
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URBANIZACION SAN FELIPE
TERRENOS
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EDUARDO RODRiiGO Y CIA.

San Pedro 350 — Telefono 33-911 y 33-913
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PORVENIR BANCO CENTRAL
J J

HIPOTECARIO

DEL PERUCapital Reserves a! 31 de Diciembre de 193/y

$. 5,730.504.09
ERA./

ANO 19 2 9FUNDADA E L

1938.en
1 2000.000.00Capital suscrito

Antes de 8'679;662.00Capital pacado

3 198,360.00Reserves y provisiones . .

D 573ci mpa

Casilla 220 Telefono 35860
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1

LECHERIAS
I' ’ll

UNIDAS

LECHE

MANTEQUILLA

QUESOS

PASTEURIZADOS

TELEFONO 11261WASHINGTON 870
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La mayor organizacion na- 

cional de seouros de vida.
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Emite las polizas mas liberates 

los mas altos dividendos a
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sus asegurados.
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Sociedad Agricola 5 5

TRAL

?29

3.000.00

3;662.00

3,560.00

El Pino”La Hccienda

s
LA SECCION SILOS

“El Pino”

LOS BOXES PARA LOS REyROOUCTORE3

MO 11261

❖ .13 ❖V

▼

mu

RESIDENCIA DE LOS SESORES CANEPA. 
EN LA AVENIDA PETIT THOUARS

HATOS DE VACAS LECHERAS DE RAZA 
HOLANDO ARGENTINO DE LA 

HACIENDA “EL PINO”

UNO DE LOS REPRODUCTORES 
HOLSTEIN

UNA DE LAS CAMIONETAS 
REPART1DORAS DE LECHE

bajo y 

tai IK

Les establos, sistemas de crianza y de 

alimentacion del ganado como los de ob- 

tcncion de la leche son de lo mas mo- 

demos.

La Hacienda “El Pino” cuenta en la 

actualidad con mas de doscientas vacas 

le sb eras en produccion de raza Holando 

Argentina y del mas alto cruce, y con 

reproductores de raza Holstein de origen 

smericano de gran pedigree.

"San Pablo

En el valle de Ate a la escasa distancia 

de 2 kilometros de la ciudad, la Sociedad 

?gricola San Pablo, dirigida por sus pro- 

pietarics, les senores Alberto, Luis y An

dres Canepa y duena de la Hacienda “El 

Pino”, ha convertido a esta hacienda en 

muy poco tiempo y debido a un espiritu 

slngualrmente progresista, como a la inte- 

I’gcncia de sus directores, forma de tra- 

a la inversion de fuertes capi- 

en uno de los primeros centres de 

pregreso de la industria lechera de los 

alrededores de Lima.

"EXPREAION*

Ilustra esta pagina una informacion 

grafica de las hatos de ganado lechero 

de la Hacienda r‘El Pine” y de sus ins- 

talaciones
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Edificio del Banco Central de Reserva del Peru, situado en 

la esqiina que forman las calles de Villalta y Coca.-Lima.
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TALLA DE ARTE EN MADERA

LIMA

AREQUIPA - CHICLAYO - PIURA - SULLANA

EL

ARQUITECTO
en

PERUANO

PIANOS FACHADAS DECORACIONES
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'a del Peru, sifuado en

Vi I la I fa y Coca.--Lima.
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TODOS

LIBRERIAS

ANTES

Sanguined y Dasso Cia. Lida.
AVEN1DA GRAU 100 

Telefono 11-9-24

Da neo

en ma

les ultimos veinle anos 

que se lucen

En todos los tiempos da belleza, distincion 

y sobria elegancia a una residencia.

Memos revivido el arte de la talla 

dera, ejecutando en 

las mejores obras del ramo 

Lima.

VENTA EN

PUESTOS Y

PORT
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ADQUIERALOS EN SU SUCURSAL DE LIMA 
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- INGLATEHRA

MfjICO AltMANIA

Y PRONTO SE CIMENTARA AQUI

ISSOLUIt la

U<

EssolubeSTANDARD

DE LAS IDEAS,

oc1 N T E A T

SUD AMERICALa leclura de los buenos libros y

las buenas revistas proporciona a

persona de espiritu selectouna y
La primera importantemascultivado el placer le ymismo (.pie

debuenos malesprocura recorrer o

Vida el Continente.conociendo lugares encaminos y pai-

sajes atrayentes, y conduciendo un i

CASA MATRIZ:Aufomovil

Rio de Janeiro — Brasil.

Fiat
■

EL AUTOMOVIL

INTELIGENTE y ventajas de los mas

AGENTES EN EL PERU:

Solicite informes

E I. V U L C A M C o a su

C. A. L. >
OFICIN A EN LIMA

AvJa. WILSCh 680. - LIMA BAQUIJANO No. 752 APARTADO No. 1158

■1

n

Las polizas que emite la "Slid 

America contienen todos los

RESIDUO

Mi'nimo

CONSUMO 

mi'nimo

URCA 

DURACION

LUBRICANTE 

PARA AUT0M0V1LES

VISCOSIDAD

CONSTANT!

LOS ENVIOS DE I 

SUBSCRIPCION A 

TA SE DIRIGIRAN 

PUBUCITARIA EXP 

CHEQUES DE BAT 

RO POSTAL

LA CORRESPONt 

BE DIRIGIRSE AL 

DE LA REVISTA.

Y HECHOS EXP

LOS ARTICULOS

RESPONDEN SU:

REDACCION. /

/ DPTO. D

ESSOLL'BE es sinonimo de mayor economia 

menos desgaste, menus composturas y mayor 

rendimiento. scan cuales fueren las cxigenciai 

del camino o de la temperatura.

Us ted se explicara el entusiasmo despertade 

por ESSOLUBE apenas Io ponga en su motor. 

. Usarlo es darse cuenta inmediatamente de su 

cficacia y de su economia.

• A peiar de lui exctutivai cualidat

TARIFA DE SUf 

AL AN' 

EN TODO E 

SEIS SOLE.

CADA EJEMPLA

LA REPUBI

UN SOL

EN EL EXTI

TRES DO

EXTERIC
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organizacion de Seguros
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privilegios

modernos conlratos de Seguros 

de Vida.
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ESSOLUBE llega al Peru precedido por un 

exito sin precedente en el extranjero.

En Europa, en los Estados-Unidos. y a tra- 

ves de los demas paises de la America Latina 

se le considera con razon como el as de los 

aceites para automovil.

El primero entre los lubricantes automo- 

vilisticos en poseer todas las cinco propiedades 

que la ciencia impone como absolutamente 

esenciales para la lubricacion perfecta.
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el Continente de la Paz y la

1?guros

Rentes,
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Irasil.

LA CORRESPONDENCIA DE- 

8E DIRIGIRSE AL DIRECTOR 

DE LA REVISTA.

DE LAS IDEAS, DOCTRINAS 

Y HECHOS EXPUESTOS EN 

LOS ARTICULOS FIRMADOS, 

RESPONDEN SUS AUTORES.

EDITORES PROPIETARIOS:

Empresa Publicilaria Expresion

PRESIDENTS

JOSE ANTONIO LAVALLE

DIRECTOR UTERARIO, y ARTISTICO:

FABIO CAMACHO

ARTE, 

LITERATURA, 

HISTORIA, 

GEOGRAFIA, 

TURISMO, 

ELEGANCIAS, 

INFORMACIONES 

DE LA CULTURA 

y MOVIMIENTO 

MUNDIALES, 

TEMAS DE 

ACTUALIDAD 

PERMANENTE.

1
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TARIFA DE SUBSCRIPCION

AL ANO:

EN TODO EL PERU,

SEIS SOLES ORO.

EN EL EXTERIOR,

TRES DOLARES.

CADA EJEMPLAR EN TODA

LA REPUBLICA,

UN SOL ORO.

EXTERIOR,

035 DOLAR.

de

LOS ENVIOS DE. DINERO POR 

SUBSCRIPCION A ESTA REVIS

TA SE DIRIGIRAN A EMPRESA 

PUBLICITARIA EXPRESION, EN 

CHEQUES DE BANCO O GI

RO POSTAL

REVI/TA PERUANA
aparicion bimesfral...........................

“Sud

)S los

ts  mas

mepica continente de I

la Tpaternidad liumanas

s importante

Seguras de 

ente.

A Octavo Conferencia Internacional Americana 

reunida en Lima en diciembre del ano 1938, 
ha dado a los pueblos de America los frutos 

promisores que esperaban anhelosamente. En 
virtud de los acuerdos en el la tornados y por las decla- 

raciones vertidas en el t'-anscurso de los debates por los 
tepresentantes al magno certdmen, America se ha eri- 
gido noble y pujante en 
Fraternidad Humanas.

Abierta a los mas altos principios de Justicia y 
del Derecho. Franca y generosa para todas las razas. 

I ibre de prejuicios. Ofreciendo su regazo materno a 
todos los hombres del mundo que quieran "labrar la 
prosperidad y la dicha" de los habitantes de las jovenes 
naciones que la mtegran. Tolerante y comprensiva para 

los choques de las doctrines politicos que en un afdn 
desesperado intentan imponer sus directrices de domi- 
n’o a nuevas y sanas democracias que sabrdn encontrar 
ellas solas sus propios y justos caminos. Lista para de

fender siempre la paz y la armonia que sus hijos han 

sabido conquistarse, en un instante tremendo para la 
ifumanidad, en el que ambiciones de predominio terri
torial, politico y economico y odios raciales, convulsio- 
nan a viejos continenies, omenazando destruir las vic
torias que ganaran en la paz y la culture de muchos 
siglos.

A M

Al Peru, a nuestro pais, que ha dado al mundo 

las mas hermosas lecciones de ser todo un digno porta- 
estandarte de la Paz, le ha tocado plasmar con buen 

exitoen la Octavo Conferencia Internacional Americana, 
los principios que ha mantenido y por los que ha lu- 
chado siempre.

A. A

REDaCCION. administracion  

>■ OPTO. DE ARMADURA

Edipcio "Enlre Nous”
BELEN 1039

APARTADO 1760

TELEFONO 37190 

I.IMA PERU

a paz

RTADO No. 1158
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Para la Revista ,Erpre^i6n,
•K

En la historia de las Conferencias Inter-

L

internacional americana, fundada hoy, en un reagrupa-

res-

soberania y solidaridad.

cion de niestras diferencias por medios pacificos, de la

condenacion del enipleo de la fuerza como instrunento de

internacional y del no reconocimien-

estimular la

mas americanos.

Lima, febrero de 1939.

I20

TH

<

nacionales, la reunion de Lima sera recordada como la 

Conferencia de la reafirmacidn de la solidaridad de

de los Principios Americanos', votadas simultaneamente, 

sehalaran los pantos orientadores de la futura politica

creacidn de una 'atmosfera de paz' adecuada, para enca- 

minar acertadamente el estudio y solucion de los proble-

Anerica y de la defense de la paz continental.

La 'Declaracidn de Lima' y la 'Declaracion

ponden a sus vivos sentimientos de armonia y 

sion a furdamentales conceptos americanos en materia de

La proclamaci on de los principios de no inter

vene ion de un Estado en'los asuntos de otro, de la solu-

!
I

j
I
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F^eunsiones Gxse^iofjes
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Al I AGADOM FELIPE PARDO V

pop

csos

MAMUEL

PARDO

t

r

r

I*

necesidades de

21

I >

Jos 

cul-

Visfo

i®
■

te sin embargo producir su fruto sino cuan- 

apaciguando el furor de los elementos 

presenta en el Horizonte el arco de la

* *

formacion, ofrecen hoy el 

un vasto terreno desigual y 

en confuse mon- 

ser- 

edificio ma-

♦EXPREZIO^4

En el penorama literario del Peru la obra de Felipe < ardo y Aliaga je 

destaca con relieves sinculares, a rilmo con su vida ten fecunda para la Repu- 

blica, a la que el y sus descendienles directos han prestado seivicics eminen- 

les. Traemos a esta; -paginas de "EXPRESION" el prologo escrilo para las "O- 

bras Completes de Felipe Pardo y Aliaga" publicadas por la casa A. Chaix ef 

Cle. de Paris el ano 1869, por don Manuel Pardo, hijo del eminenfe literate. 

Resenando la vida y la obra admirable de su progenitor. Con Manuel Pardo, 

el gran hombre de estado, ex-Presidente del Peru se revela como un escritor 

y ensayisfa trillante, dueno de un estilo dia(ano, pulcro y elegante con el que 

vierte conceptos profundos y acertados.

mibles de la poesia satirica 

consagrar' sus recursos 

forma de las costumbres de su pais y al 

triunfo de las opmiones gue ha derendido.

Tai es el caracter y la tendencia de la 

mayor parte de sus escritos; y como ese 

caracter y esa tendencia no han sido re- 

sultado de un plan caprichoso y premedi- 

tado, sino fruto expontaneo y natural del 

terreno gue lo ha fecundado, la sccledad 

peruana ha prestado a las obras de D. F. 

Pardo una acogida entusiasta, que quizas 

no es comprendida por quien, como ella, no 

halle interpretados en esas obras sus sen- 

timientos, sus necesidades, sus recuerdcs y 

hasta sus pasiones.

Aunque afiliado a uno de los bandos 

politicos que vienen luchando en America 

desde la epoca de nuestra independencia, 

D. F. Pardo es en sus escritos literarios 

interprete fiel de la epoca y de la socie- 

dad en que ha vivido; por eso esa sociedad

< ■

-

do 

se 

paz.

Por eso Grecia no vid formada su li- 

tcratura hasta el siglo de Pericles, ni Roma 

sino en el de Augusto, como solo al di- 

siparse las tinieblas de la Edad Media vid 

el reinado de Leon X aparecer la aurora 

del Renacimiento, como solo despues de 

las guerras religiosas y de la lucha del 

feudalismo, como la casteliana misma 

aguardd para presentarse con sus nuevas y 

robustas formas a que el trabajo de ocho 

siglos diese un cuerpo a la Nacidn es- 

paiiola.

D. F. Pardo no ha sido una excep- 

cidn a la ley fatal que actualmente pesa 

sobre los ingenios americanos. Dotado 

por la naturaleza de facultades poderosas 

y originales y por su educacidn de un 

gusto literario exquisite, bebido en las 

fuentes clasicas antiguas y modernas, ani- 

mado por una verdadera pasidn por el cul - 

tivo de las letras y colocado por las cir- 

cunstancias en un terreno virgen y com- 

pletamente adecuado a la originalidad de 

su talento, las bellas letras americanas hu- 

bieran podido esperar de el mucho, si las 

su epoca no lo hubieran

AS sociedades americanas ocupadas 

exclusivamente del laborioso trabajo 

de su 

espectacrlo de 

accidentado donde yacen 

ton todos los materiales que han de 

vir a la construccion de un 

jestuoso.

La reunion armonica de esos mate

riales, la construccion de esc e-Hficio, su 

organizacion politica en una palabra, he 

alii la gran tarea que absorbe todas las 

fuerzas de los pueblos americanos: y corno 

el ingenio humano obedece a una tenden

cia analoga a las necesidades de los tiem 

pos, es de presumirse que mlentras el edi- 

ficio social americano no este bastante ade- 

■lantado para necesitar los adornos de las 

artes, ni los pueblos estaran suficiente- 

mente preparados para acogerlas, ni 

ingenios encontraran estimulo para su 

tivo.

Por

ratura 

y 

Falta

eso no tiene America una lite- 

formada y propia. habiendo posetdo 

poseyendo talentos vigorosos originales.

a los ingenios americanos la quie- 

tud indispensable para el estudio, y la tran- 

quilidad necesaria al desarrollo de traba- 

jos de largo aliento; faitales la atmosfera 

favorable en que desarrollarse; faltales el 

publico que premie, sicuiera con aphu- 

sos, el fruto de sus veladas; y no sola- 

m-nte carecen nuestros ingenios de esas 

condiciones esenciales y cuya ausencia es 

causa bastante a explicar el poco fruto que 

dan en nuestro suelo las artes liberales, 

sino que envueltos en el torbellino del 

movimiento politico que atrae y consume 

toda inteligencia que descuella, se ven in- 

voluntariamente separados del culto de su 

predilection y arrastrados por la voragine 

politica.

Ni es de extranar la presencia de este 

fendmeno en America en donde aun esta 

todo por formarse desde la raza hasta las 

instituciones y en donde, por consiguiente, 

las facultades deben ser absorbidas en pro

porcion a la magnitud de la obra: ese fe- 

nomeno lo encontramos en todas las eda- 

des y en todas las naciones en las epocas 

de sus crisis politicas. La atmosfera car- 

gada de las tempestades que quizas fe

cunda las artes y las letras no les permi-

obligado a sacrificar de preferencia al Dios 

de la politica. Tuvo que somei’rsc a la 

ley comiin: mas por fortuna, encontro en la 

ductibilidad de su talento medios de ser- 

vir a un tiempo a dos amos exig ?,ites y 

por lo general exclusivds; y acometio la 

empresa atrevida de emplear en la incha 

politica de todos los dias las antias te- 

o liqera 5 de 

literarios a la re-
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Que el varon justo y grave, el ciudadano 

Vcraz. que tiene la virtud por guia, 

No al dogal se amedrenta del tirano, 

Ni al aura popular su pecho fia".

"No temas. mi Felipe, los furores

Del vulgo vil, alborotado y leve, 

Si roto el freno, en tragicos horrores. 

La comun pat'ia

0

I
I

t o" t

El partido 

el principio de ; 

propiamente, ha 

servador en el 

tertulia de Pane 

do, D. Andres 

Vivanco, D. P 

J. J. de Olme 

Manuel Urquijc 

rios otros form 

mer nucleo. E 

circulo por rel 

ideas europeas 

el comercio lite 

las discusiones 

sar sobre la a 

ciales del Peru 

conformidad cc 

cacion escolar 

culado. y que 

los que por e.

BV

1

a sepultar se atreve.
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Las primeras escenas que presenciaron 

sus ojos y que impresionaron fuertemente 

su alma fueron las de la prolongada 

mentosa lucha de la independencia de 

continente; de ocho anos 

no a su padre al calabozo

« *

Otros eran, t 

teres distintivos c 

repartirse las dos 

ducen la marcha 

de las sociedades 

sistencia o la cor 

dadero de ningun 

cion que exigia la 

sidencia estaba c 

biera alcanzarse 

y mientras un | 

poniendo en ma 

vispera, el uso 

un ciudadano de 

puesto se empene 

dio del ejercicio 

que habia reorg; 

meses; y ambos 

barse los edifick 

tar, porque a ar 

que pretendieran 

ciudadano instru 

fundamento de 1 

un cerebro nap 

pensable para e 

luto en el munc 

uno ni el otro p 

ignorante de la 

elevadas indolen 

medradas por 1: 

una fuerza prop 

a porfia en los 

buscaron la fue 

espada de caudi 

miin. al triunfo 

los principios d- 

mento. Por este 

das veces en A 

lucionarios cam 

cas con el cam) 

como el empleo 

piano inclinado 

ralizacion, heme 

ticos mismos car 

dera, hasta sera 

ridad en much; 

cas.

Ni su ignorante aplauso te envanezca, 

Cuando mimosa la falaz fortuna, 

Facil a tus deseos aparezca

Y te eleve hasta el cerco de la luna.

Il li ' Si

habia conducido de la mano por los sende- 

ros floridos de la literatura, le enviaba des- 

de el Viejo mundo estas palabras que re

Rioja, si no recordaran antes 

al autor de la Vida Humana:

D. F. Pardo volvid a pisar las pla

yas de su patria en los primeros meses de 

1828, cuando en medio del jubilo por la re- 

ciente independencia, la batalla del Portc- 

te y la rcvolucidn del General Gamarra 

vinieron a abrir ese luctuoso periodo de in- 

fortunios. que el destino tenia deparado a 

la Reptiblica naciente. El habia participa- 

do del entusiasmo general que precedid a 

esos acontecimientos infaustos y sus pri

meras producciones poeticas en el Peru, fue

ron alusivas a esas circunstancias y recita- 

das en el Teatro, profetizando la victoria 

y la dicha, bella esperanza que solo debia 

ser el preludio de mas amargos desenga- 

hos.

D. F. Pardo consagrd los frimeros a- 

nos de su residencia en el Peru, a comple- 

tar sus estudios forenses, que se conside- 

raban en ese tiempo como la base necesa- 

ria de la carrera politica, pero a la vez que 

preparaba su incorporacidn al ilustre Co

legio de Abogados, se iniciaba a la vida 

piiblica en la sociedad de D. Jose Maria 

de Pando y de D. Andres Martinez, Mi- 

nistros de Estado y alma del Gobierno de 

aquella epoca, cuyo recuerdo ha conser- 

vado D. F. Pardo, siempre vivo, con la 

gratitud que merecia la afectuosa estima- 

cion que les debio, y con el respeto profun

do a que eran acreedores esos dos grandes 

caracteres.

Comenzaban a dibujarse, por entonces, 

en la escena politica esos dos partidos que 

la constitucion de las naciones modernas 

ha creado y que motives menos elevados 

y al parecer mas inmediatos, como los de 

pasiones y conveniencias personales 

chas veces aiin accidentes fortuitos, 

grupando y organizando para el desempe- 

no del papel de cada uno; partidos que si 

en la nueva organizacion politica de las 

naciones europeas han podido denominar- 

se propiamente de la accion y de la con 

servacion o resistencia, no admiten los mis

mos calificativos en America, en donde, de- 

rrumbado el edificio colonial, no habia na- 

da que conservar si no era la religion y el 

idioma y en donde todo partido que no fue-

E
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olvidan, cuando el consejo y el ejemplo de 

la familia las inocula desde temprano en 

el corazon del nino.
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y tor- 

este

apenas acompa- 

a que fue arro- 

jado por Angulo y Pumacahua y casi pre- 

sencio la salida al patibulo levantado por 

la revolucion de ese mismo hombre que of re

cta su cabeza al verdugo, al propio tiempo 

que elevaba su voz al Soberano represert- 

tando con franqueza y rectitud notables so

bre los verdaderos origenes de la revolt! 

cion americana y de la imposibilidad de 

contenerla por el simple empleo de la fuer

za. (1) El Regente Pardo escapo al pati

bulo por la intervencion del Obispo y de! 

clero del Cuzco; y el ano de 1821 cuando 

la Jura de la Independencia del Peru anun ■ 

cid a Espana la proxima perdida de su 

ultimo baluarte en America, abandono el 

Peru y se traslado con su familia a la Pe

ninsula.

Tuvo D, F. Pardo la buena suerte de 

ver confiada en ella la direccion de su ju- 

ventud a D. Alberto Lista y de recibir 

de tan ilustre maestro la educacion literaria 

y cientifica que ha dado a Espana hombtes 

eminentes en todas las carreras, Molins, 

Espronceda. Vega, Ochoa, Pezuela, Concha 

Gonzalez Nandin y tantos otros, alumnos 

como el, del celebre colegio de S. Mateo 

y miembros. a la clausura de este colegio, 

de la Academia del Mirto, organizada por 

Lista para completar con la practica de la 

literatura por los jovenes alumnos la ins 

truccion recibida por los nifios en los cur- 

sos de S. Mateo. D. F. Pardo fue ele- 

jido Secretario de esa Sociedad que presi- 

dia el maestro mismo; y bien distantes de- 

bian hallarse, por cierto. asi el como sus 

imberbes companeros, de que cuarenta a- 

nos mas tarde despues de una larga serie 

de vicisitudes que habian de constituir la 

vida de cada uno de ellos, se verian todos 

reunidos otra vez en un recinto mas augus- 

to, ocupando los sillones de la Academia 

Espanola.

Poco tiempo frecuento Pardo, sin cm • 

bargo, la sociedad de sus mas tarde iltts- 

tres companeros. Su corazon de veinte a- 

nos bebia en los recuerdos de la ninez el 

amor a su pais, que, joven como el, y como 

el Ueno de esperanzas, se abria a la vi&a, 

convidando a cada hombre con la realiza- 

cion de sus suenos doraaos entre las nie- 

blas del porvenir; y abandono por los te- 

rrenos volcanicos de America sus relacio- 

nes, su familia y la arena tranquila de las 

luchas de la Sociedad del Mirto.

Diez anos despues escribia Lista a su 

discipulo, recordando aquella epoca feliz, 

unos bellisimos cuartetos que van insertos 

al fin de este discurso; y como si el an- 

ciano respetable quisiera guiar con su con

sejo por los caminos escabrosos del mun

do politico al discipulo querido. a quien

lo ha escuchado con gusto (a pesar de 

haberse encontrado censurada, a veces con 

amargura en esos escritos), como la Ita

lia de la Edad Media escucho el Infierno 

de Dante, en que se encontraba retratada, 

como escucho el siglo de Luis XIV a los 

personajes de Moliere poniendo en relieve 

el ridiculo de la corte aitiva y frivola del 

Gran Rey, como el siglo XIX en fin, ba 

escuchado a Beranger, el poeta esceptico. 

indiferente y analitico, ligero en aparien- 

cia. aunque profundo de pensamiento, fru- 

to genuino de la filosofia del siglo XVIII 

y representante verdadero del espiritu del 

presente.

Aparte de las formas literarias, cue 

son solo el ropaje que los cubre, todos es- 

tos ingenios deben el favor de que han go- 

zado a haberse constituido en interpretes 

de las ideas, de los sentimientos y hasta 

de las preocupaciones de su epoca, a ha- 

ber pensado, a haberse sentido, a haberse 

apasionado como sus contemporaneos y a 

haberse ofrecido por consiguiente en sus 

obras el espejo en que cada miembro de 

la sociedad ha encontrado reproducidas sus 

propias creencias.

Sin que pretendamos establecer entre 

estas grandes constelaciones del firmamen- 

to literario y D. F. Pardo un parangon 

impertinente, juzgamos, como antes hemos 

dicho, que ha mcrecido la buena acogi- 

da que sus contemporaneos le han dis- 

pensado, a haber interpretado tambien las 

tendencias de su epoca; pues si le Roy 

d’Yvetot debia ser la cancion de un pue

blo agobiado por veinte anos de guerra y 

matanzas, la Constitucion Politica del Pe

ru, la Epistola a Delio son la expresion 

fiel de una sociedad que ansia constituirSe 

pero no sabe como; y que retarda su or

ganizacion definitiva con las convulsio- 

nes producidas por el anhelo mismo de 

una constitucion ideal, que todos desean 

vagamente, y que nadie sabe formulae en 

terminos precisos.

Hemos dicho antes que la tendencia y el 

caracter especial de las obras de D. F. 

Pardo no han sido fruto de un plan pre- 

concebido, sino en resultante natural de las 

fuerzas en juego en la sociedad en que ha 

vivido y que han dado movimiento a sus 

originales facultades. Por otra parte, su 

nacimiento, su educacion, los mundos di- 

versos en que germino su talento y en que 

vino a producirse el fruto, han influido 

tambien, y no poco. en 

dencia de sus escritos.

D. Felipe Pardo y Aliaga, nacio en 

Lima el 11 de junio de 1806 y fue hijo de 

D. Manuel Pardo, Regente de la Audien- 

cia del Cuzco y mas tarde en Espana, 

Ministro de los Consejos Supremos de 

Guerra y Hacienda y del Tribunal Supre

mo de Justicia; y de dona Mariana Alia

ga. segunda hija de los Marqueses de la 

Fuente Hermosa. Recibio de su padre, 

magistrado de intachable pureza y de ca

racter, aunque bondadoso, inflexible, las 

primeras nociones del deber que pocas ve

ces se aprenden tarde y que rara vez sc

cordarian a
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Otros eran, en ese entonces, los carac- 

teres distintivos de los partidos llamadcs a 

repartirse las dos grandes palancas que pro- 

ducen la marcha progresiva, pero segura, 

de las sociedades modernas: no era la re- 

sistencia o la conservacion, el espiritu ver- 

dadero de ninguno; ambos tendian a la ac

cion que exigia la reforma del Estado; la di- 

sidencia estaba en los medios por que de- 

biera alcanzarse la apetecida regeneracion;

partido pretendia lograrla, 

manos de los colonos de la 

de todos los derechos de 

un ciudadano de la gran Republica, el 

puesto se empenaba en conseguirla por > 

dio del ejercicio de la autoridad consular 

que habia reorganizado la Francia en seis 

meses; y ambos han visto pronto derruin- 

barse los edificios que han querido levan- 

tar, porque a ambos faltaba la base sobre 

que pretendieran edificar: a aquellos la del 

ciudadano instruido, justo, e independ.iente, 

fundamento de la Republica; a estos la de 

un cerebro napoleonico, condicion indis

pensable para el ejercicio del poder abso- 

luto en el mundo moderno; y como ni el 

uno ni el otro podian encontrar en la masa 

ignorante de la poblacion, ni en las clases 

elevadas indolentes por la educacion, y des- 

medradas por la guerra, los elementos de 

una fuerza propia, uno y otro se echaro.n 

a porfia en los brazos de la soldadesca 

buscaron la fuerza que les faltaba en 

espada de Caudillos, mas atentos por lo 

miin, al triunfo de su ambicion, que al de 

los principios de sus companeros del mo 

mento. Por este hecho hemos visto repeti- 

das veces en America a los caudillos revo- 

lucionarios cambiando de opiniones politi- 

cas con el cambio de las circunstancias; y 

como el enipleo de medios inmorales es un 

piano inclinado en el camino de la desmc- 

ralizacion, hemos visto a los partidos poli

ticos mismos cambiar de lenguage y de b^n- 

dera, hasta sera dificil distinguirlos con cla- 

ridad en muchas de nuestras crisis polui- 

cas.

el viejo mundo, alarmado por la amenaza 

de una reaccion demagogica; D. F. Par

do ha profesado esos principios con la cons- 

tancia de una conviccion profunda; y en 

medio del variado tornasol que suele ca- 

racterizar a los politicos de todos los pai- 

ses, es digna de notarse la completa con- 

formidad que existe entre las ideas del jo- 

ven redactor del Conciliador del ano 1830. 

y las vertidas en 1862 por el autor de la 

Constitucion politica.

Comenzo su carrera publica en 1830 

en la Secretaria de la Legacion del Pen: 

en Bolivia; y antes de cumplir los 26 anos 

sirvio bajo las ordenes de D. A. Martinez 

la Oficialia Mayor del Ministerio de Ha

cienda. El desempeno de esos destines, la 

redaccion de dos periodicos politicos "El 

Mercurio Peruano" y "El Conciliador" y la 

practica de la carrera forense, llenaron al- 

ternativamente el tiempo transcurrido has

ta el ano de 1835, no sin que el culto fa

vorite de las letras amenizase el arido de

sempeno de esas ocupaciones.

Escribio en la epoca a que nos vamos 

ref.riendo varias composiciones de las que 

podemos llamar de su primer genero, pries 

en ellas se nota fresco todavia el sello del 

rigorismo clasico, que fue el fundamento y 

el molde, por decirlo asi, de su educacion 

literaria. La Oda a D. J. J. de Olmedo, 

la Elejia a la muerte de Joaquina, la Can

tata a la entrada del ano y las Satiras a 

Salvagio y al Carnaval de Lima correspon- 

den a este periodo. Ellas revelan mas al 

discipulo de Lista y Hermosilla, que al 

poeta peruano, mas al estudio de los gran

des maestros, que el de las escenas crigi- 

nales del mundo americano; y no pareccn 

sino frutos tardios del arbol trasplantado.

Poco tardaron sin embargo en orodu- 

cirse los de la nueva savia. Sus comedias 

Frutos de la educacion y D. Leocadio, cri- 

tica ambas de las costumbres de la epcca, 

lo colocaron de golpe, en el terreno de la 

literatura americaaa. La aparicion de la 

primera, causo un verdadero tumulto; a- 

plaudida con frenesi en su primera repre- 

sentacion. desato, en la segunda, contra su 

autoi- las iras de un falso nacionalismo, 

es decir, que fue aplaudida por la primera 

impresion del sentimiento popular, y recha- 

zada por el errado raciocinio de las preo- 

cupaciones, prueba inequivoca de que el 

golpe a esas preocupaciones habia sido vi- 

goroso y certero.

Los Frutos de la educacion contienen 

un cuadro fiel de las costumbres de aque- 

11a epoca; y por exageradas que parezcan 

algunas de sus escenas a los que solo co- 

nocen la sociedad peruana de 1865, se pue- 

de descubrir hoy mismo, que es mas de 

forma que de esencia, el cambio que ha 

nuestra sociedad la frecuencia de 

con las naciones extranjeras. Si 

la franqueza algo grotesca del banquete de 

los Frutos ha sido reemplazada por la com- 

postura, no desprovista de afectacion de los 

usos modernos, el caracter de D. Felicia

no ha perdido bien poco en el trascurso de

este tercio de siglo; y el tipo de la mujer 

de Lima representado por Da. Juana se 

encuentra tan vivo bajo el mirinaque de 

1862, como bajo la saya y el manto de 

1829.

Los series peligros que corrib el autor 

la representacion de esta comedia, le per- 

suadieron de que aunque habia mucho que 

critcar en el estado de nuestras costum

bres. era necesario dejar al tiempo el pre- 

parar, con la educacion, a las masas para 

recibir con algun poco mas de calma los 

consejos de la critica; y su tercera comedia 

Lina Hucrfana en Chorriilos, del mismo qe- 

nero aunque obra mas acabada que los 

Frutos de la educacion, quedo simplemente 

en borradores hasta el momento de la pre

sente publicacion.

El triunfo de! General Salaverry en 

1835 abrio para Pardo un largo periodo 

de trabajo, de proscripcion y de infortunio, 

aunque iniciado con una posicibn tanto 

mas elevada y honorifica, cuanto mas de- 

susado era en ese tiempo ver a jbvenes de 

29 anos desempehando altas funciones. El 

General Salaverry confib a Pardo, a pesar 

del sordo murmullo de una oposicibn im- 

previsora y malevola, la segunda misibn 

cerca de la Gorte de Espana que se acre- 

ditb por las recien emancipadas colonias; 

y solo treinta anos despues han podido a 

preciarse en su justo valor, todos los males 

que se hubieran evitado, si ei pensamierUci 

de ese hombre superior se hubiera realiza- 

do. Pero nuestro mal espiritu, el espiritu 

de la discordia, lo tenia dispuesto de otro 

modo. De paso aun Pardo en Chile, cerca 

de cuyo Gobierno debia realizar otros en- 

cargos, una faccib.n en el Peru habia soli- 

citado el auxilio de las armas bolivianos 

para derrocar el Gobierno del General Sa

laverry ; y un cadalso en que el General Sa

laverry y ocho de sus jbvenes companeros 

espiaron sus esfuerzos por la Independcn- 

cia del Peru, fue la ultima escena de 

drama iuctuoso.

Estrechamente ligado Pardo a 

rry por los dobles vinculos de la amistad 

y la politica y fuertemente excitado su amor 

patrio contra la faccibn que habia puesto 

el poder supremo del Peru en manos de 

un jefe estrano, se propuso luchar, desde 

su destierro, contra el aparente coloso que 

se levantaba en America; y comenzo cn 

Chile una verdadera cruzada a que consa- 

grb todas sus armas, y en que no omitib 

esfuerzo ni sacrificio.

Gobernaba Chile a la sazbn con el mo- 

desto titulo de Ministro del interior D. Die

go Portales, a cuyo nombre no agregames 

expresamente epiteto ninguno, porque todo 

calificativo es vano para quien sabe lo que 

ha sido; y seria necesario un libro entero 

para dar a conocer, a quien lo ignore, al 

que fue el padre del orden y de la prospe- 

ridad de Chile. El caracter oficial de que 

fue investido Pardo a Chile fue origen de 

una sincera estimacibn entre ambos funcio- 

narios. que, cuando Pardo pasb a la vida 

privada por consecuencia de la caida del

El partido que tendia a la reforma por 

el principio de autoridad, y que, aunque im- 

propiamente, ha sido llaraado el partido con- 

servador en el Peru, tuvo su cuna en la 

tertulia de Pando. Don Jose Maria de Fan- 

do, D. Andres Martinez, D. Manuel I. de 

Vivanco, D. Pedro Antonio de Latorre, D. 

J. J. de Olmedo, D. J. J. de Mora, D. 

Manuel Urquijo, D. Jose A. Rodulfo y va

ries otros formaron, en esa tertulia, el pri

mer niicleo. D. F. Pardo atraido a ese 

circulo por relaciones de familia, por las 

ideas europeas que en el dominaban y por 

el comercio literario, que alii alternaba 

las discusiones politicas, no tardb en 

sar sobre la aplicacibn de las ciencias 

ciales del Peru, teorias que se hallaban 

conformidad con
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Gobierno que representaba, se troco en una 

amistad estrecha; y como causas pequenas 

suelen influir poderosamente en la suerte 

de las naciones, esa amistad contribuyo no 

poco a la ruina de la Confederacion Peru- 

Boiiviana.

Esta tan eniazada la historia de D. 

F. Pardo en aquella epoca con la de la 

Intervencion chilena en los negocios del Pe

ru. que se conoce en America con el rom- 

bre de Expediclon Restauradora. que escri- 

bir detailadamente la primera, seria dar 

cuenta minuciosa de las causas, de los he— 

chos y de los resultados de aquella inter

vencion. De los muchos Peruanos que tu- 

vieron en otros periodos de ella, parte muy 

promlnente, toco a Pardo sin disputa, el 

primer papel en el trabajo primordial con 

que fue necesario persuadir al gobierno chi 

leno a que interviniese en los asuntos de 

la nueva Confederacion, interesar al pueblo 

de Chile en la empresa aconsejada a su 

Gobierno, y una vez obtenidos ambos re

sultados. preparar la opinion del Peru que 

se trataba de extraviar por el poder confe

deral a que viese en la intervencion de las 

armas chilenas la restauracion de su per- 

dida independencia.

No omitio nada D. F. Pardo por lograi' 

los resultados q’ se proponia, ni pudo obte- 

nerlos mas satisfactorios. Su amistad con 

Portales le proporciond la muy estrecha 

que lo ligo con una gran parte de los hom

bres eminentes de Chile, encargados, enton

ces, de la direccion de sus destines; y esas 

relaciones fueron el organo de discusion 

continua, que gano en breve a la causa 

del Peru, las opiniones particulares de aque- 

llos funcionarios, opiniones que de hecho 

constituian la del Gobierno mismo que e- 

llos formaban.

Mas laboriosa y mas dificil tarea era 

dar a la opinion de los pueblos de Chile 

y el Peru un curso favorable a los destg- 

nios de los emigrados peruanos; y esa ta

rea fue confiada a la pluma de D. F. Par

do. El periodico "El Interprete”, fundado a 

sus expensas en Santiago y redactado per 

el solo, fue la palanca con que se puso en 

sentido del bien, ya en el del mal y qiif- se 

llama opinion ptiblica.

Recibida en su nacimiento con frialdad 

una publicacion exclusivamente dedicada a 

discutir una cuestion extranjera, fue apode- 

randose, poco a poco, de sus lectores, y ga- 

nando a sus miras todos los circulos de 

Chile; verdad es que pocas veces se ha 

puesto al servicio de una causa mas vigo- 

roso empeho ni mas paciente constancia, 

ni recursos periodisticos mas variados. Las 

consideraciones de una politica elevada, los 

preceptos del honor nacional, los consejos 

de la conveniencia, alternaban en las colum- 

nas del Interprete con los tiros de la burin 

en letrillas politicas, que si la vigilancia del 

Gobierno no perm'.tian reimprimir en los pe 

rlodicos de Lima, se repctian de memoria 

en los circulos de Lima y de Santiago. To 

das las armas fueron empleadas por ParJo 

en la empresa acomctida, todas, excepto 

las vedadas contra el honor y la moral, y

*EXPRE/ION*

I"
I|1
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I

cs una observacion que da a conocer una 

faz de su caracter, la de que en medio de 

las pasioncs sobre-excitadas por la lucha, su 

pluma que se cebaba sin piedad en el ri

dicule de sus enemigos politicos, se detuvo 

siempre en cl dintel de la vida privada, a 

lo que ha debldo alguna vez el poder es- 

trechar dcspucs de la lucha la mano de esos 

mismos enemigos.

Solo dos composlciones de esa epoca 

flguran en csta coiecclon: La Escuadra bo

iiviana y El Reformador y el Eco. Anesar 

de ser el ridiculo y no la satlra hiriente el 

tema de todas alias, no ha consentido el 

autor ni en dar cabida aqui, ni aun con- 

servar en su archivo, ninguna de las otras.

No se hicieron esperar los frutos de 

sus trabajos entusiastas. Las ideas emiti- 

das por el Interprete habian conquistado 

su lugar en la mente del Gobierno y del 

pueblo de Chile: Pardo mismo habia sido 

llamado por Portales a trabajar en el Mi- 

nisterio en preparar la expedicion militar, 

que en el mes de julio de 1837 salio de los 

puertos de Chile, a pesar de toda clase de 

contratiempos, entre los que figuraba, como 

el mas importante y doloroso, el infame ase- 

sinato coraetido en la persona de Portales. 

D. F. Pardo acompano la expedicion y fue 

encargado en Arequipa por el General La 

Fuente, proclamado Jefe Supremo del Pe

ru, del Ministerio general.

Los tratados de Paucarpata celebrados 

por el General Santa Cruz con el General 

en Jefe de las fuerzas chilenas, vinieron a 

defraudar las esperanzas de los autores de 

la expedicion, haciendo nulo el resultado 

de los esfuerzos y de los sacrificios de los 

emigrados peruanos y del Gobierno de Chi

le; y en cumplimiento de las estipulacio- 

nes de ese Tratado, se reembarcaron en 

Quilca las fuerzas chilenas que regresaron 

pacificamente a los puertos que las habian 

visto salir en son de guerra, pocos meses 

antes.

Pero si el mal exito de esta expedicion 

habia asegurado momentaneamente el po

der del General Santa Cruz, habia herido 

tambien en lo mas Hondo el amor propio del 

Gobierno y de la Nacion chilena. Los Tra

tados de Paucarpata fueron desaprobados 

tan pronto como conocidos en Santiago y 

organizada, sin demora, una segunda ex

pedicion. Pardo represento, en ella, un pa

pel menos principal que en la anterior, ya 

porque el impulse a la empresa que era 

la parte de ella que se ie habia cometido, 

estaba dado, ya porque el mal exito de la 

primera expedicion habia hecho en la se

gunda, mas importantes los consejos de los 

militates, ya tambien porque el espiritu de 

Portales no era el que dominaba en csta, 

y las miras elevadas de esc hombre eran 

el gran elemento con que contaba Pardo 

para iniciar la regeneration de su pais, va, 

en fin, porque la retirada de Arequipa ha- 

cia representar esta vez, quizas involunta- 

ria, pero indudablemente, al honor militar 

chileno un papel mucho mas importante 

que en la anterior entre las cauusas de la 

intervencion.

Pardo acompano, no obstante, a sus 

compatriotas colaboradores, como el, en la 

obra de la emancipacion; pero los acontc- 

cimientos no tardaron en probarle que no 

se separaba esta vez lo bastante en la men

te de los jefes chilenos, la causa del Gene

ral Santa Cruz, de la causa del Peru.

Desembarcada la expedicion en el Puer

to de Ancon, a cinco leguas de Lima se 

supo alii que un pe-tido nacional, a cuya 

cabeza se hallaba el General Orbegcsc, 

habia desconocido la autoridad del Protec

tor; y Pardo, animado solo por el puro pa- 

triotismo que lo '"abia guiado en toda su 

cruzada, juzgo, como era natural juzgar, que 

el papel del ejercito chileno no era otro que 

el de aliado de ese partido que habia co- 

menzado a realizar en Lima el fin primor

dial de la expedicion restauradora. Los je

fes de las fuerzas, aconsejados por algu- 

nos peruanos que quiza no distinguian con 

claridad los intereses de su pais de sus par

ticulares intereses politicos, decidieron aho- 

gar con la superioridad de las tropas chi

lenas la manifestacion extemporanea de 

Lima: tan cierto es que el empleo de las 

armas extranjeras, siempre de manejo di

ficil, es un recurso peligroso aun usado 

por los hombres mas puros y con las in- 

tenciones mas santas. D. F. Pardo y con 

el ocho de los emigrados peruanos decla- 

raron solemnemente al General del ejercito 

chileno que ellos no habian ido a combatir 

la bandera del Peru, y se retiro al lugar de 

su destierro, a devorar en la amargura 

del desengano el fruto de sus trabajos de 

cinco anos.

Rara vez permiten las pasiones del mo- 

mento comprender, y mucho menos apre- 

ciar una conducta aconsejada por los dic- 

tados abstractos del patriotismo o del ho

nor. Sea que no quepan los sentimientos 

elevados en el corazon de la mayoria de la 

humanidad, hipotesis desconsoladora, sea 

que un sentimiento de desconfianza que la 

naturaleza, o tai vez la experiencia, ce- 

posita en el alma del hombre, lo desvie de 

atribuir a moviles honrosos la conducta de 

sus semejantes o que una mezcla quiza de 

malevolencia o amor propio lo incline ins- 

tintivamente a amenguar las causas ya que 

no puede rebajar los hechos, es lo cierto 

que la sociedad cada vez que se ve sor- 

prendida por acciones puras de patriotis

mo, de honor, de desprendimiento, les bus- 

ca ansiosa causas secretas que acepta por 

inverosimiles que sean, antes que conve- 

nir en explicar esas acciones por la inter

vencion de los sentimientos nobles que las 

han motivado; y si a este fenomeno de si- 

cologia se agrega la circunstancia de que 

esas acciones elevadas no favorezcan sino 

a seres abstractos y perjudiquen practica- 

mentc los intereses de otros hombres, se 

comprendera facilmente la posicion anoma- 

la en que quedaron los disidentes de la cani- 

pana restauradora.

Mirados de reojo por sus antiguos coni- 

paiieros que veian en su conducta, por lo 

menos, la reprobacion tacita de la propia. 

tuvieron que arrostrar los ataques no
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cubiertos de las tropas y del pueblo chi

leno, a cuyo juicio los deberes a Chile 

eran preferentes a los deberes al Peru, sin 

que fuese posible explicarles que no er.in 

Pardo y sus conipaneros quienes habian 

faltado a sus obligaciones hacia Chile en 

los compromlsos contraidos entre Peruar.os 

y Chilenos para la empresa de la Rest.iu- 

racion. El mismo partido naclonal de Li

ma, con cuyos caudillos no ligaban a Par

do vinculos ningunos, aunque acogio con 

entusiasmo la noticia de su separacion, no 

se daba cuenta cabal de esa prescindeacia 

en uno de los principals autores de la 

intervencion; y para que ninguno de los 

bandos interesados en la contienda estii ’.a- 

se en su justo valor la conducta noble de 

esos hombres, el General Santa Cruz mis

mo, que, sea dicho en honor suyo, trataba 

de hacer olvidar las primeras escenas de 

su mando, procurando ganar a su causa 

los hombres prominentes del Peru, cual- 

quiera que fuese su color politico, creyd 

que era ocasion de reiterar cerca de Par

do ofrecimientos anteriores de un puesco 

eminente en el Gobierno de la Confedera- 

cion; como si su separacion de una causa 

en que habia trabajado sin descanso y su 

separacion en visperas del triunfo y su 

separacion sin mas motivo que el de que 

el ejercito chileno habia juzgado necesario 

para Hegar al fin el pasar sobre la bandera 

del Peru, no fuese una prueba de las lal- 

ces profundas que habian echado los prin

ciples del honor national en el corazon de 

D. F. Pardo una respuesta anticipada a 

las proposiciones hoy quizas obligantes pe- 

ro entonces injuriosas del Gobierno de la 

Confederation.

^EXPRE/lOh4

Seis meses despues de estos aconteci- 

mientos el Ejercito Restaurador, vencedor 

primero en Guia de las tropas peruanas, 

habia derrocado en Yungay el poder del 

General Santa Cruz: un Gobierno nac,o- 

nal habia sido organizado en Lima a la 

sombra de esas annas; y D. F. Pardo que 

al saber estas noticias abandono Chile con 

toda su familia despues de una proscrip- 

cion de cuatro anos encontro, a su arribo 

al Callao por toda recompensa la orden 

de su destierro dictada por el nuevo Go

bierno: caso nada extrano, porque los par- 

tidos no reconocen sino los servicios he

chos a sus propios intereses, y los servi

cios prestado desintereada y noblemente a 

la nacion solo reciben su premio ctiando 

el trascurso de los anos ha permitido a la 

opinion limpiar el recuerdo de esos servi

cios de las malas yerbas de la pasion y 

ofrecer en la estimacidn general el fal'o 

de la justicia.

Al triunfo de Yungay siguio para el 

Peru otro periodo de trastornos; pero como 

el fuego de nuevas pasiones borra pronto 

las impresiones de las que precedieron. 

pudo D. F. Pardo volver a su pais en 

1840 y abrir a su vida politica un paren- 

tesis en el desempeno de una magistratu- 

ra en la Corte Superior de Lima, a que hie 

elevado por el General Gamarra ,como una
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Apesar del deplorable estado de su 

salud no fue extrana su residencia en Yura, 

a inmediaciones de la ciudad de Arequipa, 

al movimiento politico iniciado por esa ciu

dad y seguido en pocos dias por toda la 

nacion, proclamando al General D. Ma

nuel I. de Vivanco, Supremo Director de 

la Repiiblica, e invistiendolo de poderes 

dictatoriales para la reforma de la nacion.

Eso habia sido el bello ideal de D. 

F. Pardo para la regeneracion de su pa-

Con la firme conviccion de que no 

posible estirpar abuses que traian hon- 

das raices del pasado, ni encaminar 

nacion por las sendas del progreso moral 

y material, base de todo progreso social, 

de otra manera que por el ejercicio de una 

autoridad absoluta que pudiera romper por 

las vallas con que, preocupaciones politi

cos o intereses privados, protejen los abu- 

sos, con el pretexto de la ley; hacia tiem- 

po que un circulo numeroso e ilustrado ha

bia designado para dar cima a la empre

sa al General Vivanco, cuyos titulos eran 

la elevada inteligencia, que es la palanca 

necesaria para el uso de esa autoridad, y 

el corazon recto que es su freno. La aco- 

gida instantanea, entusiasta y unanime con 

que la nacion favorecio el grito de Are

quipa manifestaran siempre que ella p.-tr- 

ticipo tambien de la fe ardiente y del jii- 

bilo con que canto Pardo en su composi-

Por esa epoca comenzaron a salir a 

iuz los numerps d "El Espejo de mi Tie

rra”, que van insertos en esta coleccion y 

que es el mas popular de cuantos escritos 

han salido de la pluma de D. F. Pareto. 

Cuadro fiel y acabado cada uno de esos 

articulos de las costumbres de aquella epo

ca y a la vez critica chistosa de ellas se 

conservaran siempre por el recuerdo que 

encierran grato para los descendientes de 

las costumbres de sus padres, por la lige- 

reza de estilo, el colorido de la descripcion 

y la gracia con que estan escritos y por la 

influencia que ejercieron en la sociedad ue 

entonces, cuyos habitos, representantes de 

su estado social y de la historia de sus ul- 

timos anos, eran un mosaico extravagant^ 

de habitos nuevos incrustados con trabajo 

la piedra de las costumbres coloniales.

Poco duraron el tranquilo ejercicio de 

la magistratura, y la redaccion del periddi- 

co de costumbres. Nuevos cambios politi

cos y nuevas persecuciones obligaron a Par

do a expatriarse dos veces en los anos de 

40 a 42; y en el ultimo solo volvio de su 

destierro a buscar en los banos termales de 

Yura el alivio de los males que hacia tiem- 

po contribuian tambien a amenguar su exis- 

tencia y que lejos de ser contenidos por esas 

aguas, se agravaron considerablemente, de- 

generando en una paralisis que ano por 

ano ha ido invadiendo, uno a uno, todos 

sus miembros y todos sus sentidos; y que 

modificai.do su naturaleza y su caracter 

i un caracter distinto a las 

su inteligencia.

cion La Lampara, el advenimiento al poder 

del joven jefe que era la personification 

de sus convicciones y de sus esperanzas.

De corta duracion debian ser tambien 

esas ilusiones. Por habiles y expertos que 

sean los artifices, mal se puede con ma- 

nos humanas modelar en la materia ardien

te de nuestras sociedades en combustion r 

una nueva eruption del volcan revoluctc- 

nario hizo desaparecer el Gobierno Dicta

torial, como habian desaparecido todos' los 

que le precedieron, como las lavas del Ve- 

sub.o barren periodicamente las habitacio- 

nes risuenas que la porfia del hombre vucl- 

ve a levantar al dia siguiente de cada nue

va erupcion.

Pardo desempeno en el Gobierno Dic

tatorial el Ministerio de Relaciones Exte- 

riores. Enteramente consagrado a las ta- 

reas de su nuevo cargo, solo aparecen de 

esa epoca, en esta coleccion, dos docuraen- 

tos diplomaticos, los unicos salidos de un 

Ministerio revolucionario que por la ele

vation de miras y la riqueza de doctrina 

que eontienen, pueden leerse con algun in- 

teres, despojados del interes de actualidad, 

Elios son: Una exposition al Cuerpo Di- 

plomatito sobre la expulsion del Ministro 

Residente de Bolivia en el Peru y un oti- 

la Corte Suprema de Justicia esta- 

bleciendo reglas conforme al derecho de 

sobre la inmunidad civil de los Mi- 

nistros extranjeros.

A la caida del Gobierno Directorial 

siguio para Pardo un nuevo destierro, a- 

gravado por el despojo de su Magistratu

ra en el Tribunal Superior. Penso Pardo, 

esta vez, muy seriamente abandonar su pa- 

tria y establecerse en Chile en donde la 

frecuencia de sus persecuciones le habia 

proporcionado relaciones afectuosas y es- 

timables entre las que contaba la de D. 

A. Bello, a cuya sociedad reconoce Pardo 

deber mucho de su caudal literario; did 

principio en Valparaiso a su proposito, con 

el ejercicio de su profesion forense bajo 

auspicios halaguenos que el favor de que 

siempre gozo en la sociedad de Chile na- 

cia mas halagiiefios todavia.

A la vez el gobierno del General Cas

tilla levantado sobre los escombros del e- 

dificio directorial, buscaba en la concor- 

dia un remedio a la actividad revoluciona- 

ria y en el empleo de los hombres de to

dos los partidos, una base mas ancha para 

su establecimiento; y a pesar de los fir- 

mes propositos de Pardo, lo comprometid a 

desempenar la Legacidn del Peru en Chi

le con el caracter de Ministro Plenipoten- 

ciario, en epoca en qeu la expedicion

organizada por el General Flores 

contra los paises banados por el mar Pa

cifico, hacia mas delicadas e importantes 

de ordinario, las funciones del Repre

en Santiago.

Ano y medio despues, pasd Pardo 

ocupar el Ministerio de Relaciones Exte- 

riores del Gobierno del General Castilla 

en momentos en que ese gobierno comba- 

tido por todos los elementos revoluciona- 

rios combinados, amenazaba deesplomarse.



I II ■I Illi I II Illi .ill II I UMllLIllilllBIlji IIIWHII I

bXPPE/l

No. 3

No. 3

"jAh! cien hombres de noble sentimiento

Bnstan de la Divina Providencia

Las miras a llenar.

■i

I

um

a
"Tu no Horas, mas tu risa

SUS

los errores politicos que

-
Lima, 9 de agosto de 1865.

M. PARDO.

■i

Va diciendo tu quebranto, 

Que asoman gotas de llanto 

Al traves de tu sonrisa”.

(1) Memoria secreta presentada al Rev 

de Espana, don Fernando VII, por D. M. 

Pardo, Regente de la Audiencia del Cuzco.

"El valor y virtud de ti se aprenda 

Y la fortuna de otro mas felice".
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Carlos Baca Flor, el g— 

tista peruano que reside 
dad dj Nueva York, es r 
mirables ebras pictorica 
consagracion unanime 
critica, uno de los m 
pintores modernos. Pert 
categoria de los hombre 
(ualtecen el pais dondc 
ya que el aliento creadoi 
que infunden a sus obr. 
perenne, se eterniza desj 
admiracion de las genen 
memento y las veniden

Traemos complacidos 
sion” el articulo que sob 
mirable peruano, ha escri 
ma ingles y publicado 
especial de “La Prensa” 
York, el critico de arte < 
rio, sehor Gerardo Chirib 
traduccion al Castellano 
do por encargo nuestro 
Lamberto Cobos.

Ausente por muchos af- 
ru, Baca Flor mantiem 
fuerte su peruanidad. . 
muestra en la sobria 
carta en que agradece a 
de Francia, el no predig 
de haber sido elegido m 
el.

Las reproducciones de 
pictoricas recientes de 
que acompanan este ar 
debemos a la gentileza 
Manuel Vicente Villaran 
artista.
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siguientes versos, que parecen una respues- 

ta anticipada a sus detractores.

creencias religiosas 

suelo.

Hijo suyo el que escribe esta memoria 

biografica, no es autoridad competente pa

ra dar a conocer en su carrera publica y 

en su vida privada como funcionario poli

tico, como Juez, como amigo y padre de fa

milia, a un hombre como D. Felipe Par

do, que en sus relaciones con sus hijos ret: 

ne a los vinculos naturales los de la amis- 

tad mas intima y cordial: pero si sus hijos 

son incompetentes para el caso, pueden ha- 

blar mas alto y mas imparcialmente que e- 

llos, las constantes muestras de considera- 

cion y de respeto con que la Provedencia 

ha querido que Io consuelen en sus pade- 

cimientos sus mas distinguidos compatrio- 

tas, lo mas escogido de la sociedad de Chi

le en donde ha residido en diferentes ep ?- 

cas, ya como Representantes de su patria, 

ya como emigrado, y un sin mimero de 

personas notables de America y de Europa 

que han tenido ocasion de tratarlo.

* 26 * *

Era muy natural que en las peculiares 

circunstancias en que sus enfermedades h.a- 

bian colocado a Pardo, experimentasen sus 

producciones una modificacion analoga a 

la que su caracter ha debido sufrir; y asi 

ha sucedido: quien lea sus ultimas compo- 

siciones, que por un fenomeno raro son 

tambicn las mas acabadas y las mas vi- 

gorosas, notara por si solo que la amargv.- 

ra y la tristeza mal disfrazadas por la gra- 

cia de la expresion, van pregonando que 

esas composiciones han sido escritas en el 

periodo del desengano. Nuestros males so- 

ciales. muchos de los errores politicos noy 

en voga y 

ria halaguenas con 

su practica ha dado 

topico bien natural

co 

cuando sus 

y el trabajo recrudecian dia a 

bligaron a abandonar el Ministerio de Re

laciones Exteriores y la vida activa de la 

politica, una votacion casi lunanime de 

Congreso lo restituyo a la Magistratura de 

que habia sido despojado, y lo elevo a la 

dignidad de Vice-Presidente del Consejo 

de Estado; y la amistad del Presidente y 

la estimacion de sus conciudadanos acom- 

panaron su retiro a la vida privada.

Desde esa epoca D. F. Pardo no ha 

desempenado destino activo alguno, aunque 

fue reelegido cuatro anos despues Conse- 

jero de Estado. Incapacitado de moverse 

y agobiado por padecimientos crueles, bus- 

sus enfermeda- 

un desengano 

haciendose mas terrible por la perdi- 

da de la vista, hubiera sido mas dificil de 

sobrellevar que los mismos sufrimientos, si 

la Providencia no hubiera puesto en 

un manantial de con-

campo a

I N su sesibi 

| el Institute 

1— mo "Los < 

por aclam; 

tos, como Miembro 

no de su seccion d 

tor peruano. senor 

actualmente, ocupa 

el linado y muy re 

iQuien es este 

to y ambicionado hi 

tucion de Francia. 

jamas penso en dis 

nunca se vio inclin 

usuales y prelimine 

critas en casos sim 

brigade el mas liger 

Esta distincion es 

V honorifica porque 

designado y, tambic 

pontanea y unanim 

voltimen de meritor

Hace ya una b 

este gran pintor pi 

dos Unidos, sin 

nunca. hasta hoy, 

publicidad a su not 

pinturas fueran ref 

de los diarios o re

el contraste de ilusiones y teo- 

los tristes frutos que 

son el topico de ellas, 

en quien ha recorrido 

nucstra historia rapida pero fecunda en en- 

senanza, desde la epoca en que cada par- 

tido presentaba en sus doctrinas la panacea 

de nuestros males, hasta los tiempos en 

que palpamos la realizacion aterradora, y 

empieza a abandonarnos la esperanza.

Desviados por la actitud de la cen- 

sura no han faltado numerosos Aristarcos 

que confundiendo los errores a que sacri- 

ficaban con la patria misma. han llaniado 

a D. F. Pardo anti-patriota e hijo desna- 

turalizado. Ninguna acusacion mas infun- 

dada: el lector menos profundo encontrara, 

sin trabajo, el mas puro amor a su pais 

en el fondo mismo de la ironia y de la bur- 

la con que el autor trata de ridiculizar las 

costumbres que afean la sociedad per lia

na o los falsos principios que, a su juicio, la 

destrozan. Nuestro poeta y amigo D. ]. 

V. Camacho ha formulado esta misma opi

nion con su ingenito donaire cuando ha di- 

cho en la composicion que hemos mencio- 

nado dirigida a Pardo a quien apellido el 

Milton de la Sonrisa aludiendo sin duda 

mas que a su genio, a su desgracia.

Cada ingenio da sus frutos, 

flores cada planta. La satira es 

unos, como la oda el de los otros y aunque 

aquellos escojan por sus victimas los erre- 

res perniciosos, y estos ensalzen los gran- 

des hechos o las grandes cualidades de los 

pueblos, la sociedad y las letras son deu- 

doras a ambos de su gratitud, aunque los 

primeros suelen llevar la ventaja de que 

tambicn les es deudora la moral.

D. F. Pardo ha censurado las 

tumbres o 

juicio eran dignos de censura, pero pocas 

veces se ha encontrado la naturaleza ame- 

ricana pintada con mas vigor, ni entusias- 

mo que en la composicion El Peru, y esa 

misma composicion nos da una prueba del 

lugar preferente que el amor patrio ocupa 

en su corazon, cuando del medio de la des- 

cripcion de nuestras riquezas abandonadas 

apostrofa la indiferencia y la apatia en los

D. F. Pardo ha censurado a la socie

dad errores de su tiempo, pero jamas se 

ha presentado la mujer americana ante su 

pluma. sin que su caracter le haya arran- 

cado descripciones entusiastas, en que bri- 

llan aun sobre el engaste de las costum

bres anejas o de los vicios de la education, 

esas cualidades de inteligencia y de cora

zon que hacen de ellas las primeras rna- 

dres, las primeras esposas y las hijas mas 

afectuosas del universo; y el desgraciado 

poeta ha tenido ocasion en su atormentada 

vejez de recibir de su esposa y de sus 

hijas la prueba del acierto de sus juicios 

criticos. iY que hay mas digno de cant.ir- 

se en America que la naturaleza y la mu

jer en quienes parece por la profusion de 

sus dotes que la Providencia hubiese en- 

cerrado la esperanza de nuestro porvemr?

La Constitucion politica leida en Ma

drid, en el circulo literario del Marques de 

Molins, por Vega, por Pezuela, por Breton 

y demas amigos de juventud de Pardo, fue 

ocasion de su nombramiento de Miembro 

correspondiente de la Academia Espanola. 

"No se hagan ustedes ilusion", le han oido 

decir sus amigos, al recibir ese titulo tan 

inesperado como honroso: yo no estoy a 

la altura de la Academia Espanola: solo 

un espiritu de camaraderia ha podido ha 

cerme entrar en ella”.

Hemos concluido nuestra tarea, ins- 

truyendo al lector de estos escritos de la 

trabajada y angustiosa vida del autor. 

inteligencia elevada, un 

caracter firme y una 

da por los padecimientos fisicos, sacudida 

y arrastrada por el vendabal de la revo- 

lucion, tai es su epilogo; como si la Pro

videncia que ha querido guiarla siempre 

el sendero del deber que Lista trazaba 

joven discipulo en la aurora de su 

, se hubiera propuesto tambien ce- 

con los dos ultimos versos de la 

composicion del maestro de los que ha di- 

cho muchas veces Pardo: esos son mis ver- 

daderos pergaminos:

No fue la ultima de las causas que conju- 

raron esa tempestad la firmeza y la abne- 

gacion del Ministro que aconsejo y compar- 

tio con el Presidente de la Repiiblica la po

litica vigorosa que salvo al Gobierno del 

horde del abismo, y le permitio cumplir 

los primeros seis anos de paz no interrum- 

pida, desde la proclamacion de su inde- 

pendencia. La Memoria de 1849, inserta en 

esta coleccion, es un documento politico de 

muy alto intercs, no solo por que despues 

de reprimidos los conspiradores vino a a- 

quietar, por mucho tiempo, los animos al 

terados por la pasada tormenta, sino tam

bien por las protundas consideraciones que 

contiene sobre nuestro estado social y los 

consejos saludables y previsores que en- 

cierra. La Memoria de 1849, dirigida a 

un Congreso y a un publico que simpati- 

zaban mas con el espiritu revolucionario 

que con el Gobierno. es una defensa atre

vida de los principios politicos del Minis

tro y una prueba de la rectitud y de la in- 

dependencia de su caracter.

El Presidente, el Congreso y el piibli- 

supieron apreciar el servicio hecho; y 

padecimientos, que el tiempo 

dia, lo o-
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CARLOS BACA FLOR EL GRAN PINTOR 
EN LIMA, EN UN HOMENAJE QUE SE LE

DE SU GENERACION
‘ , VIAJE QUE

presentada al Rev 

VII, por D. M. 

liencia del Cuzco.
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PERUANO RODEADO DE INTELECTUAL ES Y ARTISTAS EZ SU 
RINDIERA EL ASO 1896, ANTES DE HA CER EL VIAJE A EUROPA

HASTA LA FECHA NO HA TENIDO RETO RNO
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e noble sentimiento

en las pintoresca' 

e historicas playas de la bahia de Islay, Peril, 

una tierra exaltada por los gloriosos Incas de 

Atahualpa y hecha sagrada por los hijos dei 

Sol; una tierra de heroes y poetas; una tierra 

de millares de volcanes, que como el Misti, 

crean escenas constantemente cambiantes de 

belleza eterna; el pais de Santa Rosa de Li

ma, de Ignacio Merino; el pais de los fastuo- 

sos virreyes y de lo.> grandes y no igualados 

heroes como Olaya y Bolognesi.

Siendo nino, Baca-Flor fue a 

en este pais donde el artista paso su juventud 

y comenzo sus estudios. Primero, como alum- 

no en el Instituto Nacional. estuvo bajo la di- 

reccion de Zenon Meza, profesor de dibujo: 

despues, ya iniciado en su vocacion de pintura

dad di Nueva York, es por sus ad- 
mnabies cbras pictoricas y nor la 
consagracion unanime de if alta 
critna, uno de los mas grandes 
pintores modernos. Pertenec- a la 
catcgoria de los hombres que mas 
maliecen el pais donde nacieron

Slient° Cread0r V de Xi 
que infunden a sus obras, se hace 
?Z8,'Se eterniza despertando la 
admiracion de las generaciones del 
m2,mento y las venideras.
CM„^e?los.-compIacidos a “Expre- 
„ ?^meI artlcu10 sobre tan ad
mirable peruano, ha escrito en idio
ms ingles y publicado en edicion 
especial de -La Prensa” de Nueva 
Vcrk. el entico de arte de ese dia- 
no, senor Gerardo Chiriboga y cuya 
traduccion al Castellano ha realiza- 
do por encargo nuestro, el senor 
Lamberto Cobos.

Ausente por muchos anos del Pe
ru, Baca Flor mantiene viva y 
fuertc su peruanidad. Asi lo de- 
muestra en la sobria y hermosa 
carta en que agradece al Instituto 
de Francia, el no prcdigado honor 
de haber sido elegido miembro de 
el.

Las reproducciones de las obras 
pictoricas recientes de Baca Flor 
que acompanan este art.iculo, las 
debemos a la gentileza del Dr D 
Manuel Vicente Villaran amigo' del 
artista.

Mas aiin, siempre se mostro obstinada ■ 

mente opuesto a las muchas suplicas de pro- 

minentes financieros, autores y personalidadcs 

sociales, quienes le pedian su consentimiento 

para dejar que el mundo contemplara los ejem- 

plares de su arte unico, las creaciones que a- 

dornaban las salas particulates de muchos 

Bancos de Wall Street y de mansiones opulen- 

tas, y que eran contempladas y admiradas, so

lo por aquellos afortunados, capaces de cru- 

zar sus dinteles.

Este ilustre genio de la pintura es un 

hombre de modestia extraordinaria, pero, unico. 

inimitable y personal, dentro de la concepcion de 

su arte. Baca-Flor es la gloria de America y 

el orgullo de su raza. Todos aquellos que han 

tenido el privilegio de contemplar sus mara- 

villosos retratos, han quedado asombrados, ano- 

nadados, ante despliegues tan magnificos de 

tecnica y de arte, habiendolo, a una voz, pro ■ 

clamado el mas grande pintor de retratos del 

mundo.

Es un honor autentico, de todas maneras, 

aunque, desgraciadamente, de lo mas dificil de 

alcanzar, el obtener los servicios de tai ar

tista, porque, como el mismo ha manifestado 

muy ingenuamente, le ocuparia dos siglos ente- 

cos de duro trabajo, el poder ejecutar las or- 

denes de todos aquellos que los solicitan. Car-

N su sesion del 22 de Enero de 1926, 

el Instituto de Francia, conocido co

mo “Los Cuarenta Inmortales" eligio 

por aclamacion y unanimidad de vo

tes, como Miembro Correspondiente America

no de su seccibn de Pintura, al eminente pin

tor peruano, senor Carlos Baca-Flor, quiet;. 

actualmente, ocupa el sitial dejado vacante por 

el finado y muy renombrado pintor Maccari. 

iQuien es este artista que recibio tan al • 

to y ambicionado honor de la mas ilustre insti

tution de Francia, cuando el, no solamente 

jamas penso en distincion semejante, sino que 

nunca se vio inclinado a hacer, siquiera, las 

usuales y preliminares series de visitas pres- 

critas en casos similares, si es que hubiera a- 

brigado el mas ligero deseo de tai designacion? 

Esta distincion es de lo mas significativa 

y honorifica porque no fue pretendida por el 

designado y, tambien, porque fue conferida es- 

pontanea y unanimemente, debido tan solo al 

volumen de meritos conspicuos de Baca-Flor.

Hace ya una buena cantidad de anos, que 

este gran pintor peruano reside en los Esta- 

dos Unidos, sin haberse dejado influenciar 

nunca, hasta hoy, para permitir que se dir-ra 

publicidad a su nombre o que sus admirables 

pinturas fueran reproducidas en cualesquiera 

de los diarios o revistas.

tuestra tarea, ins- 

:tos escritos de la 

da del autor. Lina 

corazon recto, un 

dstencia martiriza- 

s fisicos, sacudida 

dabal de la revo- 

; como si la Pro- 

o guiarla siempre 

que Lista trazaba 

la aurora de su 

uesto tambien ce- 

nos versos de la 

de los que ha di

eses son mis ver-

denales, miembros de la nobleza, magnates pc- 

derosos, banqueros prominentes, se disputan te- 

ner el honor de posar para este artista, con- 

’.iderandolo como una marcada muestra dt 

distincion, y abrigando la conviccion de que 

sus hijos y sus nietos consideraran una heren- 

cia inapreciable posecr un retrato, de familia 

que lleve la firma de 

Peru.

LA JUVENTUD DEL ARTISTA.

*•

c

IF Wi
-

=

baMirk/

RS

fill



■L. ill___

No, 3

si

I 1,1

SU EMINENCIA EL CARDENAL GIOVANNI BONZANO

Qleo de CARLOS BACA FLOR.
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Mr. WHORTH

Oleo de CARLOS BACA FLOR
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E. L, MARSTON, Ex Director de Bankers Trust Co,

Oleos de CARLOS BACA FLOR
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JOHN BIGELOW, Ex Err.bajador de EE. UU. en Francla 

durante la presidencia de Abraham Lincoln.

JOSEPH CHOATE, orador ilcstre, el "Gcmbeta Ameficano.” 

Ex Embajador en Inglaterra.
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de CARLOS BACA FLOR
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W. B. DICKERMAN. Expresidenfe de New York Stock Echange, admirador de las arfes

Oleo de CARLOS BACA FLOR
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SUS EXITOS EN EUROPA.
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BACA-FLOR EN LOS ESTADOS UNIDOS
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Un fogonazo de 

cruzo a poca altura irin 

mente y una bandada de 

jo en direccion ai Iago.

Un viento humedo 

vadio la alti-pampa.

colegas y gano la 

sus maestros, que 

el sus mas since-

AS crias de las o 

taron sobre el tier 

crece junto a la ve 

bordantes de alegrla, tris 

montaban. unas a otras.

1 \ —
I fit

solo

ccra

en

justificada fa.m.a

En Francia. en 

pios csteticos e

en Espana, 

su amigo y principal conscjero fue el famoso 

maestro Francisco Pradilla.

En Italia, Baca-Flor escogio como a su guia 

espiritual al Signor Philipoo Prosperi, Gran 

Comendador de la Orden ae la Corona y Di

rector del Institute Real de Bellas Artes de 

Roma, quien, por mas de 30 anos, dirigio ma- 

ravillosamente y condujo con exito, a tantos 

jdvenes artistas al pinaculo de la fama.

En Francia, los amigos do Baca-Flor fue- 

ron una constelacion de grandes maestros: Jean 

Paul Laurens, maestro de maestros, quien Hu

go a sentir por el joven arista un verdaderc y 

paternal afecto; Benjamin Constant Bonnet; y 

sobre todos el muy excelente Dagnan-Bouveret, 

uno de los mas grandes pintores contempora- 

neos; de Dagnan-Bouveret. Baca-Flor se expre- 

sa con la mas grande admiracion. Su aprecio por 

este ilustre maestro frances es tai, que el artista 

abandona su habitual mesura y estalla en Iran 

cas frases de infinity alabanza y de cordial 

afecto, cada vez que se menciona su nombm.

Fue en 1907, cuando por primera vez 

Baca-Flor expuso sus maravillosas obras en 

el "Salon des Artistes". Habiendo sido recibi- 

das sin un solo voto en contra, Baca-Flor fue 

declarado con el voto unanime de los setenta 

miembros componentes del jurado, “numero 

uno’ , y obtuvo, por consiguiente, el alto y 

extraordinariO honor de exhibir sus obras en el 

pano central de la Salle d’Honneur”. El Pre- 

sidente de la Institucion, hablando de las o- 

bras del prodigioso joven artista hispano-amc-

su raza. Su elocuente 

secretario per- 

acu- 

se ie

Los cerros rosados c 

tornaron morados y los a 

negros.

iicario dijo: 'Las obras de Baca-Flor son ab- 

solutamente notables; son las mejores en- 

tre las mejores que hemos visto en el Salon". 

Tuvimos el privilegio de leer esta elocuente 

carta del Presidente del Salon de los Artistas 

de Paris, senor Francois Flameng. dirigida al 

“maestro" de Baca-Flor, Jean Paul Lau- 

rens, carta que el artista peruano con- 

serva rclig’osamente. En la actualidad, no es 

bino un pedazo de papel carbonizado, pues es 

todo lo que fue salvado del gran incendio qui, 

en 1914, destruyo totalmente sus cuartos de tra- 

bajo, cl famoso estudio Gibson, que, era, eii 

aquella cpoca, el mas antiguo y mas grande 

de la ciudad de Nueva York. En este siniestro. 

cl artista sufrio perdidas considerables. Ade- 

mas de una gran cantidad de sus propias o- 

bras, poseia una valiosa coleccion de pinta- 

ras, invalorables bocetos de maestros antiguos 

y modernos, numercjos diplomas y medalias, 

asi como, tambicn, la mas completa biblioteca 

de arte y muchos otros importantes documentos 

la totalidad de los cuales, quedo integramentc 

destruida.

El sol se esccndio tr 

me nube cenicienta.

Cuando estaba en Paris, en 1908, el se

nor J. Pierpont Morgan, el sabio e influyente 

banquero de los Estados Unidos de su epo 

ca. que era, ademas, un gran conocedor y com 

petente perito en arte, al ver las obras de Ba

ca-Flor, inmediata y repetidamente, lo invito, 

presiono y urgio para que fuera a los Esta

dos LInidos con el fin de pintarle su propio re- 

trato. Esta solicitud del gran financiero, fue 

para Baca-Flor de 1c mas satisfactoria. espe- 

cialmente si se tiene presente, que el senor 

Morgan, de cerca de 79 anos de edad enton- 

ces no habia mostrado anteriormente el mas 

ligero deseo de posar para artista alguno-

Finalmente. Baca-Flor acepto esta invita- 

cion y partio para los Estados Unidos con la 

finalidad de pintar el retrato del senor Mor

gan. Varias reproducciones de este retrato 

fueron hechas para su residencia, su biblioteca, 

su Banco y su hogar natal. Desde entonces, 

Baca-Flor ha pintado los retratos de algunos 

ctros americanos prominentes, amigos y fami- 

liares del finado Mecenas.

Los esfuerzos pr.ncipales y ocupacion acl 

artista no estan confthudos a la pintura de re

tratos. Durante vanos anos ha estado persi- 

guiendo otro ideal elevado la terminacion de 

su propia obra, en la que. historia, religion, 

simbolismo y, aim vida contemporanea—ya sea 

en una forma directa, sugestiva o impulsiva, 

ya sea en una expresion decorativa,—puedan 

dar un trazo de realismo a su revelacion y a 

la expresion de la estetica en arte.

En el mas apacible y pintoresco lugar de 

Paris, en el Boulevard de Chatcau-Neuilly -sv.r- 

Seine, Baca-Flor time un estudio de su pro- 

piedad, un magnifico y vasto edificio que fue 

construido por el famoso artista frances Puvis 

de Chavannes. Alli, en ese refugio silencioso. 

el pintor peruano proseguira su obra, esperan- 

do coronar su vida con una obra maestra. dig- 

de su gran talento y genio inimitable.

(Vien, de la pagina 27)

y escultura, prosiguio sus estudios en la Aca

demia de Bellas Artes de Santiago de Chile, 

donde sus maestros fueron el renombrado flo- 

rentino Giovanni Mochi y el chileno don Cosme 

San Martin.

En ambos lugarcs, cl joven Baca-Flor su

perb siempre a sus companeros, llevandose ine- 

dallas, diplomas y premos, y liltimamente, 

alcanzando el muy ambicionado, pero dificil- 

mente lograble honor de ganar en tres anos con- 

secutivos el primer premio de la Exposicibn 

Nacional. Habia obtenido, entonces, la mas al- 

ta distmeien que cl gebierno chileno podia ccn- 

fcrir a un art sta, dando pruebas, ya a esa 

edad, de su maravilloso talento, de su genial 

inspiration y de su profunda determination de 

dedicar la totalidad de su vida, exclusivamente 

a "su arte".

Son estas, precisamente. sus caracteristicas. 

las que, ahora, lo han llevado, a la perfection, 

que han inducido a los miembros del Institute 

de Francia. a destacarlo. y ofrecerle un lugar 

tan distmguido entre los Inmortales.

Y fue no solo como pintor retratista que 

sobresalib el joven artista. sino. tambien, como 

escultor. Como tai, estudib bajo las ensenan- 

zas del gran maestro chileno, Nicanor Plaza, 

famoso escultor que alcanzb inmensn popula- 

ridad. y cuya obra "Caupolican" ha sido vas- 

tamente reproducida hasta en I-s Estados Uni

dos, donde existe una reproduccibn en bronce 

en el Parque Central de Nueva York, bajo el 

titulo de El Ultimo de los Mohicanos".

Lo mismo que en pintura, el artista obtu

vo varies premios en escultura. Su gran ta

lento y constante aplicacibn para el duro tra- 

bajo, le hicieron ganarse el afecto y conside

ration de su verdaderamente famoso maestro.

Habiendo sido Ilamado por el gobierno pe

ruano, Baca-Flor visitb su pais natal antes de 

marchar a Europa, que irresistiblemente Jo a- 

traia con los deseos mas profundos de su co

razon. Su permanencia en Lima fue corta; sin 

embargo, fue mas que suficiente para triunfar, 

no solo gracias a su habilidad artistica y ge

nio incomparable, siro, tambien, debido a su 

modestia y su bondad, que le dieron el respe- 

to, la profunda admiracion y duradera amis- 

tad de sus compatriotas.

Desde entonces, Baca-Flor nunca ha re- 

gresado al Peru, pero esta orgulloso por el ho

nor que le ha dispensado el Instituto de Fran

cia, principalmente por la gloria que redundt. 

para su patria y para 

aunque modesta respuesta al 

manente del ilustre Instituto, senor Vidor, 

sandole recibo del diploma por el cual 

hacia la debida notification de haber sido utia- 

nimemente elegido. asi lo revela:

‘ No se—escribe— como expresar mi satis

faction por haber sido honrado en esta forma 

por el Instituto de Francia, al ofrecerme str 

uno de sus miembros permanentes. Me siento 

orgulloso de ello, v acepto el nombramiento 

no tanto por el honor que significa para mi 

mismo. sino. tambien, y sobre todo. por la glo

ria que tan elevada distincibn representa para 

mi patria”.

Una vez en Europa, el primer deseo de 

Baca-Flor fue cl de ver y admirar las obras 

de los grandes artistas; pero, su principal pro- 

pbsito y mas grande ambicibn fue la de des- 

cubrir un mejor y mas vasto horizonte que 

pudiera desarrollar su propia iniciativa y cua- 

: dades art.st.cas y satisfacer su sed de perfec- 

cionamiento. Jamas perdib cl tiempo en 

lidades; sus gustos fueron de los mas elevados; 

siendo su ideal el deiarrollo de su arte en su 

mas grande expresion.

Despues de visitar, estudiar y admirar lo 

mejor que podian ofrecerle los museos de arte 

de Europa; despues de pasar muchas y larg’is 

horas en la muda ccntemplacibn de las gran

des obras maestras y de visitar los estudios 

de los mejores exponentes del arte, se dedicb 

febrilmente a su trabajo. Su arte fue su amor 

y a el le entregb la integridad de su alma.

No pasb mucho tiempo sin que el nombre 

de Baca-Flor comenzara a oirse por todas par

tes- En los circulos crtisticns mas exclusivos.

se cscuchaba palabras de alabanza sin- 

para este nuevo interprete del arte, que 

corto tiempo, habia cocquistado una muy 

en las capitales del mundo. 

Italia, en Espana, sus pnnei 

ideas originales le ganaron 

afencibn y respeto de todos. Conquisto la ad

miracion y amistad de sus 

alabanza sin reservas de 

celosamente depositaron en 

ros y cordiales afectos.

Mientras que B~.ca-Flor estuvo
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aris, en 1908. el se

el sabio e influyente 

Unidos de su epo 

an conocedor y com 

ver las obras de Ba- 

tidamente, lo invito, 

e fuera a los Esta- 

intarle su propio re- 

gran financiero, fue 

satisfactoria. espe- 

sente, que el sene 

nos de edad enton- 

ateriormente el mas 

i artista alguno- 

acepto esta invita- 

ados Unidos con la 

ito del senor Mor

ts de este retrato 

encia, su bibliotcca, 

1. Dcsde entonces. 

etratos de algunos 

ts, amigos y fami-

AS crias de las ovejas se jun- 

taron sobre el tierno pasto que 

crece junto a la vertiente y des- 

bordantes de alegria, triscaban y se 

montaban, unas a otras.

Un fogonazo de " quellunchos’ 

cruzo a poca altura trinando aiegre- 

mente y una bandada de chorlitos ba- 

jo en direction ai Iago.

Primeramente la regadera del cic- 

io esparcio contadas gotas sobre la tie- 

ira sedienta; pero despues desencade- 

no una fuerte lluvia que corrio cantan- 

do por las acequias.

En la pampa, los “runas” y las 

mamacus” cruzabanse con sus hatos 

en direccion a sus bohios. Las bestias 

escondian las orejas y gustosas presen- 

taban el anca, a la chicotera de la llu

via .

* *

El sol se esccndio tras una enor.. 

me nube cenicienta.

* *

mente, como un pajaro cantor en una 

i-ama seca, contesto: El Tatito ha de 

querer.

Su esposa la Marticha, miro ha- 

cia afuera por el agujero que les ser- 

via de puerta: el cielo estaba cenicien- 

to y las nubes pasaban en tropel. Des

pues de que la idea, del abundante pas

to verde, de los quinuales morados y 

los papaies en flor, se le paro en la

chujlla” pajiza, 

—, se despe- 

rezo y alargo su mirada por la extensa 

meseta: el paisaje estaba gris, sombrio. 

El grato perfume del pasto nuevo que 

venia de la pampa le acaricio las nari- 

ces. La cocinita renegrida despedia 

espirales de humo; en ella, su mujer 

y sus tres hijos destilaban abundante 

moco y lagrimas a causa de la boniga 

mojada. Llamado por el calor fue a sen 

tarse junto al fogon y despues de fto- 

tarse las manos junto a la lumbre 

sito con disimuuda alegria: < 

que al fin ha de Hover.

Los cerros rosados del oriente 

tornaron morados y los azuies del sur. 

negros.

de Baca-Flor son ab- 

son las mejores en- 

nos visto en el Salon”, 

de leer esta elocuentc 

1 Salon de los Artistas 

is Flameng, dirigida al 

or, Jean Paul Lau- 

artista peruano con- 

n la actualidad, no es 

1 carbonizado. pues es 

del gran incendio 

?ntc sus cuartos de tra- 

Gibson, que, era, en 

ntiguo y mas grande 

ork. En este siniestro. 

•> considerables. Adc- 

ad de sus propias o- 

i coleccion de pinta- 

de maestros antiguos 

diplomas y medallas. 

is completa biblioteca 

rportantes documentos 

, quedd integramentc-
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En el suelo. y entre polleras, chusis, 

ponchos hechos hilachas y cueros a 

medio trasquilar, como en una guarida 

de cerdos salvajes, dormian los viejos 

Saira, con sus hijos mayores a los cos- 

tados y los chicos entre las piernas, pa

ra poderlos calentar.

■

Cuando los duenos de casa comen- 

raron a cabecear, los llokallas se despi- 

dieron, pues aunque aquellos les in- 

/itaron a dormir en la cocina, estos pre- 

Hricron dormir al cuidado de sus ca- 

charros y jumentos.

!

J 
If'

B’li

direccion al vecino pueblecito a vender 

a real, veinte cacharros que fabricaron 

sus padres.

IJ

i
* *

* f X P p E / I O M ♦

La luna que ufana ya lo habia 

plateado todo con su blanca alegria. 

filtrandose por los resquicios de la co

cina, contemplo la mugre, la miseria y 

la ignorancia tragica de los Saira; 

mas. al pensar en los harapos, el ham- 

bre y frio de los liokallitos viajeros, se 

ruborizo de indignacion y se cubrio la 

cara con una nube. . .

Cierta vez, converse 

Churata. uno de los nomt 

los criticos, aunque men, 

verdadero gran valor, re 

tra literatura y nuestro a 

les y aptos. La especialk 

en que no pudieran juzg; 

regional sino los conoced 

te y paisaje. El Titicacr 

los pintores, presenta co 

de luz realmente invero 

parecer. Antonio Stroebel 

landes, pintor amateur, n 

bordo del "Yavari”, cont 

ta de sol maravillosa: "i 

pueda pintar esto! Nadie

Roura de Oxandaber 

el Iago y exhibio en L 

protesta de Valdelomar 

solo habia visto el lagc 

Castillo, gran pintor, fr 

pintar una tela con motb 

Ila naturaleza era una 

vi renegar en Puno cont 

ta de sol y guardando

A la luz tenuc del anochecer. 

aclaraba a 

gos de la lejania, Saira diviso junto a 

las ‘pirkas” a dos jumentos cargados 

de cacharros y junto a ellos a dos ‘lio

kallitos” enponchados. que con sus zu- 

rriagos se defendian de la acometida 

de los perros.

que

cada memento los relampa-

La cabana de los Saira era una a- 

grupacion de chocitas de terron y paja, 

con puertas liliputienses de cuero de 

vaca; tenia dos corralones chatos, tam- 

bien de terron. donde en tiempo de llu- 

vias se enfangaban las ovejas y las va- 

cas; una piara donde se guarnecian los 

cerdos y algunos agujeros en la pared.

A historia literari 

ru no esta escri 

niente aportar dt 

cion a fin de rectificar e 

vidos. Es necesario tam 

historia literaria nacional 

cho criterio de localismo t 

mo metodo de investigaci 

verdad.

Para la generalidad 

cionales, Valdelomar y C 

cian el cuento nacional. 

que estos preclaros escrit 

el Sur del Peru se hack 

No quiero referirme a la f 

seria la prueba definitiva. 

aun desde la romantica ' 

riano, Velarde, Gamio, f 

iniciaba el retorno a la 

precursor seria Melgar, 

en su cuento arequipeno 

do en ' Hojas al Viento 

que figuraban todos los 

nos de esa epoca—, esc 

pagina de literatura regio. 

gio Renato Morales de R 

ta olvidado cuyo libro 

de las mas brillantes muc 

ra peruana que el oficiali: 

co ignora u olvida delib<

Literatura regional s, 

brillante y otras pequena 

ratura regional de aquell 

universal sin dejar de se 

de Mistral en “Mireille”, 

tos preclaros escritores q 

humanidad y no para el 

la provincia o para quie 

localista. Pues bien. Es 

torico literaria no esta 

grandes razgos, escapan 

nos de arena" que a vece 

riferas en el Peru.

donde anidaban las gallinas. Junto a 

la pared y con frente a la luna, los llo- 

Kallitos, en medio de sus cargas, ten- 

dieron las caronas, se sentaron como 

momias y arrebujados con sus ponchos 

y bufandas, y con sus sombreros ove- 

jones sobre los ojos, se quedaron dor- 

midos.

Despues de un gran rato de que 

ceso de Hover, ladraron los perros in- 

sistentemente. Saira salio: el cielo mos- 

traba sus mechitas dispersas. como las 

iuminarias de la Virgen del pueblo en 

las noches de fiesta. Los sapos croa_ 

ban en los estanques distantes y 

lucicrnagas fosforecian en todo 

car.'po.

Afuera fulguraban las estrellas y la 

luna que ya habia brincado por sobre 

los cerros de oriente, lo plated todo con 

magnifica albura. Los borricos al 

ver a sus amos, rebuznaron de hambre 

y fueron satisfechos con unas briznas 

de paja .

Despues de espantar a los “sun- 

kas'”, Saira les ayudd a descargar a 

las bestias, e hizo pasar a sus huespe- 

des a la cocina. Estos saludaron a la 

vieja, se despojaron de sus ponchos, 

chales y sombreros, y despues de col- 

garlos para que se escurran, a invita- 

cidn de la mamacu, fueron a sentarse 

junto al fogdn, don.de les sirvid un co- 

cimiento de coca con chancaca . Los llo

kallas entre charla y charla dieron 

entender que viajaban ya dos dias cn

don.de
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mugre, la miseria y 
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as harapos, el ham- 

kallitos viajeros, se 

cion y se cubrio la

as gallinas. Junto a 

nte a la luna, los 11c- 

de sus cargas. ten- 

s, se sentaron como 

dos con sus ponchos 

sus sombreros ove- 

as, se quedaron dor-

A historia literaria regional del Pe

ru no esta escrita aiin. Es conve

nience aportar datos para su lorna- 

fin de rectificar errores 

Es necesario tambien 

no

5 da en

como un

Mateo Jaika presenta hermosos trozos del 

alma del indio y del paisaje. Algunos son 

como oleos maestros tornados del natural, don- 

de nada hay de mas ni de menos. Mateo 

Jaika para parar la olla ha tenido que 

hacerse "escribano de estado adscrito al iuz- 

gado del crimen . . . Podemos imaginarnos 

cuanto habra captado y cuanto habra sufri- 

do el escritor, sobre una vieja mesa de pino, 

al recibir las "declaraciones” de los delincuen- 

tes o testigos indios. Hay que leer el con- 

movedor relato titulado “Jacke” hombre, 

gente, mejor gentilhombre, para observar co

mo es en verdad el indio.

♦EXPRE/ION*

o r

veces 

brillante y otras pequena y mezquina. Lite- 

ratura regional de aquella que tiene aliento 

universal sin dejar de ser regional, como la 

de Mistral en “Mireille”, y como la de Can

tos preclaros escritores que escriben para la 

y no para el reducido publico de 

para quien entienda la jerga 

Esa investigacion his- 

no esta hecha. Trazada a 

escapan los llamados "gra-

arenas au-
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Roura de Oxandaberro pinto alguna vez 

el Iago y exhibio en Lima, ocasionando la 

protesta de Valdelomar en “Colonida”, que 

solo habia visto el Iago una vez. Tedfilc 

Castillo, gran pintor, fracaso cuando quiso 

pintar una tela con motives del Iago. Aque

lla naturaleza era una exageracidn. Yo le 

vi renegar en Puno contemplando una pues- 

ta de sol y guardando sus inutiles chisgue-

Cierta vez, conversando con Gamahiel 

Churata, uno de los nombres mas citados por 

los criticos, aunque menos conocidos en su 

verdadero gran valor, reclamaba para nues- 

tra literatura y nuestro arte, criticos especie 

les y aptos. La especialidad deberia consistir 

en que no pudieran juzgar las obras de arte 

regional sino los conocedores de su ambien- 

te y paisaje. El Titicaca, por cjemplo, para 

los pintores, presenta contrastes de color y 

de luz realmente inverosimiles, absurdos al 

parecer. Antonio Stroebel, un gran amigo ho- 

landes, pintor amateur, me decia una vez a 

bordo del Yavari . contemplando una pues- 

ta de sol maravillosa: ' ;Que lastima que no 

pueda pintar esto! Nadie lo creera"...

humanidad 

la provincia o 

localista. Pues bien. 

torico literaria 

grandes razgos, 

nos de arena" que a veces son de 

riferas en el Peru.

cion a rin de rectificar errores y repa'ar ol- 

vidos. Es necesario tambien aislarla de la 

historia literaria nacional, no por 

cho criterio de localismo exclusivista, 

mo metodo de investigacion para Hegar 

verdad.

Para la generalidad de los criticos na- 

c.onales, Valdelomar y Garcia Calderon ini- 

cian el cuento nacional. Pero mucho antes 

que estos preclaros escritores, en Lima y eu 

el Sur del Peru se hacia literatura peruana. 

No quiero referirme a la Matto de Turner que 

seria la prueba definitiva. Pero en Arequipa, 

aiin desde la romantica generacion de Cate- 

riano, Velarde, Gamio, Morales y otros, se 

iniciaba el retorno a la tierra cuyo simbolo 

precursor seria Melgar. Francisco Mostajo 

en su cuento arequipeno "El Loro", publica- 

do en Hojas al Viento . —un volumen en. 

que figuraban todos los escritores arequipe- 

nos de esa epoca—, escrib’d una bellisima 

pagina de literatura regional. Mas tarde 

gid Renato Morales de Rivera, exquisite 

ta olvidado cuyo libro Cirrus" que es 

de las mas brillantes muestras de la literatu

ra peruana que el oficialismo literario y criti- 

co ignora u olvida deliberadamente.

Literatura regional se hizo, unas 

y otras pequena y mezquina.

el prudent- 

creo que su libro de 

un paso mas, firme y 

el panorama de la li- 

la interpretacidn del

Pero ademas de la obsesidn del paisaje 

nos domina un prejucio social y politico. Ra

ce 404 anos que convivimos con los indios 

pero nos esforzamos en creernos separados. 

Nos imaginarnos que la lucha del bianco con

tra el indio es algo distinto a "la explotacidn 

del hombre por el hombre que ccurre en to- 

dos los continentes, en todas las razas y en 

todos los grupos humanos. Y, iejos de buscar 

los anexos de la paz y de la convivencia Hu

mana, hacemos resaltar la chispa del odio que 

a lo mejor resulta ridiculo, comparado con las 

grandes muestras de odio de razas que ve- 

mos en Europa actual. Nos llama la atencion 

el puntapie que el Juez de Paz da a un in

dio, pero ocultamos en la literatura y en arte 

la sonrisa encantadora de Sumac Ticka. 

Asi como en el arte se busca lo mas grotesco 

del indio “pour epater les bourgeois”.....

En este sentido, los comediografos colonia- 

les fueron mas sinceros. cuando como en 

verso de Chocano, cantaban el amor del 

panel con la india.

Mateo Jaika insurje con una nota nueva 

en la literatura regional. Conocedor profun

do del indio, del paisaje y del pueblo mes

tizo, ha devenido escritor por su sola pujan-

tes y pinceles, inmortales en la evocacion de 

Lima Colonial.

Pero acaso esta exageracidn de paisa

je nos tiene esclavizados. En la literatura, 

damos importancia primaria al paisaje. Ver

so o prosa, el paisaje nos domina, quedan- 

do la vida Humana relegada a segundo ter- 

mino. Esto es lo que nos perjudica. Pasa- 

ra algiin tiempo cuando nos impongamos so

bre el paisaje y busquemos dentro de el al 

hombre. Entonces nuestra literatura regional 

conquistara su sitial en la literatura mun- 

dial.

por su antena altisima, capaz de captar 

las ondas cortas y largas de la sensibilidad 

del paisaje y del indio. Todavia existe en el, 

quiza por las diversas epocas a que perte- 

necen sus relates, el prejuicio social y po

litico. cuando nos da trozos fuertes como “Los 

Chaulleres” y otros, y que hacen contraste 

con la exquisitez de los relates suaves como 

Kocha Nusta * y otros cuentos egldgicos co

mo ‘ Ckopo Hipucho”, donde se observa el 

lado noble, sentimental y profundo del alma 

india.

Como verdadero artista Mateo Jaika ha 

vibrado ante la sensibilidad india, enjuician- 

dolo como a uno de los suyos, como a un 

componente de su clan. No ha ascendido a 

un estrado judicial para presentarnos "cases"- 

Nos da en cambio relato sencillo y profun

do como un indio. Llamese este el walaicho 

jaranista, el ladron de ganado o 

de la tribu. Por eso creo que 

"Relates Aymaras” es 

triunfalmente dado en 

teratura peruana por 

paisaje y del alma india.
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que desfigura el 

tc sensible esta

Estos extranos p 

habito y un culto nue 

tos. prende en su esf 

trana locura a la que

Hicieron

Y bused 

do.

I

I

Como un alma < 

limbo asi ambula por 

sion de los muertos. 

de los toxicos. dialoc 

muestra valor temera 

predilecta, lo cubre c 

y envuelto en ellas p: 

de sabe Dios a que 

entrega su espiritu a1.

dre. el que 

’ doy fe” aunque 

el por que de dar

en c

pues, reemplazar ventajosamente al padre. To- 

dos lo creiamos.

Perdido el autocontrol, rota la voluntad. 

sigue por la pendiente del vicio. Mas tarde. a' 

alcohol anadese la coca y el tabaco- Ya son 

tres los falsos estimulos que gobiernan su vi- 

da. Esta preso. No puede dejarlos. Ni los to

xicos a el. Con el cultivo intense de los tres 

vicios viene la misantropia, camino de la neu- 

rastenia, antesala del idiotismo.

Ese dolor tremend 

zon exacerbo el extra, 

costumbrada visita no 

nia una nueva y dolor 

sita a los suyos en esf

Narcotizado por 

tregase a un extrano 

el mundo de los que 

atraccion ignota. Una 

delirios son una serie 

les que pasan ante t 

fiinebre.
I

es ahora un i 

a beber. Poco a 

una carrera profesional, va ganando en altura

No hay entierro 

no asista puntualment 

los fiinebres cortejos. 

to de sepultar a un n 

piritu enfermo extran;

hacia el vicio. conducido por los brazos ador- 

mecedores del alcohol. Grado a grado el to- 

xico va aduenandose del hombre hasta que 

llega el dia en que ya no puede pasar sin el. 

Hasta que se hace una necesidad de su orga- 

eismo. Sin sentirlo casi es un nuevo inquilino 

del manicomio del mundo. Una futura victima 

del infortunio.

Espiritu despierto, inteligente. Parco en 

hablar. Con estas cualidades perfilabase des- 

de ya el futuro esenbano. El sucesor del pa- 

mas tarde usaria el consabido 

no le constase el edmo ni 

esa fe.

No es raro que 

misogenia haga crisis 

abierta, de pronto, err 

vanzando hacia ella p 

oracion fiinebre en el 

funto. No lo hace mi 

cia. Enternecido hasta 

provisacion para remt 

se: "Todo es falso e 

verdad que la muerte 

filosofia en el que rest 

los que se van para

Su infancia transcurre en el marco descri- 

to. Con este hecho, puede decirse ya, esta de- 

finida su vocacion, ya que, por regia genera1, 

los hijos siguen la buella de los padres. Es 

una herencia.
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Anos mas tarde. 

en lo mas noble. La 

hacerle sentir en earns 

der prematuramente lo 

milde companera del 

juventud. La siguen s 

no pudieron sobreviv 

seria.

Estas perdidas a 

su obra. Ac 

en los toxicc

Pero el mundo esta Ueno de contradiccio- 

nes y apariencias. Al correr de los anos el 

muchacho apiirtase del camino que le trazara 

la vocacion y el ejemplo. Vuelvese vaquero 

Sin el cuidado del padre que muere dejandolo 

cn temprana edad, faJta a la escuela y se va 

por equivocos caminos. Voluntarioso y excep- 

tico, dejase ganar por la holganza y 'a vida 

facil.

Tornase extrano, taciturno. Nochernieno 

empedernido. Ama la noche y durante sus lar- 

gas horas entregase con morbosa fruicion al 

cultivo intense de los tres vicios. De dia duer- 

me. Vive en un mundo ficticio donde el al

cohol pone la llama livida de sus fuegos fa- 

tuos y el alcaloide maligno de la coca embo- 

ta sus facultades mentales hipertrofiando su 
sensibilidad. El tabaco con sus volutas de hu- 

mo le pone sobre los ojos una bruma densa

Le gustan la parranda y las cholitas. Ha

ce conocimiento con el "charango” y amigos 

alegres inicianlo en la vida bohemia. A falta 

de dinero, derrocha juventud. Detesta el tra- 

bajo y da el peor empleo a su libertad de po- 

tro y su virilidad de mozo fuerte.

Consecuencia: el joven que era esperanza 

consumado “tarajche”. Aprende 

poco, como quien asciende en

Como la rutina y la imitacion son la es

cuela del escribano, este muchacho, crecido y 

entrenado en el medio escribanil. tenia la su- 

ficiente practica para el papeleo judicial y 

la tecnica del tramite y las d ligencias. Podria

I N PRE rimeros de expedientes, apo-

| lillados unos, en tramite otros, entre

— baratulos de escribania y papel se- 

llado: en medio del trajin de escribanos, liti- 

gantes y toda la fauna tinterillesca ve la pri- 

mera luz Maximo Pesar, el mas original repre

sentative de la bohemia poblana. Lo llama 

bamos ccirinosamente "Leqquecho" desde e! 

aula cscolar.

Cumple con cl servicio militar. El cuartel, 

despues de corromperlo. no hace sino afir- 

marlo en sus antiguas aficiones. Bastantc en- 

fatuado regresa luciendo un galon de cabo.
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La muerte, su am ga y su musa, hierelo con 

Sana inaudita quiza para acercarlo a ella o tai 

vez para atormentarlo con la pavorosa realidad 

de una vida inutil acabada a pausas.

3 por los brazos ador- 

Grado a grado el to- 

del hombre hasta que 

io puede pasar sin el. 

necesidad de su orga- 

es un nuevo inquilino

Una futura victima

rol, rota la voluntad. 

.4 vicio. Mas tarde. a1 

y el tabaco- Ya son 

que gobiernan su vi

de dejarlos. Ni los to- 

jo  intense de los tres 

ia, camino de la neu- 

iotismo.

acabaron de

Acentuose su misantropia. 

los toxicos favorites paz y olvi-

muertos son los que llcvan muerta el alma y 

(viven iodavia. . .

iciturno. Nocherniego 

che y durante sus lar- 

morbosa fruicion al 

J vicios. De dia duer- 

ficticio donde el al- 

da de sus fuegos fa- 

no de la coca embo- 

es hipertrofiando su 
on sus volutas de hu- 

os una bruma densa

Narcotizado por ese clima pavoroso en- 

tregase a un extrano misticismo y, cosa rara, 

el mundo de los que fueron ejerce sobre el una 

atraccion ignota. Una fascinacion macabra. Sus 

delirios son una serie de refracciones cerebra- 

les que pasan ante sus ojos como un cortejo 

ftinebre.

Tragico cspectaculo el de aquel hombre 

que arrodillado sobre las tumbas familiares 11a- 

maba a los suyos inutilmentc sin encontrar 

mas eco que cl scpulcral silencio. Aquello, pa

ra quien lo viese, seiia, sin duda, algo que 

crispara los nervios mas fuertes, produciendo 

una impresion de fr o. de pena y de cspan- 

to. . .

muer- 

esa ex- 

se entrega con ahinco.

Como un alma errante que saliese de 

limbo asi ambula por las noches hacia la man

sion de los muertos. Ahi, bajo la influencia 

de los toxicos, dialoga con las sombras. De- 

muestra valor temerario. La noche, su amiga 

predilecta, lo cubre con su manto de sombras 

y envuelto en ellas penetra en su misterio don

de sabe Dios a que filosofias y reflexiones se 

entrega su espiritu atormentado.

Estos extranos pascos nocturnos se hacen 

habito y un culto nuevo, el culto de los 

tos, prende en su espiritu desorbitado 

trana locura a la que

Ese dolor tremendo al destrozarle el cora

zon exacerbo el extrano cuko. Ahora, su a- 

costumbrada visita nocturna al cementerio te

nia una nueva y dolorosa finalidad: era la vi

sita a los suyos en espiritu.

En el silencio pesado, silencio de tumba, 

elevabase la oracion humilde del infortunado 

y ahi permanecia horas y horas hasta que lo 

rendian la fatiga. cl sueno y el dolor.

No es raro que en alguna inhumacion su 

misogenia haga crisis. Ante la tumba recien 

abierta, de pronto, cmocionase el hombre y a- 

vanzando hacia ella pronuncia una improvisada 

oracion fiinebre en elogio y despedida del di- 

funto. No lo hace mal. A veces con elocuen- 

cia. Enternecido hasta las lagrimas, dice su im- 

provisacion para rematar con su conocida fra- 

se: "Todo es falso en la vida. No hay mas 

verdad que la muerte". Pensamiento de honda 

filosofia en el que resume sus reflexiones sobre 

los que se van para no volver.

que desfigura el mundo exterior. Su horizon 

te sensible esta en el vicio.

Y alia .ba, borracho de dolor y alcohol, 

a quejarse de su orfaudad, a llorar sobre las 

tumbas queridas y a buscar un refug'o para 

scpultar su tormento.

No hay entierro sea alto o humilde al que 

no asista puntualmente. Siempre se le ve 'ras 

ios funebres cortejos. Diriase que el triste ac- 

to de sepultar a un muerto ejerce sobre su es

piritu enfermo extrana fascinacion.

Anos mas tarde, un sino adverse hierelo 

en lo mas noble. La Fatalidad empenase en 

hacerle sentir en carne propia el dolor de per- 

der prematuramente los seres queridos. La hu

milde companera del bohemio muere en plena 

juventud. La siguen sus dos tiernos hijos que 

no pudieron sobrevivir a su orfandad y mi- 

seria.

Estas perdidas 

Hicieron su obra. 

Y bused en 

do.

que las copas me llcven y las copas me traigan

cue la vida se tome la pena de matarme

ya que yo me tomo la pena de vivirl. . .

en los labios.

es Maximo. Un naufrago de la vi- 

su nom-

Pobre Lequeche! fildsofo y poeta que vi- 

ves a diario tu propia tragedia. Al margen de 

la vida, muerto ertre los vivos, vivo entre los 

muertos. Enciende tu cigarro. hermano bohe

mio, en las cien bujias de mi admiracidn.

Sucio, dcscuidadc. Los labios verdosos 

por la coca, ganase en el juzgado las miseras 

pesetas para subsistir. Interprete, testigo o es- 

cribiente, encuentrasele siempre al lado de li- 

■Jgantes con el dolor retratado en el semblante 

y un rictus amargo

37 *

Ahora es el bohemio trashumante que en 

la puerta de cualquier cantina suele pararnos 

con su acostumbrado ino invitas? y ya aden- 

tro decir cmocionado:

Solo, desamparado, huerfano de afectos. 

sin mas techo que el cielo, entregase al alco

hol como un suicicla, en una entrega completa 

y consciente. Solo alii encuentra acogedor re- 

fugio para su pena y momentaneo olvido.

Ese

da. Un proscrito de ia suerte. Hasta

bre lo dice. Es un n.tmbre de predestinado.

En las autopsias esta al lado del Juez co

mo pcrito. El fanattco cultor de los muertos 

a veces opera con el medico en la macabra 

tarca de abrirlos. Sereno, frio, sin que se le 

solo musculo, corta la carne muerta 

como un experto anatomista.

Cuantas reflexiones amargas sacara de ese 

penoso trabajo enriqueciendo su acervo de ob- 

servaciones y sa fatalista filosofia sobre la 

vida.

OwSil



E X P R E/I cm
No. 3f

PAB’';

Los escriloresnes

If

LOS L I B R 0 S

Aurelio Miro Quesada Sosa,

joven maestro.

por

FELIX DEL VALLE

h

Sil

un o-

I''

Pre-

quc

en

sus

significa

I
la pagina 62)

* 38

■

I

I
=i

de vi;.jes

o los

un

viaje alrededor del

mnez podria exagerar. 

separar 

es

111! 4

I I 
;! ■< ■

■j Ip'

IB!
I

(Pasa a

II '
Il A

Il V-

no nos 

la forma.

la amistad para emitir 

que el haberlo tratado

11

I
fi I
H! I
ir ■

It

\

al-H i '
K! *1'!

-

I
T

I

—escritor hecho en medio de 

es un placer intenso comprobar 

quienes casi he visto nacer,

J, 
"l
11

H''

IH-
r ill it
II

11 * I 

r

s ■

H

« *

de nuevo, hecho ya hombre, me ha permit! • 

do calar en su mentalidad, aproximarme a 

su contenido, apreciar. .facetas interesantes de 

este espiritu en el que la bondad y la mo- 

destia parecen haber tornado asiento defini

tive.

Perc el lector tiene a mano, para conven- 

cerse a la imparcialidad de cuanto afirmo, 

las obras del joven catedratico. Sus alumnos 

gozan de la catedra, y yo con el programa de 

Historia de la Literatura Casteliana, que ha 

revisado aqui, en Buenos Aires, un espahol 

ilustre prodigandole encendidos elogios. Yo 

solamente he leido, aparte sus articulos, 

libro suyo que relata un 

mundo.

No hay nada mas manoseado 

libros de viajes. Se 

originalidad 

en el curso i 

festando con

Aurelio Miro Quesada Sosa, valor 
rutilante de la literatura del Peru 
del momento, acaba de publlcar 
con el sugerente titulo: COSTA. 
SIERRA Y MONTANA, un volumen 
que perenniza en 184 paginas las 
jugesas Interpretaciones de su via
je a traves de los departamentos 
del Norte de la Republica. En es
te su segundo libro. del que Emilio 
Romero, trata en la seccion Biblio- 
grafica de EXPRESION con toda la 
justeza de apreciacion que COSTA, 
SIERRA Y MONTANA, merece, nos 
efrece una demostracion mas de 
lo que la literatura nacional 
puede esperar de quien, no obs
tante su mccedad, es ya un maes
tro per su inteligencia, por su cul- 
tura y amplitud espiritual y por 
su a mor a lo nuestro, vale decir 
por todas las expresiones perua- 
nas. Felix del Valle, el notable es
critor y periodista d:sde Bue
nos Aires, nos envia el articulo 
que ha cscrito sobre. Aurelio Miro 
Quesada Sosa, que insertamos en 
“EXPRESION” porque abundamos 
en los mismos conceptos que en 
el se vierten sobre el autor de 

Vuelta al Mundo” y “COSTA.
SIERRA Y MONTANA”.

Por el pe 

dad, en la r 

dia, ya em 

solares, rued 

se libre que 

guridad. una 

pania de es 

bandera nac 

americanos. 

convulsionad 

actividad y 

gentes, nuesf 

Capitolina, 1; 

internacional 

Negocios Ex 

portantes pa 

tenso o redt 

o por las 

braciones de 

pitaciones de 

luntad solida 

de que toda, 

Lima, la ciu

Las alas c 

rra de la Pei 

carinosa aco 

venia virreyr 

de la falda i 

esta ciudad 

huespedes ill 

norio del lade 

nificencia de 

signa mucho 

radas en prin 

ma y por mi 

na que replii 

en mensajes 

o ya por los 

Cordillera. 1 

dad que ama 

nara de liber

Bolivar 

epicos de la 

sur de Ameri 

polvo de los 

figuras, la eci 

imponente edit 

nombres com< 

Guayaquil, co 

dad hacia el 

el suicidio de 

Martin a la d 

tel que ostent; 

estela luminosa 

ricanistas. Ni 

curiosidad ete 

ra, con su p 

las Delegacior 

paso de la ca 

nan y aprecia 

gran ciudad q 

le diario de d 

y de Caballero

que los 

requiere una dosis de 

para no repetir o calcar lo que 

de los siglos se ha venido mani- 

i respecto a zonas y costumbres 

dignas de contemplarse- Un libro 

suele confeccionarse con los residuos 

recuerdos de lo que otros han escrito. La ma- 

yoria de nuestros escritores viajan con 

libro ya hecho. Hay una especialidad, 

ficio, un sistema del viaje que se llena de 

lirismo, de emotividad, de sentimentalismo o 

de ideologia. Lo dificil es apresar al lector, 

hacerlo viajar con uno, “meterlo" en el barco, 

en el ferrocarril, en el avion y obligarlo a 

aetenerse donde uno se detiene, a interesar- 

se por el dato histdrico, por el comentario 

liente, por el paisaje 

por la risa 

tai o 

que lanza 

iCdmo se aprietan en un volumen

■ | NA de las cosas que mas llama la

. atencion en las nuevas generacio- 

N—J nes de nuestra America es la den- 

sidad con que se perfila el escritor ipenas 

busca conexion con el publico. Antes 

preocupabamos sino de pensar en 

Esta lo era o lo representaba todo. Y ha- 

ciamos prodigiosas pompas de jabon. Dispo- 

niamos de coloreados gases liricos, mas o 

menos gratos a lectores que nos prodigaban 

benevola atencion. Pero no deciamos nada 

Lo snbstancial, que es poner un orden de 

pensamiento hasta en lo mas frivolo, no se 

compaginaba con nuestros procedimientos. Por 

ello la literatura —no cuentan las excepcio- 

nes— se resentia de una suencia deplorable 

que no era otra cosa que la falta de interes- 

Cuando no era el canto del grillo, porque se 

nos frustraba el trino del canario. nos asistia 

—mal copiada y peor escogida a traves de 

traducciones— la melodia de Paris. Sc sus- 

tentaba, pues. nuestra literatura, no a expen- 

sas de la realidad que viviamos o que nos 

suministraba el ambiente, sino de tornasola- 

das e imaginables vaguedades. Se empleaba 

entonces palabras delicadas, se perseguian vo

cables preciosistas, y la tarea mas apremian • 

te consistia en la necesidad de ubicarlos. Se 

creia en las escuelas y no en el Arte que 

consiente que giren todas las modas alrede

dor de su eje eterno. Los cerebros estaban 

Uenos de curiosidad por los terminos que so- 

nasen o brillasen y, viniese o no a cuento. 

era perentorio incrustar la gema recien halla- 

da. el giro relampagueante, de efecto seguro 

para una falange de escritores que luego se- 

ran los que menos importen al escritor. Ha- 

bia una especic de maquillaje literario y la 

piel de la prosa no podia verse mas pinta- 

rrajeada. ni ser menos deleznable. Cierto que 

seria dable captar algunas bellezas entre a- 

tjuel farrago de bisuterias. Pero esencialmen 

te, repito, no signified nuestra labor intencidn 

de pensar, de especular en los arcanos de la 

existencia, de escrutar con instrumentos pro- 

pios las conciencias y las almas ajenas. 

tendiamos simular una riqueza interior 

verdad no poseiainos.

Hoy, como he dicho, aunque subsistan 

aquellas manias mimeticas trasladadas al cam- 

po de la ideologia politica, cuando aparece 

un escritor lo es de veras. Tiene su equipo 

consistente y sus propias capacidades y o- 

rientaciones.

Para mi

la calle— es un piacer intenso comprobar que 

jdvenes a quienes casi he visto nacer, su- 

peran los vaticinios que sus aficiones de la 

ninez nos arrancaban. Un caso de estos — y 

de los mas importantes —es el de Aurelio Mi

ro Quesada Sosa. Dificilmente se encuentra 

dentro de la literatura peruana de los ultimos 

tiempos —sobre todo dentro de esa literatu

ra voladera que es el periodismo— una per

sonalidad tan admirablemente estibada. Po- 

cas veces se concitaron en proporciones tan 

felices calidades tan disimiles para niezclar- 

se y ofrecer un relieve expresivo, agil y subs- 

tancioso. Pocas veces tambien la erudicion

ca- 

escueto o exuberante, 

el garbo de ciertas mujeres, nor 

cual doctrina religiosa, por la fabrica 

a voleo sus estampas de celuloide 

en el cual 

no se sabe que admirar mas, si la inteligencia 

de la retina para captar lo que se avalora dan- 

do la medida, la significacion o el simbolo de 

lo captado, o la subterranea corriente de ve- 

racidad y justeza, que anima cuanto se rela

ta. recoge y expresa?. Pues bien: todo esto 

revela que la cultura ha sido bien dirigida, 

que fue semilla sembrada en campos fertiles, 

material de combustion, en fin convertido ya 

en fuego propio. Y ya estais con el actor en 

Panama, en el Japon o en la India, la varie- 

dad del paisaje, la energia de la tradicion. la 

novedad desconcertante, despertaran nue

vas sugestiones, merced a rapidas eyocaciones 

precisas, a ■ seguras pinceladas de tono poe- 

tico y a risuenos comentarios- Y es que Miro. 

Quesada Sosa sabe, vuelvo a decirlo que es, 

o representa aquello que ve. Conoce 

la formacion historica de monumentos y p ie- 

blos, de prejuicios y religion.es, de las ideas y 

fundamentos de que sutrieron las diversas ci- 

vilizaciones. Insensiblemente trasmite al lector 

esta sensacion de sabiduria, pero siempre so- 

metiendola exquisitamente al curso de una pro

sa castiza, sencilia elegante, que, sin barro- 

quismos y sin jactancias, tiene la amenidad, la 

gracia y el interes del viaje mismo- Solo asi 

se advierte las cosas muertas dotadas de fi

nes estremecimientos- Y las vivas prenadas de 

su future includible-

se subordind mejor a un temperamento pul- 

cro. incapaz de despreciar los aires libres, las 

corrientes sin cauce, los rasgueos y arana- 

zos del instinto. las intuiciones geniales que 

de un soplo derrotan conceptos que preten- 

den encerrarse en las ferreas carceles de los 

dogmas. Y es que toda la sabiduria de este 

joven maestro, toda su cultura profundamen- 

te ordenada, todos sus conocimientos de las 

literaturas no son motive para lucirlos en una 

feria abaullante. Al contrario. Posee o lo 

posee la modestia del que sabe de veras. Por 

eso aparecen en sus estudios y articulos ti- 

midamente, casi deslizados al azar, la nota 

que delata la sabiduria, el punto que ensena 

y demuestra la cultura, la indicacion que ob

serve e informa. Y es que. sin duda, en Miro 

Quesada Sosa hay un escritor de fondo tar, 

firme que puede arriesgarse, por su cuer.ta, 

en vuelos del alto range.

No son condiciones que yo le atribuyo 

caprichosamente y que una amistad que vie- 

ne desde su mnez podria exagerar. Estoy 

habituado a 

un juicio. Claro

religion.es
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tinente.

das no la

Sesion Plenaria!

Damas y Caballeros 

en

Confepencia

estos

su

cro-

I alcon

nfepnaciona

La senora Esperanza Balma- 

en Castellano con el 

Y en medio de to- 

en la sin-

* *

Desde 

bo o

Pop

Senorio tiene 

miles de 

Se- 

mag- 

con- 

romanticas inspi- 

principios Castellanos de "por mi da

me ha permiti- 

aproximarme a

> interesantes de 

ondad y la mo-

> asiento defini-

ma-

su

Jorge

“Nosotros cantamos la cancion del Tiempo. 

La cancion nueva del Tiempo creador”.

tieride en

Y es el Tiempo —jmas de cien anos!^— el 

que ha creado que en estos mementos, en el 

Hall del Congreso, sobre la cabeza de 

hombres que llegaron trayendo cada uno 

bandera, se hermanen, en la multiplicidad 

matica del arco iris, las veinte y una bande- 

ras de America, simobolo, cada cual y to- 

com-

o, para conven- 

cuanto afirmo, 

o. Sus alumnos 

el programa de 

Jtellana, gue ha 

res, un espahol 

os elogios. Yo 

is articulos, un 

e alrededor del
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^seado gue los 

una dosis de 

1 calcar lo que 

a venido mani- 

s y costumbres 

libro de viajes 

residuos o los 

escrito. La i 

viajan con 

cialidad, un o- 

ie se llena de 

timentalismo o 

’esar al lector, 

> en el barco, 

y obligarlu a 

e, a intere?ar- 

comen'tario ca- 

o exuberante, 

s mujeres, nor 

for la fabrica 

' de celuloide 

ien en el cual 

la inteligencia 

avalora dan- 

el simbolo de 

■riente de ve- 

lanto se rela- 

m: todo esto 

bien dirigida, 

mpos fertiles, 

zonvertido ya 

n -el actor en 

dia,- la varie- 

tradie-ion, la 

:rtaran nue- 

s eyocaciones 

le tono pac

es que Miro.

xirlo que es, 

ve. Conoce

entos y p-ie- 

las ideas y 

diversas ci-' 

lite al lector 

siempre so- 

de una pro- 

sin barro- 

amenidad, la 

no. Solo asi 

tadas de fi- 

prenadas de

i a la pagina 62)
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Los pasillos del Congreso tienen aspecto de 

escenario de procesiones que marcharan en di- 

recciones contrarias. Por cada uno de ellos, 

hombres y mujeres van y vienen en todas di- 

recciones. Dentro de las oficinas, el tecla- 

do de las maquinas de escribir entonan la can

cion de la civilizacion. Por las anchas puer- 

tas de las salas y de las oficinas pasan, co- 

mo bajo arco, pobladas cabelleras y craneos 

calvos o semi-calvos. En todos los angulos 

visibles y concurridos resuenan acentos de las 

cuatro lenguas americanas. M. Alfred habla 

frances con el doctor Garay. Mr. Cordell 

Hull charla en ingles con el doctor Castillo 

Najera. El Embajador Mello Franco se en- 

brasilero con el doctor Victor An-

i Primera Sesion Plenaria! jTarde de ex- 

pectacion! Damas y Caballeros en las gale- 

rias,' Caballeros y damas en los pupitres. 

Hay un rumor de vientecillo de inquietud, de 

agradable sorpresa por venir. Ni misse en 

escena, ni candilejas, ni bambalinas. Solo

de America, simobolo, cada cual 

das, de epopeyicas hazanas y de epicos 

bates de los hombres multi-etnicos del Con-

La mudez de las franjas desplega- 

es sino aparente porque dentro de 

el, se percibe el canto —fuerte, claro, pujan- 

te^— de las gestas libertarias, entonado con la 

majeza del Cid y el sacrificio heroico de Ca- 

huide. Y es el Tiempo quien estrecha en 

un solo abanico multicolor la bandera de 

Washington con la de San Martin, Bolivar, 

Sucre, Marti, Hidalgo, Tiradentes, Melgar, 

O’Higgins.

dres Belaunde. 

ceda de Josefe platica 

Profesor Juan J. Remos. 

dos ellos, en vertigo de velocidad, 

fonia de la actividad, cruzan los interpretes 

y los traductores. Aquello de la unidad de 

las cuatro culturas pedida por el senor Dan

tes Bellegarde, Delegado de Haiti, tiene su 

expresion minoritaria en los pasillos del Con

greso.

Platican los pajarillos de la paz y sus auxi- 

liares. America esta integramente presente 

en su Octava Asamblea. Los canones lu- 

cen funda en su boca y los hombres se estre- 

chan las manos. iNo es hermoso hallar con- 

versando al Sr. Diez de Medina con el doc

tor Pastor Benitez; o a los doctores Lopez de 

Mesa y Arias Schereiber? Tanto lo es como 

la conversacion cordial de los senores Lopez 

Pineda y Cordero Reyes. Y es que la vida 

americana no esta sembrada de odios. Pa- 

sionales somos porque a todos alcanza la Ca

nicula del tropico. Pero preferimos el Amor, 

las vibraciones y las aromas del templo de 

Cupido; anunciamos nuestras preferencias a 

la saludable cordialidad de los espiritus por 

encima y desligadas de las sombras tenebro- 

sas de las inhumanidades. Siendo hombres, 

somos ninos en la reyerta y hombres somos 

en el amor, aiin cuando no hallamos atrave- 

sado la frontera de la infancia. Por eso Jas 

palabras de paz resuenan con la fuerza de los 

tiempos. Con la extraordinaria belleza de 

la Cancion del Tiempo ’ del poeta brasilero:

Por el pavimento de las calles de la Ciu

dad, en la noche brillante y luminosa y en el 

dia, ya empezado a calentar por los rayos 

solares. ruedan los coches en su pitear de pa- 

se libre que les otorga, como respaldo de se- 

guridad, una plaquita en la que luce, en ccm- 

pania de esas tres letras, los colores de la 

bandera nacional de cada uno de los paises 

americanos. La ciudad, entonces, se siente 

convulsionada de vida nueva, remozada en su 

actividad y en sus inquietudes. Lima, sus 

gentes, nuestras gentes, acrecen, en expresion 

Capitolina, la importancia y la trascendencia 

internacional del pais. En cada Oficina de 

Negocios Extranjeros de los mas y menos im- 

portantes paises del mundo, hay un ship, ex- 

tenso o reducido, al que Uegan, por el aire 

o por las conexiones cablegraficas, las vi

braciones de multiples pensamientos, las pal- 

pitaciones de las emociones americanas, la vo- 

luntad solidaria del Continente, y el anuncio 

de que todas ellas danse en el corazdn de 

Lima, la ciudad siempre virreynal.

Las alas cobijadoras y senoriales de la tie- 

rra de la Perricholi se abren, en despliegue de 

carinosa acogida, como si expresaran una 

venia virreynal o se extendieran los volantes 

de la falda de una ’’tapada’’. 

esta ciudad como para ofrecerlo a 

huespedes ilustres que a ella llegaran. 

norio del lado izquierdo, vertebrado en la 

nificencia de su historia, que tambien 

signa mucho de aventuras 

radas en

ma y por mi espada . Y por ello no extra- 

fia que repliegue sus aromas para lanzarlas 

en mensajes de salutacion, ya hacia la mar 

o ya por los aires hacia los extremos de la 

Cordillera. Porque es asi de prddiga la ciu

dad que amara con Amat y que se emocio- 

nara de libertad con San Martin y Pierola.

Bolivar y San Martin son los centros 

epicos de la Historia de la Independencia del 

sur de America. En el correr de los anos, 

polvo de los tiempos que se detiene ante sus 

figuras, la ecuestre estatua en una plaza y el 

imponente edificio se miran en el saludo de sus 

nombres como perennizando el encuentro de 

Guayaquil, corriendo la linea de la inmortali- 

dad hacia el monumento aquel que motivara 

el suicidio de su escultor. De la Plaza San 

Martin a la de Bolivar, penetrando en el Ho 

tel que ostenta el nombre del segundo, va la 

estela luminosa de uno de estos esfuerzos ame- 

ricanistas. Nuestras gentes se desplazan en la 

curiosidad eterna de las muchedumbres, pa

ra, con su presencia, expresar su saludo a 

las Delegaciones, o para sentirse ufanas al 

paso de la carretela colonial. Y se emocio- 

nan y aprecian la felicidad y prestancia de 

gran ciudad que Lima adquiere con el desfi

le diario de damas en ceiiidos trajes de cola 

y de Caballeros de frac.

la mar o por los aires, de Limatam- 

el Terminal Maritimo, a Lima han lle- 

gado los Caballeros y las damas de la paz y 

de la democracia americanas. La titanica lu- 

cha por la garantia del porvenir humano, la 

acrecentada pasidn de los hombres por la in- 

mortalidad progresista de la especie ha incor- 

porado a la mujer a estas cruzadas pacifistas 

como para borrar la unilateralidad masculi- 

na de la heraldica humana. Y tambien, por

que las cruzadas hi,stdricas fueron de paz 

conseguida por la guerra y estas del presen

te de las Conferencias Americanas, son de 

paz cristalizada en el esfuerzo eterno de la 

armonia natural de los hombres.
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a los lati- 

Mr. Hull parece que estuviera leyen- 

cuento de Calleja. Solo de frase en 

mano derecha del papel y 

con ella, como quien imprime una 

deja caer el martillo contra el yun- 

traje azul, su unica ma

cs el movimiento de los 

ellos. Hasta que llega

• * 40 '

ra 

na. 

cia al momento. Los Delegados se colocaa 

los fonos y sintonizan el idioma que necesi- 

tan. Solo los norteamericanos y otros De

legados de habla hispana se deciden a escu- 

char directamente. For la sala vuelan ujie- 

res depositando ante cada Delegado el texto 

del discurso que va a leer el Secretario de 

Estado. Y los fotografos ensayan unas ma- 

niobras terribles. Ahora, como antes, todos 

quieren enfocar al mismo tiempo al hombre 

que ya ha montado sus quevedos. 

dell Hull 

que no 

gentes.

escenario. S< 

gadas de la n 

nas de los De 

las ideas imp 

dan son crist 

les. Y los h 

lizado sus me 

cion y buscac 

gidos por el

mano.

arranca.

cusncia 

blando 

millones de hombres. Y luego, sigue con 

misma tranquilidad de antes, hasta Hegar 

esperanza en un mundo mejor.

Desciende el orador. El doctor Jose Ma

ria Cantilo se interpone en su camino y encre 

los aplausos. Le dice unas palabras al oi- 

iQue le dijo? jNi las brujas de Cachi- 

che son capaces de saberlo!

No hay c 

xicano que tc 

tillo Najera, 

dares pausad 

ral. Sabe d 

zas tanto co 

y de Noruec 

lo compruebe

Don Pram 

sacidn de la 

telectuales fo 

de la guerra 

visicitudes pi 

rales y hume 

hombre recic 

se extrana n 

Parece estar 

bate; y cuar 

es como un 

peles de sol 

sensacion de

“La paz c
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pora.

fono, inicia la lectura de 

tamente en 

ni esfuerza el tono.

informa a sus colegas. Tai la tranquila ex- 

presion de su bienvenida a los Delegados.

“El Gobierno del Peru os ofrece la mas 

cordial bienvenida y, penetrado de la excel- 

situd de vuestro ideal y de la sinceridad de 

vuestros sentimientos, hace votes porque la 

VIII Conferencia Internacional Americana, 

que Lima se honra albergando en su seno, 

alcance trasccndentes y fecundas realizacio- 

nes”.

Y mas adelante, ya en 

positos, estamos:

"dispuestos a abrir a la actividad y al es- 

fuerzo de todos, las puertas de nuestras ciu- 

dades y los caminos que conducen a nuestros 

campos, para que el genio de las diversas ra- 

zas de la tierra y la experiencia de los gran- 

des pueblos, vengan a labrar la prosperidad 

de America y la dicha de sus habitantes”.

Llega asi al final de su discurso. El Hori

zonte de la Octava Conferencia esta traza- 

abre para que los nueves 

sus hechos

I

CARLOS CONCHA- CATEDRATICO

MAX HENRIQUEZ UREn A:

O la

Cuando acallan los aplausos de la procla- 

macion del Ministro de Relaciones Exteriores 

del Peru como Presidente de la Octava Con- 

ferencia, emergiendo del gran sillon de alto 

espaldar, el doctor Carlos Concha

Caladas las gafas, de perfil al micro

su discurso. Len- 

pronunciacion castiza; ni arenga

Es el Catedratico que 

Tai la tranquila

El aplauso ha de brotar 

les pasajes de su discurso; y 

dice:

“tengo derecho de hacer estas afirmaciones 

y las hago con mas fuerza que nunca en estos 

tiempos en que la idea de justicia aparece co

mo la idea litigiosa por excelencia”.

La cabellera canosa del orador se 

con muestra de satisfaccion. 

habla con una entrelinea que espanta 

hermosa cordialidad americana. 

sonrie. 

misma agilidad de la llegada, vuelve 

asiento entre palmas.

Agil, como el cazador tras de la presa, lle

ga a la tribuna el huesped de honor de la 

Conferencia. Ministro de Relaciones Exte

riores de la Argentina, antiguo miembro de! 

radicalismo. viejo politico combatiente, annn- 

cian sus primeras palabras la presencia de 

un orador. Sus frases van cayendo con la 

sonoridad de la pronunciacion platense. Se 

ha calado los lentes y lee con fuerza, con 

aquella fuerza que es don de convertcer y que 

logra impresionar. La senora Rosalinda Coel

ho Lisboa de Miller, cubierta con dos her- 

mosos zorros plateados, no pierde palabra y 

extiendese a la cara sus manos enguantadas.

Este doctor Jose Maria Cantilo es seria- 

mente inteligente y un jugador de la dialecti-

Si en la casa de Thalia el intermedio sig- 

nifica descanso, fumarse un cigarrillo u char- 

lar en voz alta; en la de la Octava Confe

rencia el intermedio entre las plenarias, ha 

significado acrescentamiento de la actividad. 

En esos dias, los hombres se han bifurcado. 

Los gestos y las palabras han cambiado de

No quiso q 

didatura a k 

Pero el Gobi 

lo hizo Presid 

Y es asi com 

te hombrecito 

je con una si 

todo, menos i 

de haber ocu 

su patria, ha 

cia.

Don Jorge 

toria, tiene e 

Nada mas es 

ra, de por yt 

a un chileno, 

ta la franque 

oido en una b 

y con referer 

Jorge Matte ( 

taje en sonre 

doctor Barro 

ocasion comp 

arado, en Ph 

“Venidos c 

tribuir con in 

mucho anhel: 

bien de nuest 

yor gloria de 

demora, en el 

bajos, una g

Y Chile, ; 

quenito, con 

de su pronur 

su mejor gav

mueve

El canciller 

en su 

Por eso el

Y contimia sonriendo cuando, en la 

a su

hombres y mujeres: unos para hablar, para 

escuchar les otros. Seres humanos llegados 

de toda America; profesionales del periodis- 

mo y de la radiodifusion que han cruzado les 

mares para Hegar a este recinto. Cuando la 

mano del doctor Carlos Concha agita la Cam

panilla, ya no es ni el rumor. Arriba: la 

gente se esfuerza en escuchar antes de que las 

palabras se pronuncien. Abajo: los perio- 

distas apuntan el oido hacia la Presidencia; 

los Delegados se acomodan para oir mejor; 

los fotografos preparan sus inofensivas ame- 

tralladoras. Frente al escano presidencial, un 

hombre juega con potentes faros e imprime 

imagenes en el celuloide.

iAh! Pero las manos no descansan.

solo el segundo en que el Presidente cede la 

palabra al Honorable Cordell Hull. 

Ila en el recinto una ovacidn.

expectacion!

Mister Cordell Hull no tiene prisa.

el tiempo precise de su asiento a la tribu- 

Su cabellera blanca da mayor imponen- 

Los Delegados se

Si esta Conferencia hubierase efectuado en 

el Louvre hablariamos de las maravillas pic- 

toricas y esculturales para reflejar la perso

nalidad de las principals figuras que en ella 

han intervenido. Veriamos a la Venus de 

Milo y le buscariamos lineas de contacto con 

el tipo modernista de la Delegada brasilera. 

En algun cuadro del Grecco tai vez si en- 

contrariamos la explicacion de la forma cra- 

neal del poeta Tulio Cesteros. En algur.a 

composicion escultural epica tratariamos de 

hallar la genesis de la elevacion de los bra- 

zos, al hablar, del doctor Edmundo de Luz 

Pinto. Pero en la Sala del Congreso esta

mos frente al gesto definidor de San Marti.!. 

Y aquella figura, en el recuerdo del momen

to, elimina el vuelo de las Musas. Los An

des tienen excesiva altura para jugar en 

cuspides.

Simpatica figura la del dilecto intelectual y 

diplomatico dominicano. El llega a la tribu

na con las gafas en la mano y unos apun- 

tes en pocos papeles. Nada necesita, a mas 

de su inteligencia, para puntualizar por que 

esta la Republica Dominicana en la Octa

va Conferencia. Le basta con la galanura 

exhibida en tantas hermosas paginas, con la 

hondura de su criterio, con la versacion de .-.u 

estudio sobre la poesia americana —con estas 

premisas no tiene mas que hacer que impro- 

visar ante la Asamblea—. Y el doctor Max 

Henriquez Urena hace el primer discurso im- 

provisado de la Octava Conferencia. Pero 

el —ya lo hemos dicho— no es ni tan solo 

politico, ni tan solo diplomatico. Es un ii- 

terato y su prosa diplomatica es literaria 

Frondosa y burilada, pero tambien acerada. 

Asi teje su discurso entre un mirar sucesivo 

a los diferentes angulos y con fablar pausa- 

do, en la que las palabras son pesadas en 

lo que valen al discurrir sobre los problemas 

americanos.

“Creo en el poder creador y supremo del 

espiritu y creo tambien que las fuerzas mas 

poderosas que ha unido hoy a las Republicas 

Americanas, son las fuerzas espirituales, vivi- 

ficadas al calor de una ideologia comun en 

multiples aspectos de la vida”.

iQuien puede hablar asi, con 

de concepto y con tai belleza de lenguaje? 

jNadie mas que los literates! Max Henri

quez Urena lo es; y por eso su pieza orato- 

na no hizo mas que reflejar su personalidad, 

al igual que cuando, al referirse a estar de 

acuerdo con las aspiraciones feministas, las 

damas chocaron sus manos en honor del ora

dor.

Pero Cor

es como la Estatua de La Libertad 

se inmuta por la curiosidad de las 

El ha llegado a dar lectura a su dis

curso; y nada mas.

Aqui habria que hacer un himno a la idio- 

sincracia yanqui. Ese exterior tan natural, 

aun hasta en el caso de estar diciendo con- 

ceptos trascendentes, intranquiliza 

nos. 

do un 

frase aparta la 

subraya con ella, 

riibrica o 

que. Metido en su 

nifestacion de fuerza 

hombros: habla con 

el momento de decir:

“Una vez mas la humanidad tiene al fren

te la tragica alternativa de la libertad o la 

esclavitud; del orden o la anarquia; del pro- 

greso o el retroceso; de la civilizacion 

barbarie”.

Es cuando ya no le basta el gesto de ia 

Con ella coge los quevedos y se los 

He ahi la fuerza silenciosa, la elo- 

del movimiento de quien esta ha- 

en representacion de ciento sesenta

Y luego, sigue con la 

a su
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contento, puntualiza lo que 

Habla de los pueblos y 

Y en todo el desarrollo de 

va afirmando el pun- 

en mas de 

conjunciona con el

Leon Alfred juega 

profundidad.

calor oratorio que su 

Mas,

No hay equivocacion alguna. 

xicano que 

tillo Najera, en su recia contextura y 

dares pausados, tambien 

ral. 

zas 

y 
lo comprueba

EL MECHON DEL GENERAL CASTILLO

NAJERA

mocracias americanas, se vean amenazados 

por doctrinas de diferencia racial y de odio 

de clases, faltariamos al mas elemental de los 

deberes si dejaramos de proclamar la fe Inte

gra y absoluta de la Repiiblica de Haiti en 

los ideales de Libertad, Igualdad y Fraterni- 

dad Humanas

Asi se

ve a su ;

decimiento 

cumplido

riquisima construccion y 

de ensueno astroldgico 

Luis Lopez de Mesa, 

la Tribuna parece un Maestro en

* *

Este me- 

todos conocen como el doctor Cas- 

sus au- 

es destacado Gene-

Sabe de las armas y de las escaramu- 

tanto como de la diplomacia, de China 

de Noruega, y de la Literatura, tai como 

en "El Gavilan".

Don Francisco Castillo Najera jotra se.a- 

sacion de la Conferencia!, es uno de los in- 

telectuales fogueados en todos los campos. El 

de la guerra para desear la paz, el de las 

visicitudes para gozar con las bellezas natu- 

rales y humanas. Pero antes de todo, es un 

hombre recio. De esa reciedumbre que no 

se extrana ni en su mas minimo movimiento. 

Parece estar siempre en disposicion de com- 

bate; y cuando termina su oratoria, su mano 

es como un ventarron que arranca los pa- 

peles de sobre el pupitre, dando la misma 

sensacion de cuando inicia su perorata.

"La paz organica es, sin disputa, la

* *

en aquel ges-

INTELIGENC7A DEL DOCTOR LEON ALFRED

billa. 

surgen como deteniendose ante 

M. Leon Alfred, en 

con 

amplio. 

a su 

tiva o a la higuera que se ve 

pues de haberla visto crecer. 

amor a su patria encarna los

Si el Embajador Mello Franco bebe cafe 

en la mesa de la Presidencia, el doctor Juan 

J. Remos aspira el perfume de su 

co habano.

Una de las Delegaciones de mayor homo- 

geneidad y de mas claros puntos de vista, de

fendidos con altivez y firmeza, ha sido la de 

la Repiiblica de Cuba; y dentro de ella, fulgu- 

ra la personalidad del escritor y maestro q’ es 

el doctor Juan J. Remos. Si de este hombre 

aprehendimos la simpatia y la franqueza al 

cambio de primeras palabras, la lectura de sus 

libros termino por revelar el cuerpo entero 

del Presidente de su Delegacion. En el doc ■ 

tor Remos tiene Cuba a uno de los continua- 

dores de sus glorias. Inteligencia y prepara 

cion reune el Secretario de Estado como pa

ra haber producido la "Historia de la Lite

ratura Cubana" y la "Antologia Comentadas 

de Textos Espanoles e Hispanoamericanos". 

Y esa preparacion y aquella inteligencia se 

han reflejado exactamente en el decurso de la 

Octava Conferencia. La palabra del doctor 

Remos siempre ha estado en ejercicio de de- 

mostracion de los altos ideales de Cuba y de 

la fuerza que pone en su defensa. Y es por 

lo que el precisara, en voz potente y en ade- 

man convicente:

El peligro para el Continente “esta —diga- 

moslo sin ambajes y con toda entereza— en 

la labor de penetracion surepticia y sutil, pe

ro eficaz, que de modo paulatino, pero segu- 

ro. va aduenandose de conciencias y de es- 

pacios para exteriorizarse en su oportunidad 

pujante e invencible, cuando su organizacion 

pertinaz y habil haya llegado al complete de

sarrollo hacia el cual lo impulsan sus espiri- 

tus rectores y que pueden precipitarlo, en re- 

sultados mas rapidos, la inconsciente compli- 

cidad de nuestra indiferencia o de nuestro 

error".

Y luego, aiin no 

America debe hacer. 

de la democracia. 

la Octava Conferencia, 

to de vista personal de Cuba, que 

uno de los problemas se 

de America. Pero cuando escucha, los espi- 

rales de su cigarro van hacia la farola de la 

Sala en donde se leen las palabras de Justicia, 

Paz y Libertad.

escenario. Son muchas las maletas que, col- 

gadas de la mano, han golpeado en las picr- 

nas de los Delegados como recordandoles que 

las ideas impresas en los papeles que guar- 

dan son cristalizacion de esfuerzos cerebra- 

les. Y los hombres, a tai contacto, han agi- 

lizado sus movimientos, conecntrado la aten- 

cion y buscado solucion a mil problemas, tu- 

gidos por el Tiempo.

■ pronuncia este hombre, quien vuel- 

asiento, inclinando la cabeza en agra- 

a los aplausos, seguro de haber 

con el pensamiento de America.

un picacho de America, 

perspectiva hacia la flores- 

figura es juego lento cuando habla y 

cuando escucha.

buen colombiano, rima en

"Para la laude del heroismo los hombres 

han empinado altas tribunas en toda la haz 

de la tierra; para la laude del martirio no 

hay tribuna de suficiente altitud. Estos avia

dores cayeron exanimes en el valle edenico del 

Cauca de tierra Colombiana. Yo no se que 

conjuncion se encuentra en ella, como de sim- 

bolo. Traian la idealidad de una mision y 

la esperanza de un triunfo, y dice la lira de 

los hombres que el azul representa esa ideali

dad y que el verde refleja la esperanza".

Y entre el verde de la flora y el cielo azul 

Ueno de estrellas, en 

pronuncia castizas, es 

el fablar del doctor 

quien en 

enjundiosa disertacion.

EL PROFESOR CUBANO JUAN J.

Y CORTESIA DE

MANDUJANO

Hay algo de embrujamiento 

to continue del doctor Luis Lopez de Mesa, 

Presidente de la Delegacion colombiana, de 

jugar con sus gafas. Estas adquieren par- 

ticularidad en las manos del Canciller coiom- 

biano, quien no las necesita sino en el caso 

imprescindible de leer.

Recortada como 

que extiende su 

ta. su 

parsimoniosa posicion, 

como

ese senor pe- 

se ofrece des

de su pronunciacion, ha cumplido con poner 

su mejor gavilla.

i Podria en este Enfoque faltar una perso

nalidad femenina?

se estan escuchando

la cupula de cristal de la Sala del Ccn-

dicion indispensable para la marcha armoni- 

ca del progreso y para la expansion de 

democracia esencial .

Y para que no se 

raria:

"es bastante la jornada de Chalons para 

destrozar las hordas de Atila y la de Poi

tiers para que huyan aniquiladas las legic- 

nes del Profeta".

Y los aplausos atm

en

greso.

Cordell Hull es el auditor impenetrable. 

Parece no sufrir de hiperemotividad. Jamas 

cambia de postura. Arrellenado en todo el 

espaldar del sillon, la mano le acaricia la bar- 

Y los acontecimientos, a su contacto. 

su persona, 

la charla amistosa, rie 

la satisfaccion y la sinceridad del hombre 

El culto diplomatico haitiano ama 

pais como se quiere a la flor que se cul- 

fructificar des- 

Pero en el 

sentimientos 

fraternales para Francia inmortal y para Ame

rica linica.

La inteligencia de M.

con los conceptos en su profundidad. Tai 

vez ponga menos calor oratorio que su com- 

panero doctor Dantes Bellaguer. Mas, su 

bisturi cala en las honduras del anima de los 

hombres y en la marcha de los acontecimien

tos.

"En el momento en que los principios que 

constituyen la base secular de nuestras de

No quiso quedarse calvo y rechazo la can- 

didatura a la Presidencia de la Republica. 

Pero el Gobierno de don Arturo Alessandri 

lo hizo Presidente de la Delegacion de Chile. 

Y es asi como don Jorge Matte Gormaz, es

te hombrecito pequeno que esquiva el reporta- 

je con una sonrisa y que prefiere hablar de 

todo, menos de lo que piensa hacer, despues 

de haber ocupado muchos cargos publicos en 

su patria, ha actuado en la Octava Confereu- 

cia.

Don Jorge Matte, apellido que suena a His

toria, tiene el don de la simpatia chilena. 

Nada mas es necesario que de el saludo pa ■ 

ra, de por ya, asegurarse uno de estar frente 

a un chileno. jAh!, en seguidita se presea- 

ta la franqueza de la tierra. i,No se le ha 

oido en una Plenaria hablar tan sinteticamente 

y con referencia a la gavilla? Es que don 

jorge Matte Gormaz solo admite que lo aven- 

taje en sonreir su companero de Delegacion, 

doctor Barros Jarpa. Y como ya en una 

ocaslon comparara a los periodistas con el 

arado, en Plenaria vino a decir:

"Venidos a una heredad vecina para con- 

tribuir con interes fraternal a una cosecha que 

mucho anhelamos sea copiosa y rica, pat a 

bien de nuestra Hermandad Continental y ma

yor gloria del Peru, hemos querido dejar, sin 

demora, en el campo de nuestros comunes 

bajos, una gavilla chilena”.

Y Chile, por intermedio de 

quenito, con una simpatia que
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Ricardo 

pecho des-

Escultor sin escoplos ni cinceles, modeladcr, 

sobre tela, de figuras toscas, enemigo perso-

Para el, 

forma de fusta.

ese

•an
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su estudio, re- 

montparnasiano,

I

Pop

cas de la mejicanidad — gue es dura y 

da — pudieran traducir esencia y 

nuestro auoctonismo. cuya rudeza 

pico de huachafa literatura que 

truir.Peruano el, aunque 

peruanisimo porque a 

sinteresados afectos

ru- 

formas de 

es un to- 

conviene des-

*

I t 
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A

dirigido nuestro Elo- 

a Ri-

• ser el un Pintor. y un Pin- 

en cuerpo y en espiritu a su

*

con una

Si feligres de la Iglesia Pictorica Mejica- 

na — en la que reconocemos como pontifices 

maximos y afortunados captores de proselitos 

a Diego Rivera y a Jose Clemente Orozco — 

Ricardo Grau estaria ya considerado Garde- 

nal, cuando menos, de la Nueva Iglesia Pic

torica Peruana. Como si las formulas magi-

Al Rin I or

Contra todo esto va 

gio en forma de fusta que dedicamos 

cardo Grau por ser el un Pintor, 

tor consagrado 

Arte.

HFI
11.

Rkr i 

lip'

En el civilizado silencio de 

plica feliz de un "atelier" 

Ricardo Grau trabaja.

I

de ser por 

zones, valones, 

bien de Belgica.

I
I

Es el contraste ambiente el que hace neto 

el perfil de este Pintor cuya significacibn, 

entre nosotros, no podra ser nunca precisa- 

da por los "criticos" miopes que apenas !o 

encuentran "diferente" de los demas pintores.

Son diferentes entre si el agua, el vino y 

el aceite; y en ello estaran de acuerdo el ca- 

tador de vinos y el abstemio. Pero si de vi

nos se trata, el catador que bien se tenga no 

concordara con el abstemio en apelar a 

vocablo para cualificar un "manzanilla o 

“sauternes".

cubierto en 

te-

a cuanto

I

111 ’
i T ‘
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Sin estimulante rataplan de tambores, sin 

vitores ni guturales gritos de guerra que lo 

encorajinen, sin engolados elogios de estra- 

tegas de mazapan que lo reconforten, aisla- 

do, silenciado. . . Ricardo Grau se 

de sol a sol en la brecha.

Al margen de la farragosa urdimbre com- 

padrera — tela de arana que la ineptitud y 

la inepcia tejen y retejen para velar la ver- 

dad — Ricardo Grau tortura su espiritu de 

disciplinado esfuerzo de creacion

nitud de sus 

admiramos, sometido 

contemplaciones y a 

dado por entero a 

peracion, de mas imparcialidad y completa 

conocimiento, indiferente a cuanto no sc re- 

laciona con su arte.

r’N Miraflcres, el siempre nuevo y suave, el 

h -j policromo y gayo, el mas cosmopolita v 

pintoresco de cuantos balnearies enjoyan 

nuestra Lima, vive Ricardo Grau.

Ni indigenista ni europeizante, Ricardo 

Grau es buen romance solo un Pintor; ai 

mas ni menos que todo un Pintor. Condicion 

esta asaz incomoda para quienes sin haber 

visto Pintura vienen obligados alguna vez por 

el azar a hablar de Ella y de sus legitimos 

cultores.

artista en

E igual ocurre en Francia, en Inglaterra y 

en Italia y en cualquier otro pais de los que 

tienen Pintores y Pintura. E igual ocurriria 

entre nosotros en cuanto desaparecieran los 

prejuicios y los topicos con que los "criticos” 

envenenan a los artistas.

Seiialemos, en prim 

te espectaculo musical ’ 

zado y dirigido por la . 

Ayarza de Morales, la i 

planista limena, que pr 

oficial conmemorativa d 

variados ejemplos de st 

truccion de los aires pc 

basados en viejos y pn 

cionales, por ella reco. 

tuvieron la virtud de c 

en el publico. La act 

var a la categoria de 

presentativo un ’conjunt 

te populates, incluyendc 

sas, desconcerto a much 

contraste entre el antec 

les plezas y su revestlt 

ral. El exito, sin emb 

funciones consecutivas 

firmo la intencion de k 

lectores conocen su de 

radas informaciones y 

locales. Restanos, por 

tro aplauso al merito 

algunas observaciones

Si bien es verdad qt 

clusiva, ya que, sim 

antes aun que la senoi

como homenaje, este Elogio en

Porque no se resiente el Peru de falta de 

talentos aptos para el cultivo de las artes; 

se resiente de la falta de Criticos, de ver- 

daderos Criticos. La desorientacion y la des 

gana, las rivalidades y todas las otras fallas 

que hacen insalubre nuestro ambiente, de- 

bense a que en el ejercicio de la Critica no 

cstan los que son ni son los que estan.

En el retiro de su estudio, haciendo retra- 

tos admirables, o ante el caballete de cam- 

pana, interpretando personalisimamente el 

siempre virgen encanto de nuestras selvas 

o la sutil gama luminosa de nuestro paisaje 

costeno, Ricardo Grau, aislado, silenciado..., 

sirve al Peru como patriota y como artista.

nal de los matices, hombre de retina gruesa, 

sensible solo a los violentos contrastes, re- 

tratista arqueologico, estilizador o glosador de 

motives que, en lejanos siglos, crearon los 

alfareros, "afichista” especializador en temas 

libertarios. . . si algo de esto fuera Ricardo 

Grau, estaria ya considerado pintor peruano, 

y gran pintor. Como si al margen de todo 

eso, y contra todo eso, no se pudieran ganar 

para la Patria y para el Arte victorias mas 

significativas y eficaces.

Aqui 1c conocimos: impulsado por una fe 

que no ciega como la fe del carbonero, r.i 

inflexible como la del fanatico, sino razona- 

da como la del hombre que vive en la ple- 

sentidos y potencias. Aqui le 

a una disciplina sin 

la mas rigida auto-critica. 

un trabajo de perenne su-

esto pintores flamencos, barban- 

pintores "bien de su casa".

pN. ESPUES de las . 

ii J nes artisticas real 

pital en los prime: 

y de las que dimos cue 

del niimero anterior de 

agregar ahora algunas 

los principals actos arti: 

segundo semestre, compl 

del ano musical y plasti

Negar la posibilidad de una pintura perua

na que se aparte de las normas mejicanas y 

que presente, por lo mismo, caracteristicas 

propias, es absurdo. Louis Pierard, en un ar- 

ticulo sobre el Arte Belga Contemporaneo 

que leiamos no hace mucho, apunta la coexis- 

tencia de impresionistas, puntillistas, cubistas, 

suprarrealistas y expresionistas que no dejan

Reconocido y elogiado por los Criticos .le 

Bruselas, en cuya Escuela de Bellas Artes 

terminara brillantemente los estudios que co- 

menzo en Lima bajo la direccion del venera

ble profesor y fino artista que fue Daniel 

Hernandez; reconocido y aplaudido por los 

Criticos de Paris, en donde, para perfeccio- 

narse trabajo con Mai Cormon y Andre 

Lhote, con Andre Favory y Fernand Leger 

y asistio asiduamente al Museo del Louvre 

— la Gran Academia Universal de las Artes 

Plasticas en la que los mas altos Maestros 

ensenan con sus Obras -—- Ricardo Grau 

regreso a su Patria.

nacido en Burdeos, y 

su Patria lo ligan de

que cultivo a la distan- 

cia, y lo vincula la imparcial nocion flaman- 

te de una realidad que conocio vestida de 

misterio por la ausencia; peruano, de una 

peruanidad no incosciente, como el instinto 

de los brutos, sino sentida y razonada, como 

el amor verdadero de los hombres, 

Grau sirve al Peru combatiendo a

las posiciones avanzadas del Ar-

1 'r
Hi'!
Hi
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lidad y complete 
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LA SENORA ROSA MERCEDES AYARZA D E MORALES DEL SOLAR, DIRIGIENDO 

EL ESPECTACULO MUSICAL Y COREOG RAFICO EN EL TEATRO MUNICIPAL DE 

LIMA, DEL QUE SE DA CUENTA EN EST A NOTA; Y ACOMPANADA DE LAS 

SENORITAS Y CABALLEROS INTERPRE TES DE SU OBRA MUSICAL FOLKLORICA

o. haciendo retra- 

zaballete de cam- 

malisimamente cl 

e nuestras selvas 

le nuestro paisaje 

ido, silenciado. . ., 

y como artista.

EXPRE/IOb‘

♦ ♦

Peru de falta de 

tivo de las artes;

Criticos, de ver- 

entacion y la des 

as las otras fallas 

:tro ambiente, de- 

) de la Critica no 

los que estan.

flamencos, barban- 

bien de su casa", cos peruanos y extranjeros trataron de subli- 

mar musicalmente los motives populates nues-

tros, andinos y costefios, es justo precisar que 

el caso de la folklorista limena acusa relieves 

especiales por su avance hacia niveles de su- 

peracion en cierto modo nuevos. Su primer 

intento coral a base de una marinera, cciu- 

cidente con otra realizacion similar de Carlos 

Sanchez Malaga, aunque muy diferente en te- 

ma y desarrollo, nos revelo una capacidad 

smgular para este genero de estructuras voca- 

les polifonicas, cuya prlmera prueba ha teni- 

do un resultado definltivo, que se hace tanto 

mas notable por las dificultades de ritmo que 

dan tan propio caracter a cstas expresloncs 

de la mtisica popular costena. Una mari 

nera a seis voces a capelia, que mantiene in

variable su fuerza ritmica inslnuante y el pe

culiar colorido de sus giros melodicos, rica en 

matices dinamicos y perfectamente equilibra- 

distribucion de volumenes sonoros, 

es digna de considerarse como un 

en el terreno cast 

Su exito fuc

| "X ESPUES de las diversas manifestacio-

J nes artisticas realizadas en nuestra ca

pital en los primcros seis meses del ano 

y de las que dimos cuenta en nuestras nota; 

del numero anterior de esta revista, podemos 

agregar ahora algunas informaciones sebre 

los principals actos artisticos efectuados en el 

segundo semestre, completaudo asi la revision 

del ano musical y plastico de 1938.

or los Criticos de 

de Bellas Artes 

estudios que co

ercion del venera- 

que fue Daniel 

aplaudido por los 

e, para perfeccio- 

dormon y Andre 

y Fernand Leger 

vduseo del Louvre 

ersal de las Artes 

s altos Maestros 

— Ricardo Grau

, este Elogio cn

Senalemos, en primer lugar, el interesan- 

te espectaculo musical y coreografico orgam- 

zado y dirigldo por la senora Rosa Mercedes 

Ayarza de Morales, la inteligente folklorista ■/ 

planista limena, que presento, en la funcion 

oficial conmemorativa de nuestro aniversario, 

variados ejemplos de sus trabajos de recons- 

truccion de los Hires populates costefios, que, 

basados en viejos y preteridos motivos tradi- 

cionales, por ella recogidos y desarrollados, 

tuvieron la vlrtud de crear un fuerte interes 

el publico. La actitud inusitada de ele- 

var a la categoria de concierto oficial y re

presentative un conjunto de piezas netame;:- 

te populates, incluyendo marlncras y resbalo- 

sas, desconcerto a muchos por la violencia del 

contraste entre el antecedente jaranero de ta

les piezas y su revestlmiento orquestal y co

ral. El exito, sin embargo, afirmado en ties 

funciones consecutlvas y a teatro Ueno, con- 

firmo la intencion de la autora y ya nuestros 

lectores conocen su desarrollo por las reite- 

radas informaciones y criticas de los diarios 

locales. Restanos, por tanto, insistir en nues- 

tro aplauso al merito de la obra, agregando 

algunas observaciones que lo justifiquen.

Si bien es verdad que la actitud no 

clusiva. ya que, simultaneamente y desde 

antes aiin que la senora Ayarza, otros musi-

da en su 

sin duda 

punto de partida ejemplar 

virgen de nuestra mtisica criolla. 

digno premio al notable esfuerzo de realiza

cion, que comprendio inclusive ia labor tan 

dificil de preparar a mas de sesenta cantantes 

de ambos sexos, cuya filiacion de aficionados 

hizo mas notoria aiin su eficacia,

Merece tambien anotarse el resultado >,'b- 

tenido en una estilizacion pianistica de .'tra 

marinera, trabajo que si por su forma no po- 

dria colocarse en el mismo nivel de origina

lidad de la marinera coral, ya que su desa

rrollo pianistico decorativo se basa en conoci- 

dos modelos albenizianos, encierra, en cam

bio, el merito de la incorporacion de tai ma- 

nera a nuestras piezas populates, antes rele- 

gadas a la modesta categoria propia de su 

ambiente de origen. Fue, realmente, una re- 

velacidn escuchar una marinera con tales gi

ros de elegancia instrumental virtuosista, que 

no desvirtuaron, sin embargo, lo substancioso 

de su caracter. Es otro ejemplo digno de 

continuarse y que puede significar multiples
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Parrafo especial merece el acto dedicado 

a los clasicos Pregones limenos, previamente 

estrenados y muchas veces elogiados. Ori- 

ginalmente concebidos con un simple acompa- 

namiento pianistico, esta vez creyose oportu- 

no, intentandose una nivelacion con la forma 

instrumental del programa, presentarlos con 

acompanamiento de orquesta. El ensayo 

d.d el resultado que se imagino. 

las orquestaciones, realizadas por un tecnico 

tan experimentado como el maestro Fava Nin- 

ci, se ajustaban a las exigencias de transpc- 

sicion de valores y colorido del piano a la or

questa y hasta podria admitirse que en algu- 

nos temas consiguieronse efectos pictoricos 

oportunos; pero, no obstante, la actitud fue 

equivocada. El pregon es, fundamentalmen- 

te, expresion oral; en sus palabras esta lo de

cisive de su destine, su razon de ser. La ma- 

nera como la senora Ayarza ha sabido ubi- 

carlos en el ambiente sonoro propio de cada 

cpoca y correspondiente al caracter ritmico de 

su contenido, acentiia la intencion y aumen- 

ta su gracia, pero solo a condicidn de que lo 

instrumental no exceda ciertos limites precisos 

de segundo termino, a los que el piano se 

presta muy bien. En cambio, un tejido or- 

questal, exige expresa atencion auditiva y ma

yor aiin si se trata de buscar efectos de pin- 

toresqulsmo. Entonces el pregon convierte- 

se en pieza de musica, que puede ser muy ar- 

tistica, pero que deja de ser pregon. La prue- 

ba del error la evidencio el publico misnie, 

que en las primeras funciones no reacciono

posibilidades de exito favorable por la rique- 

za tematica que existe y por la inagotable y 

excitante gracia de sus diversas combinacio- 

nes ritmicas.

El cuarteto vocal basado en otro motive 

de nuestra criolla tradicion de ritmos negroi- 

des, ese tipico "Festejo", fue tambien nota 

sobresaliente del programa que recordamos, al 

que se agregaron otras piezas de nuestro va- 

nado repertorio popular, en su mayor parte 

reconstrucciones debidas exclusivamente a la 

senora de Morales, que ha perseguido infati- 

gablemente a los tiltimos cultores autenticos de 

tales formas, muchos de los cuales, ancianos 

ya, hubieron de realizar un conmovedor cu- 

ceo en las profundidades de su recuerdo pa

ra reactualizar viejos motivos evocadores de 

su lejana mocedad. Verdaaera labor de ex- 

cavacidn en el alma popular, tan falseaCa 

hoy con imposiciones extranjeras de escaso 

prestigio artistico y ninguna raiz ancestral.

"Musica de negros”, se ha dicho despec- 

tivamente y en son de censura por haber sido 

considerada en un concierto de fiestas patrias. 

Mala memoria tienen tales censores aristocra- 

ticos, que tan felices y comodos se sienten 

bailando, en las nusmas fiestas patrias, con 

musica de negros tambien, solo que de negros 

norteamericanos. Y es que en todo prefe- 

rimos siempro lo extranjero, hasta en los ne

gros. Que "la musica de jarana no debe ser 

llevada al concierto", dicen otros clasicistas 

indignados. . . los mismos que aplauden a ra- 

biar la musica de jaranas rusas, o de jaranas 

espanolas o de jaranas mexicanas. . . iY el 

tango argentine, baile de compadritos, jarana 

morbosa de arrabales portenos, no se baila 

tambien en todos los salones aristocraticos de 

Europa y America? iNo se embriagan niies- 

tras lindas limenas de cadencioso vaiven al 

montotono roncar de bandoneones canyen- 

gueros"? Seamos, pues, mas justos y equili- 

brados y tengamos tambien un sentido mas 

amplio de lo que es patriotismo, que no solo 

ha de afirmarse en discursos inflados de re- 

torica barata. Descarguemonos de parciales 

prejuicios y miremos a distancia, como se mi- 

ra un cuadro, una pareja en plena matinera. 

Miremos y comparemos. Recordemos al de- 

•aparecido Pepe Ezeta, militar elegante y bai- 

larin insuperado, modelo de finur.i y gracia 

quimbosa, justamente llamado el rey de la 

marineral recordemos a los actuates Grana, 

Devescovi, Lama y Ossa y otros magnificos 

marineristas de la clasica escuela limena, y 

tengamos presente, asimismo, al mozo herede- 

ro de aquella guaragua tradicional que es hoy 

Raul Aramburu. He ahi a los niodelos dig- 

nos de imitarse. Y, en el terreno femenino, 

jeuantas y cuantas mozas que nos enamoran 

con su gracia y su lisura recogiendo la he- 

rencia nimica de sus madres y abuelas! Ahi 

teneraos a Rosita Alarco Larrabure. que se da 

Integra en su baile propio, con la misma sol- 

tura y la misma conviccion con que otras bai- 

lan un fox-trot o una rumba y se disponen 

ya a desgonzarse en un espantoso "swing de 

importacion yankee. Nadie olvidara esa res- 

balosa que en el teatro Municipal bailo Ro

sita Alarco en justa pareja con ese negro ja-

ranero y quimboso que es Carlos de la Cu

ba y con la musica incomparable de Rosa 

Mercedes Ayarza, cantada a coro por lindas 

l.menas y muchos jovenes foxtroteros aspt- 

rances a jaramstas. . . Venga luego la rumba, 

que tiene gracia ritmica indiscutible; venga 

luego el tango, si tanto lo quieren; vuelva el 

irreempiazabie y eterno vals vienes y univer

sal; vuelva io que vuelva, pero no despre- 

cumos lo nuestro, que es precioso en si, que 

t.ene garra sentimental y vibracion ritmica 

tan propia, que tiene un caracter tan genui

ne y que tiene i lo que no tienen los demasl: 

jcradicidn, antecedente, genealogia! Por esc 

nemos aplaudido con entus.asmo s.ncero a Ro

sa Mercedes, porque ha tenido vaior y deci- 

s.on para enfrentarse al prejuicio y ha tenido 

ei taiemo y la gracia natural que se necesi- 

taoan para reincuicar en la sensibildad colec- 

tiva el germen de un renacimiento crioliista 

musical, escenico y coreografico. Su estam- 

pa negra "1-analivio" es un principio excelen- 

te, logrado con eficacia que fue acentuando- 

se en las sucesivas presentaciones. Exa<ta- 

c.on de la potencia ritmica negra, fiesta de 

coior, de alegria, y, en medio de la farsa tea- 

tral, jeuanta profundidad en ese sentido ma- 

gico de invocacion, en esa suerte de miste- 

noso himno colectivo en torno a la pira chis- 

peantes en que hierve el sabroso “sango"! 

iodo un nto de multisecular raigambre. Mu- 

cho hay que explotar por ese terreno y tam

bien en el de la coreografia, que puede per 

mltir todas las libertades de la fantasia artis- 

nca.

en forma; en la ultima, en cambio, se tomb la 

precaucion de reducir la orquesta y simpli- 

ficar ciertos pasajes instrumentales: el exito 

fue superior. Pero lo habria sido maximo si 

los pregones se presentan en su forma origi

nal, tan inspirada, tan justa y llena de equi- 

librio y gracia, sobre todo si se hubiese 

tado al piano la autora, acompanante de 

dinamica inigualable.

Por lo demas, todo fue muy bien: colabo- 

racion individual, vestuario, decorado, etc, to

do, menos el apasionamiento semipolemico a 

que did lugar el espectaculo, desde antes de 

su realizacion, entre los entusiastas del crio- 

llismo y sus detractores. Aquellos, despre- 

ciando la musica culta en aras de "lo nacio- 

nal”; estos, denigrando lo popular y negando- 

le derecho de supervivencia. Nada mas efi- 

caz que tales extremos incontrolados para aca- 

bar con todo, con la cultura y con Io criollo. 

La realidad nos prueba que ambas expresio- 

nes pueden convivir perfectamente. Sucede 

asi en todo el mundo. Solo que es precise 

doslficar con cautela, encontrar los momentos 

oportunos y no equivocar los caminos ni las 

proporciones. Aqui necesitamos musica culta 

por razones obvias, entre otras la muy im- 

portante de que la educacion del pueblo en 

tai sentido es deficientisima, para no decir nu- 

la. . . ; y aqui necesitamos musica popular 

nuestra, sea al natural o "pasteurizada" para 

evitar que nos devore del todo el extranje- 

rismo de la peor clase, para afirmarnos cn 

nuestra personalidad nacional, lo mismo que 

en pintura y en literatura, pero sin Hegar a 

esos exagerados aspavientos nacionalistas ex- 

cluyentes y anticultos. El problema esta a la 

vista de todos, pero falta afrontarlo con el 

cquilibrio ideal, que ha de llevar a toda per

sona con minima ilustracion a inclinarse en 

pro de la musica culta, porque es la mas ele- 

vada, la mas dificil de inculcar y la que mas 

cduca el alma y ennoblece el espiritu, segun 

nos lo ensena la historia, y porque la musica 

popular la tenemos mas facil y a mano, in- 

cluycndo el instrumental de guitarras y ca- 

jones... En suma, seamos criollos y lo mas 

nacionales que podamos, pero sin dejar de ser 

siempre cultos. En musica como en todo. 

Lo mas facil en este caso es seguir el ejem- 

plo precioso de la inteligente folklorista que 

motiva estas lineas, que antes de haber inten- 

tado sus pregones y marineras tan sabrosas. 

tenia el alma llena de Musica y de la mejor 

Musica. Rosa Mercedes Ayarza, antes de 

conquistar a este publico que tan cordialmen- 

te le entrego su admiracion entusiasta, habia 

ocupado sitial preferente en el aprecio de ctra 

generacion igualmente fervorosa, a la que su- 

po deleitar con eximias interpretaciones de 

Beethoven, Schumann, Chopin, Mendelssonn y 

todo un amplisimo repertorio de la mejor mu

sica lirica italiana, francesa, alemana, espa- 

fiola y rusa. Es que la senora de Mora

les, antes que folklorista ha sido y sigue sien- 

do, sobre todas las clasificaciones con que se 

la quiere distinguir, juna ■'/irdadera artista 

musica!
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LA SENORITA ITA BLONDET Y EL SES OR RAUL ARAMBURU RAYGADA, AM

BOS PERTENECIENTES A DISTINGUIDA S FAMILIAS PERUANAS, INTERPRETAN 

MAGISTRALMENTE PARA EXPRESION E L BAILE CRIOLLO “LA MARINERA” CON 

LA MISMA GRACIA Y ELEGANCIA Q’ PU SIERAN BAILANDO AL COMPAS DE LA 

MUSICA DE LA SESrORA ROSA MERCEDES AYARZA DE MORALES, EN LA ME

MORABLE VELADA DEL TEATRO MUNI CIPAL DE LIMA.
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Adcmas del espectaculo folklorico que 

acabamos de comentar, efectuaronse diversos 

coatiertos, cntre les que debcmos dcstacar el 

de mtisica vocal ofrecido el 4 de julio en 

el instituto "Bach", sobresaliente realization 

de obras cora'cs, a 4 y 6 voces mixtas, a 

capella. compuestas por el profesor Sanchez 

Malaga sobre base tematica de la lira popu

lar anonitna, Una 'narlncra a 4 voces impre- 

siono de modo especial por sus difie.les 

juogos ritmicos y su inconfundible colorido 

que cl conjunto de ilumnos supo acentuar con 

gracia y musicalidad, bajo la direction del jo- 

ven maestro. Con aquel programa y sobre to- 

do con la marinera —que el publico hizo re- 

petlr con apasionado entusiasmo—, Sanchez 

Malaga reafirmo su position de intcrprete de 

los m::s talentosos de la genuina mtisica perua

na y su exceptional capacidad come organi- 

zador y conductor de masas corale-, que fue 

siempre un titulo suyo limpiamente ganado 

Senalamos tambicn el concierto de profesores 

de la Academia "Alcedo". en que tuvieron 

destacada actuation Ines Pauta de Nunez y 

Maria Ureta del Solar, dos de nuestras mejer 

dotadas pianistas; la presentation, en 

nicipal, de los cantantes uruguayos

Illi

grar arraigo en

como 

otras paginas 

el maestro Vi- 

Virginio Laghi, 

Fa-M para violin y piano, obra

* *
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con la nueva organizacion, cuyo future esta 

garantizado con el prestigio tecnico y titulados 

antecedcntes del encargado de su formacion y 

direccion artistica, maestro Theo Buchwald, 

musico severo, culto y de amplio Horizonte 

artistic© e inmaculada etica profesional, y 

con la seguridad que presta a la organi

zacion la prcsencia de su director general, el 

doctor Ernesto Araujo Alvarez Reyna, de 

Importante y decisivo rol en la gestion crea- 

dora. Hccho tan significativo en ei proceso 

de nuestra educacion publica, que en este 

aspecto fue siempre de una censurable y te- 

meraria indiferencia por parte de Jas autori- 

dades, la creacion de la O. S. N. permi- 

te a Lima contar con una de las organizacio- 

nes orquestales de mejor calidad en el Conti- 

nente, integrada como esta por selecciona- 

dos elementos nacionales y extranjeros resi

dences y un grupo de reputados profeso

res internacionales, provenientes de las prin- 

cipales orquestas europeas y muchos de los 

cuales estan en ccndiciones de exhibir re- 

fcrenclas tan honrosas como la de Haber ac- 

tuado bajo la batuta de maestros eminentes, 

comenzando por el ilustre Toscanini.

Tcmporada oficial y 

libre, scran funciones principals de la 

orquesta. 

jo de ver 

rectores visitantes que ya no tenuran por 

que prescindir de Lima como plaza musical; 

grandes concertistas de violin, chelo, piano, 

etc., podran contar con esta orquesta; com- 

panias de opera podran realizar sus tempora- 

das con mayores facilidades en el future; los 

compositores nacionales tendran tambien un 

valioso elemento para estimular su creacion ar

tistica y, finalmente, no sera nada raro que 

a poco de formada esta orquesta, podamos 

ya contar con algunos directores jovenes na

cionales, que tendran oportunidad de adqui- 

rir su practica y su educacion sin necesidad 

de salir del Peru. Todas estas ventajas nos 

ofrece la nueva creacion del Estado y, sobre 

cllas, la mas importante de contar con un or

ganism© capaz de crear y desarrollar un 

biente de espiritualidad y de mantener un ni- 

vel artlstico en el pais que sea digno de nues- 

tro progreso en otros ordenes de la cultura 

del beneficio material.

La prcsentacion de la O. 5. N., en cua- 

tro conciertos dirigidos por el maestro Theo 

Buchwald. superb la espectativa del publico, 

que acudio con evidente interes a uichos ac- 

tos, aplaudidos en esa inconfundible forma 

consagradora que otorga la conciencia colec- 

tlva. Buchwald present© tres programas de 

musica europea de la mejor calidad, en que los 

nombres de Mozart, Beethoven, Wagner, Bo- 

rodine, Tschaikowsky, Smetana, Dvorak, De

bussy, Ravel, Respighi y De Falla dieron gran 

nivel artistico a los conciertos, que ofrecie- 

ron, ademas, el atractivo de la presentacion 

del distinguido concertista argentino Hector 

Ruiz Diaz, antiguo conocido nuestro, ahora 

especialmente invitado por el Ministerio de Re- 

laciones Exteriores, con motivo de las fies

tas de la VIII C. I. A., y de los destaca-

Maria Martinez, efectua- 

la misma sala de Belen; y tres conzier^ 

uno de profe- 

o de cstos 

a los nue- 

profesores senora Elena Savarain de Ara- 

y senor Fritz Ibanez, y cl segundo

cn los Esta- 

Mexico, Lucrecia Sarria, la di- 

limena tan festejada siempre por este pu

blico, reaparecio en el Municipal, en un con

cierto en el que fue acompanada por orques

ta bajo la direccion del maestro Cremagnani. 

Lucrecia volvio a deleitar a sus multiples ad- 

miradores con la dulzura y agilidad de su voz 

y con ese encanto de musicalidad que siem

pre fue caracteristica suya, hoy enriquecida 

con los avances de cultura que representa la 

inclusion en sus programas de piezas de un 

nivel mucho mas alto que cl del simple gor- 

gorito espectacular e insubstancial, tan caro, 

sin embargo, a los amantes del genero de co

loratura, en el que la artista limena llega 

resultados de virtuosidad sorprendentes. 

en forma delirante.

racion que siempre se han reconocido 

te maestro, merecidamente festejado. 

bien fue objeto de especiales dcmnstraciones 

la reaparicion de la pianista limena senora 

Sara Newton de Degasperi.

A los antedichos conciertos debemos agre- 

gar, en rapida revista, otras audiciones de la 

Filarmonica, en una de las cuales fue objeto 

de elogiosos comentarios la reaparicion de la 

senora Genny Petersen de Alayza, intcrprete 

de precicsos Lieder de Schubert; el recital de 

musica francesa ofrecido cn la sala “Entre 

Nous" por los profesores Lily Rosay y Andre 

Sas, acto de severo tono artistico, auspicia- 

do por el Ministro de Francia cn L:ma; la 

presentacion de alumnas de piano de las pro- 

fesoras Ines Pauta de Nunez, Victoria Var

gas de Sivirichi y 

da en 

tos de la Academia "Alcedo 

sores y dos de alumnos, el primrn 

para justificar la entrega de titulos 

vos 

na 

cierre del ano de estudios.

Merece el 

hecho 

la

questa Sinfonica Nacional, entidad de carac- 

ter permanente, de ki que debe decirse, con 

justeza pocas veces tan legitima, que vieae 

a llenar una necesidad largo tiempo reclama- 

da por cl prestigio cultural del pais. En e- 

fecto, desde muchos anos atras, Lima exi- 

gia una organizacion como la que acaba de 

crearse- Los recordados conciertos de Iturbi, 

debidos a la gestion municipal del ex-Alcalde 

Gallo Porras y de su entusiasta Inspector 

de Espectaculos, doctor Araujo Alve.rez Rev- 

na, hicieron mas notoria la falta de una or

questa debidamente organizada; mas rarde, 

un nuevo ciclo sinfcnico a cargo del nota

ble maestro vienes Theo Buchwald, confir- 

mo tai necesidad, que pudo suplirse, a cos

ta de fuerte sacrificio edonomico, mediante 

la contratacion de instrumentistas extranje

ros. Desde entonces, una lamentable pobreza 

musical fue la caracteristica de nuestro am- 

biente artistico, a la que se pone termino hoy

conciertos al aire 

nueva 

Con ella Lima podra darse el lu- 

• pasar por su primer teatro 

visitantes que ya no tenuran

el Mu - 

Marina 

Rodriquez Dutra y Augusto de Giuli, que iu- 

cicron condicioncs vocales cstimables, sin lo

ci publico entendido; cl ha

bitual concierto de alumnos de la Academia 

"Alcedo" en homenaje al aniversario patrio. 

cuya parte de conjunto repitiose en posterior 

audicicn de octubre; las dos presentaciones 

del progresista Orfeon Claret, indudablemen- 

te merecedor de los entusiastas aplausos del 

publico y de los elogios que conquisto de la 

opinion impresa; el concierto con que inau- 

guro su nueva sala la Sociedad Filarmonica, 

en que tuvieron participacion destacada la 

cantante Jeanne Ricome, la pianista Augus

ta Palacio Oyaguren, el violinista Virgimo 

Laghi y el profesor Gerdes, actuacion a 

que presto especial atractivo la ilustrada pa- 

labra de Felipe Sassone, y, finalmente, las 

funciones sociales de opera orgamzadas y 

realizadas por la senora Natalia G. de Cook 

y los conocidos elementos profesionales y 

dilettanti que suelen acompanarla en estas re- 

presentaciones, conducidas por el maestro Ti

to Cremagnani.

Dos musicos rccientemente llegados .hi

cieron su debut en Lima: el director de or

questa ruso Alexander Koseleff, que se estre- 

no en los estudios de Radio Nacional con 

notable exito, pcse a las deficiencias natura- 

les del brevisimo conjunto que tuvo a su car

go, y el oboista polaco Rudolph Holzaann, 

que se presento en otras audiciones de la Filar

monica, revelando en ellas una conducta mu

sical bien equilibrada, que no basto, sin em

bargo, para disimular la crudeza del contras- 

te de timbres entre el oboe y el piano, 

ya hemos apuntado en 

En el mismo concierto, 

cente Stea ejecuto, con 

su Sonata en 

de corte clasico bien definido y que fue una 

nueva confirmacion de la capacidad e insp:-



.* A A-,

No. 3

i

►

7

I

49

I

▼

i

' I

I

i

I I

re-

3C-

maestros eminentes.

’ la O. 5. N.. en cua- 

s por el maestro Theo 

espectativa del publico, 

ite interes a uichos ac- 

:a inccnfundible forma 

ga la conciencia colec- 

nto tres programas de 

rejor calidad, en que los 

eethoven, Wagner, Bo- 

Smetana, Dvorak, De- 

y De Falla dieron gran 

eonciertos, que ofrecie- 

ivo de la presentacion 

■tista argentine Hector 

enocido nuestro, ahora 

■;or el Ministerio de Re- 

■n motive de las fies- 

A., y de los destaca-

SESrORITA ELVIRA MIRO QUESAD* 
GARLAND, interpretando para EXPRE- 
SION el rol de Dona Leonor de Vaseoncelos 
de la Tradlcidn de Don Ricardo Palma, 
intitulada- “Una Aventura del Vlrrey-Poe- 
ta, escenificada en libreto de Clemente 

Palma y Adan Espinoza Saldana.
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nos y aun sigue 

ambiente, que su 

did con el cambio 

trol en la educaci 

de base para asec 

ro artistico propo 

to de su notable

dos instrumentistas profesores Bronislaw Hit
man y Adolfo Odnoposoff, violin concertino 
y primer chelo, respectivamente, de la orques- 
ta, cuya accldn como solistas afirmo la cate- 
goria artistica de la organizacion y merecid 
cl premio de estruendosas ovaciones. El 
cuarto concierto, tercero en el desarrollo de 
la breve temporada, cstuvo integramente de- 
dicado a la miisica de America, representa- 
da por cbras de compositores de Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Uni
dos, Mexico, Nicaragua, Peru y Uruguay. 
Fue un concierto que si no se caracterizd por 
su equilibrlo cualitativo, en cuanto a la se- 
leccidn de las obras, sirvid, en cambio, para 
confirmar la posicidn de autores tan distin- 
guidos como el chileno Allende, el argentine 
Gilardi, el brasilerb Villa-Lobos, el mexicano 
Chavez, etc., y sirvid tambien para sentar 
un precedente verdaderamente histdrico, pro- 
metedor de un intzrcambio artistico-musical 

digno de cultivarse.

Es prematuro un 

una organizacion que 

semanas

Una nota d 

preseircia en L.n 

vonviana que, ue 

cencenanas ae Be 

capnal. trajo it 

ciai, joge ae la 

mas significative 

tro en sus cuad 

de Vviracocha" ; 

de su completa 

tistico de eievac 

siva cuya tende 

tual se apoya e 

tocritico, que de 

mal gusto. Buer 

ta, hombre sene 

probd el aciertc 

pais al designarl 

tdrica. A lado c 

guraron, en sim 

en diterentes n 

Cecilid Guzman 

valorada en su 

de Victor Cue’ 

destacada posici 

da extrafrontera 

de Rojas nos nr 

minio de si mis 

siva libre de tr 

posee un sentid 

confiere a sus 

No vimos de e. 

des”, pero en ; 

aquellos breves 

siempre es "gra 

cion. bdlido er 

cisidn personal! 

duda una fuer

* *

■11 1 ■I
I

j

I

I
] IE

!

I

Cuatro novedades animaron el ambiente 

teatral entre los meses de julio y octubre: 
la tonadillera Raquel Meyer, los bailaores 
llamados "Chavalillos sevillanos", la revis

ta negra del "Cotton Club" de Nueva York 
y el justamente famoso espectaculo "I Picco- 

li” de Podrecca-

La Asociacion de Artistas Aficionados 

presentd, en su segunda actividad publica, 

un espectaculo teatral consistente en la trans

position escenica de una de las bellas Tra- 

diciones de don Ricardo Palma, "Una aven- 
tura del Virrey-poeta”, libreto de don Cle

mente Palma, hijo del tradicionista, y don 

Adan Espinosa Saldana, dos figuras de re- 
conocido prestigio intelectual, que se confir- 

mo ■ en el dialogo de esta obra, cuya indu- 
dable calidad literaria no pudo superar, sin 
embargo, las debilidades propiamente tea
trales de la pieza, algo pesada en su dcsa- 
rrollo. Y aunque carecemos de una indispen

sable escuela teatral de la que puedan obte- 
nerse ensenanzas y consecuencias favorables 

al desarrollo de la aficion escenica, ello no 

impidio que la representation se realizara cor.

nuevo y excelente modo de 

los miisicos extranjeros resi

los recientemente contratados; la 
cultura de la ciudad estara dignamente servi- 

y, asi, . el prestigio nacional cobrara re
lieves honrosos en este terrene del arte. Por 
tanto, quienes por servir a mdviles inconfe- 
sables intenten poner piedras en el camino, 
solo mereceran la censura y el desplazamien- 
to, si son de casa, o que se les senale la puer- 

ta, si son de fuera.

Ik
F

I
Wlm.'

En las habituales reuniones de los martes 
de la A. A. A., se ha venido desarrollan- 
do un precioso plan de conferencias, recita
les poeticos y musicales, charlas de variadi- 
s:mo tema y audiciones musicales vivas y 
mecanicas, todo ello animado por una asis- 
tencia siempre superior a la capacidad nor
mal de las brevisimas salas del altillo de 
Espaderos, que cobraban asi un ambiente 

unico.

Larga seria la enumeracion de colabora
dores, damas y Caballeros, que vitalizaron con 
su espiritu y su cultura los martes de la A. 
A. A., pero bien vale el espacio para ref"- 
rirse a un acto exceptional: la presentacion 
de una pianista que en los dias de su debut 
no llegaba aun a los cuatro anos de edad. 
Teresita Quesada Arosemena, heredera pre- 
cisa de las dotes maternas, deleito y asom- 

a los habitues de los martes, ejecutando, 
increible soltura, seguridad y sentido rit- 

mico, un repertorio ad-hoc. Caso poco fre- 
cuente por el exceslvo desarrollo mecanico y 
mental en relation a la edad, no debe tomar- 
se, sin embargo, con exageracion, como sue- 
le suceder en los ambientes sociales, en que 
los entusiasmos estan en relation inversa de 
la conciencia apreciativa desde el punto de 
vista estrictamente musical. Felizmente en 
este caso de Teresita, la madre sirve de ga- 
rantia y puede asegurar un porvenir Ueno de 
sorpresas. En efecto, la senora de Quesa
da, de soltera familiarmente Hamada Queta 
Arosemena, desempeno siempre con arrogan-

plausible eficacia, salvando cierta falta de ca- 
racter en algunos personajes. La figura cen

tral femenina queda de hecho descartada de 
todo reparo, ya que estuvo a cargo de Viru- 

ca Miro Quesada, verdadera primera actriz 
del cuantioso elenco de la A. A. A- Los de- 

mas roles de figuration estuvieron desempe- 
nados con acierto, y los femeninos, con la 
mis encantadora y I mena gracia, incluyendo 

anon’mas y delitiosas "tapadas”; al Virrey 
faltole apiomo esccnico digno de su porte 
representative, que compenso, sin embargo, 

con su personal apostura y su bella voz en 
cl nurncro de canto intercalado. La presen
tation, con mobilario y vestuario ricos y e- 

Icgantes como correspondia a la cpoca — sal
vo algunos deslices anacronicos —, produjo 

bucn efecto. En la parte musical se lucid cl 
Orfedn Claret, que canto apropiados trozos 
m'sticos, conducido por su propio director; 

no se tuvo el mismo acierto en la miisica de 
los intermedios, en los que se escucharon 

piezas espanolas de un sabor actual. El mo- 
vimiento escenico, digno de encomio, sobre 

todo si se tiene en cuenta lo que debe de 
s'gnificar el manejo de mas de un centenar de 

aficionados, incluyendo senoritas... El publi
co acogid con franca simpatia el espectaculo, 
repctido con el mismo exito. Y el sentir una

nime elogia la constancia y el afan construc- 
tivo del grupo de muchachas y mozos que 

dedican sus mejores horas, de sus mejores a- 
nos, a un ideal de espiritualidad y de cultu

ra.

juicio definitivo sobre 

apenas cuenta breves 

de vida; pero, por lo mismo, la ac
tion organizativa y la brillante etapa inicial 
se hacen acreedoras a un aplauso sin limite, 
franco y fervoroso, en oposicion a los discu- 
tibles juicios de los pseudoentendidos de la 
hora undecima, que consideran de gran to
ne senalar defectos y oponer reparos con los- 
que pretenden evidenciar exquisitez artisti
ca y refinamiento auditive, y en oposicion 
tambien a las frustraneas intrigas de la envi- 
dia circundante, pronto descubierta por quie
nes van a estos cosas del arte con el alma lim- 
pia, el entendimiento bien dispuesto y libres 
de apetitos y bajos intereses. La fundacion 
de la O. S. N. y su estreno solo merecen 
elogio, al margen de toda sospecha de arri- 
bismo palatine; su desenvolvimiento futuro 
encierra una garantia para el profesionalismo

r
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una idea cabal del arte de nuestros vecinos, 

de que tan bien nos habla Fernando Diez 

de Medina, el interprete, no por generoso 

menos sagaz y exacto, y vocero autorizado 

de las inquietudes, posibilidades y derecho.;

la cultura boliviana, de la que el mismo 

representante aventajado, vahente

cia el rol de pianista en los salones lime,, 

nos y aun sigue demostrando, en el mismo 

ambiente, que su talento artistico nada per- 

did con el cambio de vida. Su personal con

trol en la educacidn de Teresita ha de servir 

de base para asegurar a la pequena un futu- 

ro artistico proporcionado al desenvolvimien- 

to de su notable realidad actual.

Cuevas Pabon no puede decirse que sea vi- 

goroso como los anteriores, pero tiene, 

cambio, una capacidad de penetracidn emo- 

cional muy superior. Su tendencia, que algu- 

na vez calificaraos de tanatofilica, aludiendo 

a ese amor por las escenas de muerte, de 

sombra y de tragico ambiente. que intensifi- 

ca con una peculiar coloracion de tonos par- 

dor, en una gama uocturna, melancolica 

misteriosa, le permite destacarse como 

so exclusive entre sus compatriotas y 

tre los machos pin tores que 

nuestra America. Su obra no

ra aun, pero su temperamento ha de contri- 

buir mucho a que su nombre figure pronto 

entre los mas notables artistas del Continen-

Los otros dos artistas bolivianos, Jenaro 

Ibanez y Alfredo Araujo 

caractcristicas que 

aquellas de sus colegas. Ibanez es un gra- 

bador que domina su material; lo propio pue

de decirse de Araujo, considerando su bre

ve bronce repujado, unica muestra de su ha- 

b.lidad, que no basta, naturalmente, para 

juzgarle. Ibanez, en cambio, es mucho mas 

prodigo, quiza demasiado, pues su esfuerzo 

parece perderse por exceso, como hemos ob- 

servado en otra oportunidad. El conjunto pre- 

sentado ofrece, empero, uniformidad en la 

intencion representativa. Los pintores bolivia

nos se afanan por estudiarse y definirse y 

se hacen presences como reflejos de una in- 

quietud comtin y de un ideal colectivo de ex

pansion expresiva. La muestra que comenta- 

mos, cuyo representante contribuyo en mucho 

a darle brillo y la importancia que merecia, 

nos ha dejado, por unos artistas, un buen 

sabor de pintura, suscitando asi el deseo de 

ver mas, y, por otros, la impresicn de que 

hay todavia algo que hacer para encontrar el 

camino que se persigue, lo que tambien esti- 

mula el deseo de ver mas. Esperamos a cu- 

nocer directamente a los Crespo Castelli, 

Guardia Berdecio, Gil Coimbra. Roque Meru- 

via y otros artistas de Bolivia; esperemos 

a verificar lo mas hondo de la produccibn 

de Guzman de Rojas para poder formarnos

y no-

Una nota de iuerte interes orrecio la 

presencia en L.ma ael conjunto de p.ntuja 

uoiiVxana que, ae regreso de las hestas tetra- 

cencenanas ae Bogota, hizo escaia en nuestra 

capital. 1 rajo la muestra su Comisar.o oi.- 

Ciai, joge de la Reza, uno de los pintores 

mas significative del pais amigo- Lo demos- 

tro en sus cuadros a la tempera, ' Irilogua 

de Vviracocha” y "Vidas grises", reveladores 

de su complete posesion tecnica, criteno ar

tistico de eievado rango e inquietud expre- 

Siva cuya tendencia al subjetivismo concep

tual se apoya en un equihbrado sentido au- 

tocritico, que desplaza toda exageracion de 

mal gusto, tluen dibujante y buen acuarelis- 

la, hombre sencillo y de clara inteligencia. 

probo el acierto de las autoridades de su 

pais al designarlo custodio de la muestra pic- 

torica. A lado de las obras de este artista fi- 

guraron, en similar nivel cualitativo aunqtie 

en diterentes maneras, las producciones de 

Cecilio Guzman de Rojas, figura altainer.te 

valorada en su pais y en el extranjero, y las 

de Victor Cuevas Pabon, joven pintor de 

destacada posicibn artistica, tambien aprecia- 

da extrafronteras. Los cuadros de Guzman 

de Rojas nos muestran al artista en pleno do- 

minio de si mismo, de una arrogancia expre

siva libre de trabas y prejuicios escolasticos. 

Fosee un sentido ritmlco de composicibn que 

confiere a sus cuadros particular atractivo. 

No vimos de el obras de las Hamadas "gran- 

des", pero en aquellas pequehas manchas, cn 

aquellos breves dibujos habia mucho de lo que 

siempre es "grande" en fundamento y proyec- 

cibn. bblido en su dibujo, valiente en su de

cision personalista, Guzman de Rojas es sin 

duda una fuerte personalidad artistica. De

La corriente europca y norteamericana, 

universal, diremos mejor, que tiende a elevar 

ya definitivamente la fotografia al rango de 

manifestacibn artistica, Emitada como estuvo 

durante mucho tiempo a experimento tecni- 

co y auxiliar utilitario de muchas formas de 

actividad, ha prendido entre nosotros con 

vivo entv.siasmo y acabamos de comprobar, 

exposiciones, que a ta! 

tambien un rendimiento 

de calidad digno de todos los elogies. No de- 

ja de mantenerse lo experimental, tan rico 

en posibilidades y sorprendentes revelacior.es; 

tampoco puede eludirse el rol documental 

utilitario, que tiene en la prensa ilustrada de 

todo el mundo una importancia formidable, 

como lo tiene en el campo cientifico y en 

todas las manifestaciones de la vida objeti- 

va; pero lo cierto es que el nivel artistico de 

la fotografia se eleva hoy a considerables al- 

turas y puede proporcionarnos placeres in- 

sospechados. La copiosa muestra presenta- 

da por la revista "EXPRESION” en las sa- 

las de "Entre Nous”, debida a Fabio Cama

cho, su Director y fundador, nos ha proba- 

do, con esa indiscutible elocuencia del docu- 

mento grafico. que bien justo es el titulo del 

Cuzco como capital del turismo americano. 

Las dramaticas estructuras de sus fortalezas 

histbricas, la ciudadela elevadisima y rotun

da de Macchu-Pijchu, el Templo del Sol y 

tantos otros monumentales recuerdos de la 

epoca gloriosa de los Incas; todas las joyas 

de la arquitectura de la Ciudad espanola de 

cuatro siglos y, fuera de ella, la belleza na

tural del paisaje circundante, las visiones ma- 

ravillosas del Titicaca, la cbnica soberbia del 

Misti y tanta otras pi rspectivas tinicas, se re- 

gistran en mas de un centenar de fotografias 

magnificas, que sobre esta inapreciable im-

ta falta de ca- 
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teresantes de forma y color y, 

da faltase, muchas ingenuidades 

desagradables. En la 

un grupo de pintores 

atrayente conjunto de oleos, valori

con las firmas de Julia Codesido, Te- 

Carvallo, Alicia Bustamante, Jose Sa- 

bogal, Camilo Blas, Ricardo Florez,
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Mariano Soyer el'' 

En el mismo local se 

de artefacto mantenida 

Valencia de Schwab, 1 

diversos artistas popalares 

que habia

Las artistas 

repujados,

La Escuela Nacional de Bellas Artes abrid 

la XIX Exposicion de trabajos escolares, : 

gurando su nuevo salon de actos. Fue 

prueba del efectivo 

demostrada en un 

jos, naturalezas, 

gia en el trazo, la rotundidad de las 

crones, la franqueza en 

to de modelos. 

tes del conjunto. 

mercsos alumnos, 

masiado ya esta larga crdnica. 

otorgaronse premios en 

gracias a 1 

tente en la 

tribuida en

precolombinos hasta la 

ves s.luetas de madera 

sa pulcritud 

Icajara, la conocida 

una brillante revelacion de 

arte del repujado, presentando 

te mucstra de relieves en cuero cromatizado, 

ricos en patinas y de variados motives y apli- 

caciones. Don Mario Urteaga volvio a de- 

leitar a los amantes del primitivismo con una 

nueva serie de paisajes y escenas folkloricas 

nortenas; exposicion de especial atractivo, ca- 

yo un tanto en el vacio por efectuarse durante 

el agitado mes de la Conferencia Panameri- 

cana. En el local de la Y. M. C. A., un 

nutrido grupo de principiantes, aficionados y 

profesionales, reunio una cuantiosa muestra 

de pintufa, escultura y ceramica; conjunto en 

que predomino el numero sobre la calidad, 

no paso de la categoria de una exhibicibn 

de indigenisrao para turistas mal enterados. 

Victor Echegaray, agil e inteligente dibujan- 

te, e.xhibid un meritorio lote de sus obras re- 

cientes, anotandose un buen exito. Ricardo 

Pena Barrenechea, poefa y escritor bien co- 

nocido en nuestros circuios intelectuales, hi

zo una exposicion de oleos, temperas y acua- 

relas, en la sala Bach muestra decadente, 

reveld curiosos aspectos de las tendencias 

creacionistas, super-realistas y otras modali- 

oades modernas, entre las que bubo algunas 

estampas de particular atractivo, aciertos in

para que na- 

y no pocas

Pena "Pancho 

peruanos reu-

En los dos meses ultimos del ano, la ac • 

tividad artistica tomo caracteres agitadisimos. 

No menos de quince exposiciones se efectua- 

ron y todas vieronse concurridas por nutri

do publico. La primera fue la realizada en 

el foyer del Teatro Segura y consistid en 

la presentacidn de un centenar de bocetos pa

ra trajes y decorados del “Teatro dei Pic- 

coli" de Podrecca, debidos a notables artistas 

modernos italianos, algunos de ellos de efec- 

tiva fama universal. Muestra muy intere- 

sante y desusada entre nosotros, conquisto 

especial atencion. Siguio a ella la de pai

sajes y figuras de Ricardo Florez, instalada 

en la Academia Alcedo . El conocido ar- 

tista presento nuevas visiones de su amada 

tierra de Tomaiquichua, cuadros costumbris- 

tas y paisajes diversos, en muchos de los cua- 

les confirmo sus reconocidas cualidades de co- 

lorista, tantas veces alabadas. Antonino Es

pinosa Saldana reaparecib, en la sala "Entre 

Nous , con un conjunto de paisajes y notas 

decorativas, demostrando su inquietud evolu- 

tiva con brillante exito. Don Jose Otero, vie- 

jo amateur, reactualizo su rol de propagan- 

dista turistico de la region selvatica del Cen

tro, exhibiendo una copiosa serie de paisa

jes en el Pabellon del Touring y Automovil 

Club. La artista belga Margot Schmidt ex- 

puso, en este mismo local, una interesante co-

♦ E X P R E / (Ob*

Quispez Asin, Mario Urteaga y Enrique Ca

mino Brent. En los salones del High School, 

el Instituto Cultural Peruano-Norteamericano 

presento una exposicion de artistas del Peru, 

en que se exhibieron obras de Ricardo Grau. 

Macedonio de la Torre, Carlos Quispez Asin. 

Federico Reinoso, Ricardo Pena Barrenechea, 

Isabel de Jaramillo (Isajara), 

presento una muestra 

i por Isajara, Chep i 

Mme. Malinowsky y 

andmmos, de los 

mates burilados, plateria y cera

mica. Las artistas menconadas expusieron 

cueros repujados, tapmeria, munecos y ju- 

guetes ornamentales.

inau - 

nuevo salon de actos. Fue una 

progreso de los alumnos. 

numero inmenso de dibu- 

retratos y paisajes. La zner- 

construc- 

el trato de todo gene- 

etc., fueron las notas saltan- 

en el que se destacaron nu- 

cuya nomina alargaria de- 

Por primera 

esta Escuela, 
la Donacibn Manuel Valle, consis- 

i suma de quinientos soles oro, dis- 

i un primer premio, de SI. 300.00, 

otorgado a la sehorita Nora .Kauffmann, 

segundo premio, de S. 200.00, ganado 

la senorita Amparo Galvez Ayarza. 

muestra de Bellas Artes se vib concurridisim? 

y con ella se cerrb el ano artistico de 1938.

Entre las citadas 

cuya importancia artistica 

lado: la de Julia Codesido. 

sonalidad de , 

anteriores exhibiciones. justificb 

sus sonados triunfos

Arte personalisimo 

veces rudo y abusivo en ;

pero siempre franco 

fuerte impresibn. I 

gistrales cabezas de indias y criollas, 

cenas costumbristas y sus mas recientes 

jes. de una riqueza de paleta verdaderamente 

refinada, suscitaron especial interes y dieron 

lugar, tambien, a curiosas reacciones, ya que 

se trata de una forma de expresibn plastica 

cuya naturaleza no considers los gustos cla- 

sicistas. Alabada y discutida con pasibn. la 

muestra puso de resalto lo fundamental de 

su mcrito: esa energia de actitud y esa libe- 

racibn de toda traba escolastica que permi- 

ten a la artista decir lo propio con sus pro- 

pios medios. Fue realmente una exposicion 

sensacional.

representatives de la evo- 
lucibn del traje en el Peru, desde los tiempos 

- .a epoca actual, en bre- 

pintadas con delicio- 

y ajustada propiedad histbrica. 

y espiritual artista, hizo 

su dominio del 

una interesan-

exposiciones figurb una 

merece parrafo ais- 

La fuerte per- 

esta artista, ya evidenciada en 

ante el piibli- 

en Mexico v 

’ Y vigo„ 

su capri- 

y re

Sus ma- 

sus es- 

paisa-

portancia documental lucieron una calidad ar

tistica que explica el entusiasmo despertado 

por la exhibicibn y el aplauso de los tcciv- 

cos.

Casi simultantamente, abrese el II Salon 

de la Foto. en cl Palacio Municipal y bajo 

los auspicios del Concejo. Doscientas fotogra- 

fias, selccc.onadas de cuatrocientos envies, 

revclaron al publico el adelanto que se ha lo- 

grado en la tzcnica y la amplitud que se al- 

canza hoy en man-ria de vision artistica. 

Salon organizado por intel'gentes, experimen- 

tados y generosos amateurs, bajo la presi- 

dencia del ilustre decano de los aficionados 

de Lima, doctor Ricardo Florez, con la va- 

liosa colaboracibn del pintor Jose Sabogal, 

el entusiasmo infatigable del Secretario

de aquel salon, doctor Kuroki Riva, 

la ayuda de los mejores expertos de la 

dad, el II Salon de la Foto alcanzb un exito 

brillant.s.mo, anotandcse la particularidad de 

haber sido ganador del Gran Prix, Medalla 

de Oro, el senor S'mbn Jochamowitz, vence- 

dor de igual categoria en el Salon anterior. 

Prueba elocuentc del exito fue la necesidad 

en que se vib el Jurado, en ultima instancia. 

de conceder cuatro Diplomas de Honor, no 

considerados en las bases, que fueron ctorga- 

dos a los senores Enrique Dammert Eigue- 

ra. Bennet Greig, Juan Lanfranco M. y Jose 

I- Castaneda por la excelencia de sus conjun- 

tos fuera, naturaiinente, de los premios 

a las diversas categorias, que fueron discer- 

nidos justicieramente.

a 
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I
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inclinan ante ti.se

y olimpicos, siguen la ruta.
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Hi
o 
hires bondad, 

Das de beber 
Titikaka, agua

Padre

Nora .Kauffmann, 

51- 200.00, ganado

Galvez Ayarza. 

s se vio concurridisima 

ano artistico de 1938,

i Padre mio, Titikaka I 
Vientre de ayllus, adoratorio, ara donde esta Dios. 

Mama Okllo y Manko Kapak, tantos idolos de la Mitologia Solar 
caminaron sobre las espumas de tu oleaje, 
sembrando virtudes, castigando el Mai.

i Cuantos dioses surgieron de tus ondas I 
El kati Kati es tu deidad malefica, hijo de tu vientre 
le diste la cabellera de tus espumas y los ojos de tu inmensidad. 

Al puma le diste fosfores< encia y a la serpiente tu inmovilidadL 
i Padre mio, Titikaka, padre de tantos seres. Padre Demiurgo! 

De tus entranas brotaron cuantas D'nastias; cuantos pueblos 
nacieron de tu cordon umbilical; Tiawanacu, Cuzco. 
Hatun Kolla, Chucuito, celulas humanas.
Miles de hombres van hacia ti como a 
Los ayllus se buscan, entrechocan, te

un trueho.

’ario Urteaga y Enrique Ca

los salones del High School, 

ural Peruano-Norteamericano 

icsicion de artistas del Peru, 

Aron obras de Ricardo Grau, 

Torre, Carlos Quispez Asin. 

. Ricardo Pena Barrenechea, 

Isabel de Jaramillo (Isajara). 

al se presento una muestra 

itenida por Isajara, Chepa 

vab, Mme. Malinovsky y 

populares anonimos, de los 

burilados, plateria y cera- 

tas mencionadas expusieron 

tapiceria, munecos y Ju- 
s.

una fontana lustral. 

ven y hacen paz.
Eres ala materna nido de condores donde viaja el ensueno 

como una neblina sobre un lecho de rosas.
Ovario, espermatozoide, alma proteiforme, eres.
El Sorata, el Illimani, el Tacora, el Misti, el Ausangati,

el Rancharani, tantitimos titanes, ! 

Te hacen reverencias, 
humean mirra e incienso, 
dejan una perla como una espuma, 
una nube como un tocado, 
una lagrima como un beso 

y un beso como una tempestad. 
Ablucionan sus frentes, y serenos _ _

gigantesca a traves de las edades .... 
Titikaka, meson de tribus, cuna de Incas, padre mio, 

meciste muchas civilizaciones, en, ti se conjugo el Sol, 
el hombre se hizo verbo y el verbo humanidad.

Cubres como una ala la pampa dilatada, 
multiplicas como Jesus los peces, 

rajas la roca como la quilla del bare© de Garoritej 
te elevas hasta el cielo como una ala de gaviota 

te returces con el dolor de un parto. 

misericordia infinite.
y alimentas al Kollao, tu raza, tus hijos< 

espumosa, retina azulina donde se columpia Dios4 

jDios, Tu mismo!

Fuiste mi cuna. Seras mi tumba y el vaiven en mi agonia, 

No me entregues a la Protervia, ni a los gusanos.
Flotare en tus espumas. Te cantare una barcarole. 
Sere una lentejuela prendida a tu manto azul.

Conversare con los astros. Sere una luciernaga para el caminaritdi 
Una gota de agua cristalina para el sediento. 
Una gasa blanca para tu Venus de Bronce.

No me des a los reptiles, ni a los peces. Sere una luz 
en la cauda procelosa de tus agues inquietas.

Y, ambos seremos, padre mio, Titikaka, Dios tu mismo, 

una voz de alerta, el murmullo de un beso, la tempestad de

Dual de Bellas Artes abrio 

e trabajos escolares, inau- 

ilon de actos. Fue una 

progreso de los alumnos. 

timero inmenso de dibu- 

tos y paisajes. La ener- 

tundidad de las construc- 

n el trato de todo gene- 

fueron las notas saltan- 

11 que se destacaron nu- 

za nomina alargaria de- 

i cronica. Por primera 

rnios en esta Escuela, 

i Manuel Valle, consis- 

juinientos soles oro, dis- 

premio, de S|. 300.00, 

Nora .Kauffmann, y un 

por 

La

$ #

I ODAS las flores del eampo se han banado en ins pupilas, Titikaka. 

I Con ellas haremos, en la orilla, nidal de pueblos.

Se estan bahando, miralas.

Sacuden sus corolas llenas de perlas, Titikaka. 
Envidiosas las estrellas del cielo se han descolgado 

y han quedado suspendidas con las nihas 
dilatadas, picoieandolas sobre la arena de las playas. 

Hasta el Sol ha vertido el abalorio de sus suehos 
y cojiendo una punta de tu manto parece un alfiler 
de plata con su libra esterlina.

Y, Tu estas como adormecido, jOh mi Dios Lar!

das exposiciones figuro una 

irtistica merece parrafo ais- 

Codesido. La fuerte per- 

artista, ya evidenciada en 

nes, just fico ante el publi- 

ados triunfos en Mexico y 

Vte personalisimo y vigo„ 

P y abusivo en su capri- 

ero siempre franco y ro- 

lerte impresion. Sus

indias y criollas, sus es- 

y sus mas recientes paisa- 

de paieta verdaderamente 

especial interes y dieron 

uriosas reacciones, ya que 

rma de expresidn plastica 

considera los gustos cla- 

? discutida con pasion, la 

esalto lo fundamental de 

Jia de actitud y esa libe- 

?a escolastica que permi- 

ir lo propio con sus pro- 

realmente una exposicion

♦ *
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C<

en 

como

de olvido 

de amor.

las

ni se que la tristeza sumidora 
haya sido para misericordiarme

que 
donde 
madre

y 
son 
dandome cada dia

si 

con 
como 
este 

que

y

y

una

un 

para

UISO 

crear 

al 

pinto una

J
■

fClurelio

la 'lit ad re

dictor
.hahio Camacho

fio/a

)K

Dante ci v a

el fuego que tu dejaste 

madre de aguas potables
si mis piras saben perfilarse

Tai, cual la inspiracion de esa pintura 

puso en Lima la luz de su figura, 

breve '’nmn un celaje, otra Marina

madre

no hay p'edra preciosa que te arquitecture 
madre

ni los metales finos sir^en

y con

Vivir.

DTlartinez ( . Puno)

madre de cimientos universales 
es saberme que soy tu creacion

■'t

1
'll

I

♦ expre /iom

gala

Qocura

aquella obra la de su renombre 

en su miraje

fondo del paisaje

eternizaba un hombre

madre
lo cierto fue la tempestad y 1 

me abrio la puerta dura
vi la eternidad tan movida

Q
RES chola Maria un claro amanecer
que das el alborozo como lo dan los tragos 

de ese licor que embriaga con sus largos halagos 

cuando se tiene ganas de 11-orar sin querer.

QUEL dia que se enfrio tu arcilia 
se me nublo la tarde luminaria 
y fue la tempestad en nxi mundo abisal. 

hasta mi garra que era un arrecife 
supo de la lagrima desgarrada.

ERDIDO en los abismos de mi propia locum 
*■ llegueme hasta la orilla de tu nivea presencia. 
Era la aurora msma quien me anuncid la esencia 
de tu cuerpo, hecho luces, bajo una noehe oscura.

Que se march© llevandose 

la sal limena, mas quedose 

sapida lisura santiaguina. . .

si fue una columna de sonidos funebres 

la voz de mi carne 
que queria roncarme

For eso el andinismo de tu blusa impoluta 
el tipico lirismo de tu pollera henehida 

de flores de sankaye, de olores de Kantuta 
huaihos-quecha-aimaras que van al corazon 

el agua de sol que remozan vida 
una nueva emocion.

Entonces me hice bueno por la loca cordura 
de amar, hasta las heces, la divina existencia 

de tu voz, alegria de elocuente ternura, 
de tus ojos fuentes tie dulce inceligenc a.

para cantarto

J^LZAR el vuelo y remontarme 

a las alturas de Ja serenidad.

Volar por encima de todas 

]as humanas miserias 

y dejar siempre una 

Extinguir las heridas 

de todas las angustias 

y todos los dolores 

con un poco 

un poco

Vivir en las alturas 

mis amores, con mis < 

con mis pensamentos, 

aterrizar, un dia. . .

noche, en la noche, 

la esperanza de seguir.

Fue 

pues la vista extasiada 

descubria en el 

la obra de Dios que

que

dios

tuviste mas alegrias vitales
que baharme en tu sangre de azul bondad 

estas venas calientes de protestas 
madre que puliste la piedra aspera

diste cauce 2 

madre de esta luz que me gobierna

Eres la chola buena y 
que con tus frases hondas y tus dos ojos magos 
has echado de mi alma los ultimos rezagos 
del dolor que dejaron las otras, lias de ayer’

Pero tu incomprensiva te alei iste orgullosa 

de este amor que te adora y que es la unica cosa 
por la cual mi tristeza es tristeza de llanto.
Yo quisiera, algun dia, hallarte en mi sender©, 
despedazar tu carne como un vil carnicero 

;y ver que cosa tienes para que te ame

cultivavas
la ciencia y el arte de tu fuerte corazdn 

no ibas a limpiar

bosque fragoso
todos llevamos dentro 

madre de sublimes antojos 
como no ibas a dejarme tus

como no ibas a 
madre 

tu que me 
lumbrarados 
madre 
que hasta tu sacrificio es penacho 

luz de faros para las noches crudas 

madre 
de las palabras cargadas de estrellas 

para templar 
estos nervios que saben llevar diablos 

madre con inteligencia del tiempo
sobre el content© de la tierra derrame

eres el concierto sinfonico del espacio.

un pintor de inspiracion divina. 

la obra cumbre de su fama

mirar un prec’.oso panorama, 

magnifica marina.

trazaste los caminos
; con tus blandas ternuras

madre
ni las voces augurales
de la naturaleza son para agradecerte 

madre 
que ya

Homenaje a la sefiora 

Marina Garcia de Alfaro
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EN EL PERU
Iglesia y ConvenLo

de San AgusKn de Lima.

Por

Fray GRACIANO MONTES F.

del pec ho

3sa quo te arquitecture

5 sir ’en para eantarto

Pdrfico de estilo churriguresco de la Iglesia de San Agustin de Lima,

la Religion, el P
ierto sinfonico del espacio.

SU

ircicion Hasta el aho 1895,

presentaba la fachada

luce e este rio tormentoso 
ue me gobierna
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rgullosa
la uni. a cos.1 

le llanto.
mi sendero, 
irnicero
e ame tanlo!

I

A ;

■

•ales

n para agradecerte

te

jlvido

? amor.

las alturas

con mis deseos 

lentos, 

a. . .

noche, 

le seguir.

en la Religion, el P Fr. Antonio de la Ca- 

lancha, quien dedico varias paginas de

LLEGADA DE

AGUSTINOS

la Orden de San Agustin le corres- 

ponde el cuarto lugar, cronologicamen- 

te hablando, entre todas las demrrs 

que se han establecido en el Peru desde la 

Conquista: dicho sea esto con todo el respe- 

to que nos merece nuestro insigne hermano

monumental "CORONICA MORALIZADA" 

para probar que los agustinos llevabamos la 

delantera a los mercedarios por no se que ra

zon de Cedulas Reales, cuyo valor demos- 

trativo contradice la realidad de los hechos; 

pues es evidente que estos religiosos prece- 

dieron a los agustinos en mas de dieciseis 

anos, como lo comprueban los documentos re

latives a la fundacion de su primer convento 

en Lima. Baste decir que cuando Pizarro 

repartid los solares a los primeros fundado-

estela de piedad.

■UH ii

j

W
AMBO

A
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res, dicen las cronicas que respeto ei que re

man ya ocupado los padres mercedarios.

Este asunto de la precedencia, que el 

P. Calancha hace derivar del Real permiso 

para establecerse en las Indias, podria tener 

suma importancia en !a epoca que aquel escri- 

bio su Cronica, como se deduce del calor y 

entusiasmo que puso en defensa de su tesis; 

pero hoy, felizmente, es un problema baladi 

que a nadie quita el sueno. Lo cierto es que 

al Hegar los primeros agustinos al Peru en- 

contraron ya aqui a los religiosos dominicos, 

mercedarios y franciscanos, fuera con permi

so o sin el del entonc.es Emperador de Espa

na y sus Indias; cosa que admite el mismo 

P. Calancha. Todo lo demas son tiquismi- 

quis de aquellos tiempos, que no tienen en la 

actualidad mayor trascendencia ni para unos, 

ni para otros.

5e la Iglesia de San 

Agustin, de Lima, el 

hermoso conjunto ar- 

quitectbnico que 

seha esta fotografia. 

La torre construida el

ano 1637, fue demoli- 

da a cahonazos en

los dias revoluciona- 

rios del 16 al 17 de 

Marzo de 1895.

w L.

- -

entonc.es
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la Conquista.

la patriotica tarea 

los soldados, poniendo

propia vida por
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re-

la confianza en ellos de- 

soberano, nos lo dice bien

la Torre y Dna 

sido recogido ar 

Santisima Trinid 

de ellos tres a".: 

Pocos dias desp 

praba la Audier 

cienda, el terrer 

quia de San M 

blecicran. Y sc 

rezar una casa 

rido, para que 

v.'s'onal, que an 

llegada hacian 

pusieron, escrib 

secular a mode 

cinas, Iglesia y 

lo edificado de 

edificio, y pasr 

nio, y comenzai 

lio, porque tod 

cuenta y hospe 

ros Ernan Go 

Juana de Cepe<

Poco a po< 

referida casa b 

to y humilde 

con la Iglesia, 

que una reduc 

to a los desec 

en su Real ce 

palabras: Cot  

sias y Convet 

sin superfiuidt 

guiente, Enero 

el novicia lo, 

blecida la n<'. 

Pero con el tr 

tante aumen-.o 

se cuenta de 

lo malsano de 

vieron el ano 

que reuniese 

dad y estuviei 

al que era en 

Para este efc 

ocupan actua 

truidas algun 

de albergue 

Convento.

No fue, s 

bio de sitio, 

la resistencia 

los religiosos 

ced, debido ; 

vos conventc 

vecinos de S 

ban a perder 

tinds”, como 

dieron en qu 

pidiera el 

taculos se v 

la Real Aud 

titud resuelt; 

chos titulos 

"varon derec 

plo y verda' 

un escritor 

la misma ra 

dad. De es 

del Convent 

cimos conse 

dias del me

EL PRIMITIVO CONVENTO DE SAN

Al Hegar a Lima estos buenos Padres se 
hospedaron provisionlamente en la casa de 'cs 
caritativos esposos D. Hernan Gonzalez de

tan rcs- 

como amenazador, reconocia paladi- 
infortunado Jefe de la rebelion la 

de 

el campamento de las 

nada se 

de los demas religiosos que 
encontraban, no sera aventurado el 

tambien colaborarian con el P- 

de levantar 

en peli- 

servir a su Empera- 

en las mi- 

su Dios, 

temple espiritual, de aquellos doce 

vinieron a fundar una 

Orden en este Virrey-

llao de la primera Mision formal de los hi- 
jos del gran Obispo de Hipona, la que esta- 
ba compuesta por 12 religiosos espaholes 
procedentes en su mayor parte del famosisi- 
mo Convento de Salamanca, donde a la Sa
zon brillaban por sus virtudes y por su cien- 
cia aquellas lumbreras de la Iglesia que hoy 
veneramos en los altares, como Santo Tomas 
de Villanueva, San Juan de Sahagun, el Bea- 
to Alonso de Orozco y, el mas conocido entre 
los profanos en cuestiones religiosas, el in
signe Er. Luis de Leon. Aunque este simple 
detalle seria suficiente para formarse una idea 
aproximada del espiritu que debia animar a 
los que se habian formado en compahia de tan 
ilustres varones, el becho de que 

cos dias de Hegar a 

cargo 

es

0 E X P R E J I O M
No. 3

It
y

■I

■

Caso muy distinto es el particular em- 
peno que manifesto Carlos V en la venida de 
los agustinos al Peru, como consta por las co- 
municaciones cambiadas con el Superior Ge
neral de la Orden y la recomendacion que rra- 
jeron para la Real Audiencia. Tenia el Em- 
perador muy grata experiencia de la obra que 
habian realizado en Mejico, donde se encon
traban desde el ano 1533, y por lo mismo to- 
mo gran interes por su establecimiento en el 
Peru. Hombres abnegados en extreme y res- 
petucsos de la autoridad hasta el sacrificio, 
enemigos de facciones y luchas politicas, y 
dispuestos siempre a dar la vida por la sal
vation de las almas, eran ellos, sin duda al- 
guna, los mejores operarios para las recias ta- 
reas de la evangelization de los indios en las 
agrestes serranias peruanas, y los mas caps- 
citados, por otra parte, para conciliar volun- 
tades y defender el espiritu de lealtad al Ein- 
perador, que habia sido perturbado por al- 

ambiciosos desde los primeros dias de 
Como correspondjeron los 

ligiosos agustinos a 

positada por su 
claramente la Historia de sus gloriosos heebos, 
cuya relation detallada traspasaria los limites 
que se nos han impuesto al escribir estas li- 
neas; pero no queremos pasar adelante sin 
dejar consignados aqui, aunque sea de paso, 
unos breves datos comprobatorios de nuestras 
afirmaciones, y con mayor razon refiriendose, 
como se refieren, a los primeros anos de su 
llegada, lo que quiere decir que caen de Ue

no dentro de nuestra jurisdiccion.
El dia primero de Junio del aho 1551 es 

la fecha precisa del arribo al puerto del Ca-

Emperador entre los conquistadores, princi- 
palmente. A este respecto pudieramos decir 
tambien mucho si el espacio nos lo permitie- 
ra, porque muchos fueron, en realidad, los ser- 
vicios prestados por los agustinos a la Co
rona en el transcurso de los anos; pero val- 
ga por todos el caso que pasamos a referir 
en seguida, el cual ocurrio muy poco tiempo 
despues de haber llegado ellos a Lima. No 
es este, por cierto, un caso extraordinario 
de lealtad; pero por ser el primero de los 
conocidos. lo consignamos aqui como mues- 
tra, ya que leo ex ungue. al leon se le cono- 
ce por una de sus garras.

Corria el ano 1553 y

do en el Peru una de las guerras civilis mas 
tcmibles, acaudillada por el capitan D. Fran
cisco Hernandez de Giron, el hombre mas 
bien quisto de todos” en opinion del P. Ca- 
lancha. Con tan triste motive, varios religio- 

■ sos nuestros que se hallaban al frente de sus 
doctrinas, optaron por replegarse al campa
mento Real, ante el incontenible avance de 
las fuerzas rebeldes, para ofrecer sus : 
dos a la causa del orden; y la carta 
transcribimos a continuacion pone de mani- 
fiesto como cumplieron los agustinos con su 
deber en esta coyuntura, pues fue dirigida 
al P. Baltasar Melgarejo, y decia asi: —"Muy 
“ magnifico y reverendo sefior: Sabido he que 
” vuestra paternidad me hace mas guerra con 
” su lengua, que no los soldados con sus ar- 
” mas, y estoy espantado que no acordandose 
" vuestra paternidad de nuestra amistad. y 
“ considerando mi buen intento, y que io 
" que pretendo es scrvicio de Dios, vuestra

paternidad me sea tan contrario. Merced 
“ recibire que haya enmienda en el negocio,

porque de otra manera dandome Dios vic- 
” toria, forzarme ha vuestra paternidad a que 
" no mire nuestra amistad y a quien vuestra 

paternidad es, cuya magnifica y reverenda 
" persona aguarde. De este mi real Pacha- 
" camac, besa las manos de vuestra paterni- 
“ dad su servidor.— Francisco Hernandez

Giron”.

Asi, con este laconismo tajante,

petuoso

namente el
eficacia decisiva de las arengas patrioticas

un Padre agustino en

tropas leales. Y si bien es cierto que 

dice en la carta 

alii se 

suponer que 

Melgarejo en 

el animo de 

gro su 

dor, como antes 

stones por 

Tai era el 

primeros agustinos que 

nueva Provincia de su 

nato del Peru.

a los po- 

Lima tomaron ya a su 

las dificiles misiones de Huamachuco, 
la mejor prueba del celo apostolico que 

inflamaba; pues consta por 
lares de la primera Asamblea que tuvieron pa
ra organizar la nueva Provincia Peruana, el 

19 de Septiembre del mismo ano en que 
garon, que no pudo asistir a aquella el P. 
Juan Ramirez por encontrarse en la referida 
doctrina de Huamachuco. Lo que quiere de
cir que antes de reponerse de las fatigas de 

una travesia tan larga y penosa, como era en- 
tonces la de Espana hasta estas costas, ya es- 
taban dedicados aquellos santos varones a la 
obra de evangelization de los naturales, que 
constituia el fin primordial de su venida al 
Peru. iBien puede decirse de ellos con el 

Real Profeta, que les devoraba el celo por 
la gloria de Dios! Tampoco olvidaban el fin 

secundario de su mision en este Virreynato, 
o sea, el mantenimiento de la fidelidad al

■
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mas

es

en las 

que habi-

rremotos, que bien puede decirse 

da nada de lo primitive si se 

parte baja. El primero de estos

buenos Padres se 

en la casa de les 

ran Gonzalez de

■I

pero todos los obs- 

con la intervencion de 

favor de estos y la ac- 

Provincial, el por mu-
I

I 
11 '11

I
I

tan hoy dia, en

de San Agustin, (como Haman viejo al pri

mer Convento que fundaron en San Marce

lo, siempre que a el hacen referencial, y co- 

menzo a construirse. segun queda dicho, el 

ano 1573. Desde eutonces hasta nuestros dias 

ha pasado por tantas transformaciones y recoils- 

trucciones, a causa, principalmente. de los te- 

que no que- 

exceptiia la 

se sintio 

Lima el ano 16S7, del escrago que causo 

Iglesia nos da una idea esta 

de nuestros croniscas: "Me

la Torre y Dna. Juana Cepeda, donde habia 

sido recogido antes el P. Er. Agustin de la 

Santisima Trinidad, que vino como precursor 

de ellos tres aws antes, segtin queda dicho. 

Pocos dias dcspues. el 20 de Junio, les com- 

praba la Audiencia a costa de la Real Ha

que hoy ocupa la Parro

se esta- 

en ade- 

el sitio adqm- 

convento pro

su

y setenta y tres anos, siendo 

muy Rdo. Padre Er. Luys Ld-

—....e convento el Reverendo

* *

nombre seCon este nombre se le designa 

Cronicas de la Provincia al local

NUESTRO CONVENTO GRANDE DE 
LIMA

no tajante, tan rcs- 

', reconocia paladi- 

fe de la rebelion la 

engas patrioticas de 

cainpamento de las 

cierto que nada se 

emas religiosos que 

>era aventurado el 

eorarian con el P. 

tarea de levantar 

poniendo en peli- 

rvir a su Empera- 

xpuesto en las mi

ls para su Dios. 

I de aquellos doce 

eron a fundar una 

en en este Virrey-

el Convento e 

relacion de uno 

nos al medio elaustre del noviciado y algu- 

nas celdas bajas. todo lo restante de la Ca

sa, o se convirtio en montes de funesto ripio, 

o quedo tan demolido que solo quedo en pie 

para ahadir a los infinites gastos que se si- 

guieron el costo de derribarlo. El claustro 

principal y el refectorio, que eran las obras 

mas arrogantes y magnificas del reino, y que 

tendrian cien mil ducados de costo, queda- 

ron convertidos en embarazo de las plantas. 

La campana grande arrastro tras si toda la 

media naranja y cupula, atraveso dos techos 

fuertemente amaderados (sic), rompio la bo- 

veda y se hundio dos varas en la capilia de 

San Miguel. El claustro alto y sus columnas 

de labrada piedra, reducido a inmundos frag- 

mentos, descendio al suelo. No hubo oficina 

alguna digna de aprecio que no quedase des- 

trozada. Destrozadas tambien quedaron in- 

finitas pinturas todas las mas obras de Ar- 

gelino Medoro, de Alexio y de nuestro Be

jarano, de que estaba revestida toda 

Iglesia, especialmente el arco total y el

bajo. En este estaba pintada la Gloria,

y quinientos 

Provincial el 

pez, y Prior deste c* . —

Padre Er. Antonio de los Reyes y Suprior el 

Rdo. Padre Er. Hernando de la Cruz, y pro- 

curador mayor el padre Er. Miguel de Car

mona, se paso este Convento aesta quadra 

de Anton de Leon fue con gran contento y 

aplauso de toda la Ciudad, (excepto los indi- 

cados, anadimos nosotros) y beneplacito de 

Arzobispo y Audiencia real, no falto voto 

de todos los conuentuales. y para ello con 

licencia del dicho P. prouincial compro este 

convento las posesiones de toda la quadra 

que como parece por los Libros del deposi- 

to deste convento costaron mas de sesenta 

mil ps. y para ello ayudo la provincia y se 

fueron vendiendo algunas casas y posesiones 

de las que el Conuento tenia y el sitio del 

como parece en el libro Vie- 

fojas noventa y

Convento Viejo, 

jo del Recibo, a 

1573’’.

Conocidas ya las fechas precisas de la 

llegada de los Padres agustinos al Peru fun- 

dacidn de su primera residencia y del dia 

se trasladaron al lugar que ocupan actualmen- 

te, hagamos un pocc de historia acerca del 

nuevo Convento, (llamemoslo asi, aunque 

tenga cerca de cuatro siglos de existencia) 

y a la vez de su Iglesia, dejando para el 

final el recuento de las pocas obras de arte 

que aun se conservan a pesar de las calami- 

dades que uno y otra han sufrido.

conquistadores, princi- 

specto pudieramos decir 

espacio nos lo permitie- 

ron, en realidad, los ser

ies agustinos a la Co

de los anos; pero val- 

que pasamos a referir 

turrio muy poco tiempo 

jado ellos a Lima. No 

un caso extraordinario 

ser el primero de los 

imos aqui como mues- 

tue, al leon se le cono- 

ras.

‘3 y se habia levanta

las guerras civilis mas 

ar el capitan D. Fran- 

■iron. "el hombre mas 

en opinion del P. Ca- 

motivo, varies religio- 

laban al frente de 

replegarse al 

icontenible avance de 

ara ofrecer sus se.-vi- 

rden; y la carta gue 

i pone de mani- 

agustinos con su 

pues fue dirigida 

y decia asi: -—"Muy 

senor: Sabido he que 

hace mas guerra con 

soldados con sus ar- 

) que no acordandose 

: nuestra amistad. y 

.1 intento, y que lo 

:io de Dios, vuestra 

contrario. Merced 

leuda en el negocio, 

dandome Dios vic

tim paternidad a que 

1 y a quien vuestra 

■gnifica y reverenda 

sste mi real Pacha- 

de vuestra paterni- 

ancisco Hernandez

cienda, el terreno 

quia de San Marcelo para que alii 

blecieran. Y se dieron tanta prisa 

rezar una casa que habia en 

rldo, para que les sirviera de 

v.s onal, que antes de cumplirse el mes de 

llegada hacian ya en ella vida comiin. "D.s- 

pusieron, escribe el P. Calancha, esta casa 

secular a modo religioso, senalando las ofi- 

cinas, Iglesia y Convento, segun daba lugar 

lo edificado de la casa y la capacidad del 

edificio, y pasaronse a ella a treinta de Ju

nio, y comenzaron a gastar a primeros de Ju

lio, porque todos los treinta dias corrid por 

cuenta y hospedaje de los piadosos limosne- 

ros Ernan Gonzalez de la Torre y Dona 

Juana de Cepeda”.

Poco a poco fueron ampliando despues la 

referida casa hasta convertirla en un modes- 

to y humilde convento, haciendo lo mismo 

con la Iglesia, que al principio no era 

que una reducida Capilla, ajustandose en 

to a los deseos del Emperador manifestados 

en su Real cedula a la Audiencia con estas 

palabras: "Con atencion que sean las Igle

sias y Conventos hechos con moderacion y 

sin superfiuidad”. A principies ael ano si- 

guiente, Enero del 1552. abrieron alii mismo 

el noviciado, quedando de este modo esta- 

blecida la iiateva Provincia en toda forma. 

Pero c«i> el transcurso tie los afios y el cous- 

tante aumen-.o dp Ja Ccmunidad, iban daudo- 

se cuen'.a de las incomodioades del edificio y 

lo malsano del lugar, per '■nyo motivo resol- 

vieron el ano J 573 trasladarse a otro lugar 

que reuniese mejeres condiciones de salubri- 

dad y estuviera al mismo tiempo mas proximo 

al que era entonces el centre de la poblacion- 

Para este efecto compraron el terreno que 

ocupan actualmente, donde habia ya cons- 

truidas algunas casitas que podian servirles 

de albergue mientras levantaban el nuevo 

Convento.

No fue, sin embargo, cosa tan facil el cam

bio de sitio, pues tuvieron que veneer ante! 

la resistencia que les opusicron por una parte 

los religiosos de Santo Domingo y La Met 

ced, debido a la proximidad de los respecti- 

vos conventos, y por otra el clamor de los 

vecinos de San Marcelo que no se resigna- 

ban a perder la compania de los "santos agus

tinos'', como les llamaban entonces, y acu- 

dieron en queja al Cabildo para que este im- 

pidiera el traslado; 

taculos se vencieron 

la Real Audiencia en 

titud resuelta de su 

chos titulos insigne Fr. Luis Lopez de Solis, 

"varon derechamente religioso, de gran ejem- 

plo y verdad, y de g. ?n animo ", al decir de 

un escritor extrano a la Orden, y por 

la misma razon nada sospechoso de parciali- 

dad. De este traslado existe en el archive 

del Convento el dato siguiente que reprodu- 

cimos conservando su ortografia: “En ocho 

dias del mes de jullio ano del Senor de mill

I g
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en 

mor,

parte del 

principios de

I

niurio antes de ver 

son tambien los de

a la pagina 60)

Para que no 

hacer en

que

retablos de les altares, que 
caracteristica de la Iqlesia de >

Aquella esta sustituida en 
por una gran torre central, 

lo fueron de hecho por

posteria que,

1746; pues 

yor parte de 

mar al puerto

pero, desgraciadamente, se 

realizados sus deseos, que 

la Comunidad agustina.

Con la 

recido, entre otras 

torre que se ve 

lujosos 1 

la nota 

Agustin, 

proyecto 

estos

■I■11;

I,

ultima restauracion han desapa- 
muchas cosas, la hermosa 

en el grabado y los 
constituia 

San

todo sear calamidades, va- 
mos a hacer en seguida una breve relacion 
de las obras de arte, mas o menos valiosas, 
que aun se conservan para solaz y consuelo 
de los aficionados a las cosas antiguas.

De la Iglesia se 

tuna, la bellisima 

mejor ejemplar de su 

Lima para orgullo de 

miracion de los

y en aquel habia un 

obra de Medoro, 

mil pesos.' l ' I I
1

la tercera y ultima recons- 

truccion de la Iglesia y de gran
Convento, llevada a Cabo a principios de es- 

inattgurado la primcra, 

en el mes de Setiembre 

fue esta vez, como las ante- 
de los movimientos sisml- 

el efecto destructor del tiempc 

La decadencia 

los conventos du- 

pernicioso de la 

en el Pais, y 

funesta intromision del Poder Civil en 

cayeran 

penuria, 

re-

o- 

anadio

rp- 
II

I Ik
I ;I'K,

■ ll’lj 
|jL
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II

un hermosisimo objeto.
Real y costo .30,000 pesos”, 
estilo continua describiendonos, 

detalles y fervoroso entusiasmo, 
llezas del antiguo Templo que 

ron casi todas en 

moto de que veniamos

sustituida en el 

torre central, 5' 

otros de mam- 

si son muy practicos contra lo' 

incendios. en cambio poco o nada dicen at 
espiritu. Habia sido cons^ruida dicha torre 
el ano 1637, siendo Provincial el celebre pis- 
queno P. Juan de Rivera, a quien tanto de- 
ben Iglesia y Convento; y era tai su solidez 
que no pudieron derribarla los mas terribles 
terremotos que azotaron la Ciudad, hasta que 
el ano 1895 la convirtieron en bianco de sus 
cafiones y fusiles las fuerzas gobiernistas, por 
la razon antes indicada, dejandola ta! maltre- 
cha que fue preciso echarla abajo al empren- 

der las nuevas obras.

■ 1

este 

cataclismo, 

dada la triste 

habia quedado la Comuni- 
tomamos de 

■ : "Y es- 

congregados en el claustro del 

no haber lugar seguro en que 
a lo que se habia de tratar, les 

(el P. Provincial, que presidia) los

puntos siguientes. Lo primero que hallando- 
se el Convento totalmente arruinado con el 
formidable temblor, que acaescio el dia 28 de 
Octubre a las diez y media de la noche, y 
todas las cassas por el stielo, sin haber que- 
dado alguna que pudiesse dar reditos para 
el mantenimiento de los Religiosos, y asi mis- 
mo haverse maltratado el trapiche y hornos 
de la Hda. Boca Negra, y rovandose el mar 
algunos canaverales, no habia frutos, ni nie- 
dios con que poder mantener el crecido nu- 
mero de Religiosos. que al presente se hallan 
conventuales en dicho Convento, proponia a 
la Consulta si seria conveniente el que so
lo quedase en esta Ciudad un numero corto 
de Religiosos, y despachar los demas a los 
conventos de la Provincia para que asi vivie- 
sen recogidos en clausura. . .

Despues de esto, ya puede figurarse el 
lector como quedaria tambien la Iglesia, y 
por lo mismo renunciamos a describirselo. 
Pero en medio de Ian enormes danos, algu
nos de ellos irreparables por su valor artis- 
tico, no podemos menos de admirar la en- 
tereza de animo de aquellos buenos religiosos 
que jamas se amilanaban ante las adversida- 
des: eran hombres de mucha fe, verdaderos 
cspiritus fuertes que a imitacion del Santo 
Job sabian exclamar: Dominus dedit, Domi- 
nus abstulit, sit nomen Domini benedictum- 
El Senor nos lo did, el Senor nos lo quito, 
sea su nombre siempre bendito; y empeza- 
ban de nuevo a levantar, tan pronto como 
las circunstancias se lo permitian, lo que los 
cataclismos habian traido por tierra- jA cos
ta de cuantos sacrificios y penalidades, 

solo Dios lo sabe!

Y llegamos a

lienzo de San Agustin, 

que habia costado cinco 

Fue tambien grande el estrago 
la silleria del coro y organo, que en pri- 

artificio y costo eran de lo mejor".

Demas esta decir que despues de semc- 
jante catastrofe hubo que levantar de nuevo 
Convento e Iglesia en casi su totalidad. Es
ta habia empezado a consrruirse al aho si- 
guiente del traslado desde San Marcelo, se- 
gun consta en una nota del "Libro de Cape- 
llanias”, al que antes nos hemos referido, y 
cuyo tenor es el siguiente: "En lunes diez 
“y nueve dias del mes de julio de 1574 afios 
” el muy limo- y Rdmo- Er. Don Jeronimo 
" de Loaysa, primer arzobispo desta Ciudad 
" de los Reyes, puso la primera piedra en el 
" edificio nuevo desta iglesia de Ntro. Padre 
" San Agustin de Lima. Lin ano y once dias 
" despues que nos pasamos a este sitio". De 
como era esta primera iglesia nos ha deja- 
do el P- Calancha un valioso testimonio que 
no resistimos a la tentacion de copiarlo aqui, 
en su parte substancial, porque algo de lo que 
dice, muy poco, por desgracia. se puede ver 
todavia a pesar de todos los pesares que han 
llovido sobre aquella en el transcurso de los 
tiempos. Dice asi el P. Calancha: Fuese 
edificando (la Iglesia) con profundos y soli- 
dos cimientos, como pedia obra que tan le- 
vantada se habia de fabricar, toda de ladri- 
llo y cal, edificio fuerte, costoso y Real. Las 
portadas son de columnas labradas con exce- 
lente arquitectura, muy altas y anchas en 
debida proporcion. La orincipal debajo del 
coro es obra corintia, y la otra dorica, siendo 
las bases y el tercio de la obra de labrada 
canteria. La Iglesia es de tres naves; la prin
cipal y la Capilla mayor es cubierta de la- 
zos de madera, obra sexavada, entreveradas 
con hermosura, grandes pinas doradas po.- 
pinjantes puestas a racimos de oro y azid, 
siendo la cornisa de la mismo obra. Las dos 
naves colaterales son de recias bovedas de 
laceria hermosa. El coro bajo es de boveda, 
y el alto de madera tan excelente, que la 
llama el arte obra de veintidiez, con tai armo- 
nia de lazos. que hace con las pinas doradas

La silleria es obra

Y por este 

con lujo de 

todas las be- 

se convirtie- 

escombros durante el terre- 

hablando.
No fue menos funesto el ocurrido el ano 

ademas de haber arrasado la ma- 
Lima, sepultd bajo las aguas del 

del Callao, segun nos cuenta 
la Historia. Algo de esto da a entender tam
bien una Consulta celebrada en este Con

vento Grande, a raiz de dicho 

para tomar acuerdos urgentes 

situacion en que 
dad. Las siguientes palabras que 
ella. revelan la magnitud del desastre: 

tando juntos y 

Convento, por 

poder asistir 

propusO (--

te siglo, habiendose 

tai como esta hoy, 

de 1908. Y no 

riores, por causa 

cos, sino por 

y por culpa de los hombres, 
del espiritu monastico en 

rante el siglo XIX, fruto 
nueva ideologia que imperaba 

de la 
la legislacion eclesiastica, hizo que 
las Comunidades en tai estado de 
que se abandonaron casi por completo las 
paraciones que exigen conr.rantemente las 
bras de esta naturaleza; a lo que se 
el ano 95 la lucha entablada desde la torre 
de nuestra Iglesia por los coalicionistas 
contra el Gobierno del General Caceres, dan- 
do por resultado todas estas cosas la imperio- 
sa necesidad de proceder a la total restaura- 
cion del Templo en Enero de 1903, por no 
ofrecer ya garantias su estabilidad.

Lo lamentable es que til arquitecto de la 
parte nueva no haya sabido conservar el ca- 
racter y estilo de la antigua Iglesia, como se 
ha hecho recientemente con la de San Mar
celo- Sabemos, si, que dandose cuenta mas 
tarde del error cometido pensaba repararlc, 
en cuanto fuera posible, cuando se continua- 
ran las obras de lo que aun falta por hacei,

ha respetado, por for- 

fachada churrigueresca, el 

estilo que hoy tier.e 

sus habitantes y ad- 

tunstas extranjeros. Es de 
principios del siglo XVIII, y se termino el ano 
1720 segun se lee en la misma fachada, en la 
parte superior de las columnas del primer 
cuerpo. Resistio, por lo tanto, cl gran terre- 

moto del 46.
Otra de las Eyas artisticas que nos le- 

garon nuestros antepasados y llego hasta no- 
sotros en perfecto estado de conservacion, es 
le Sacristia: la mejor sin duda alguna de cuan- 
tas existen en Lima por su amplitud, por su 
elegencia y armonico conjunto, y hasta por 
la riqueza de sus talladuras en maderas es- 
cogidas. Es esta una pieza verdaderamente 
majestuosa y regia, del mejor estilo barroco, 
donde solo se echa de menos el lujoso arte- 
sonado que ha debido tener en sus primeros 
anos, como se desprende del contrato para su 
ejecucion que copiamos. en parte, mas abajo. 
Tai vez haya sido una de las victimas del 
terremoto de 1687, que desaparecio defimti- 
vamente; pues no hemos hallado dato algu.,0 
concreto de tan sensible perdida.

Aunque de menores proporciones, come 
es natural, tiene tambien subido valor attis- 
tico la pieza anterior, o ante-sacristia. por su 
rico artesonado, que recuerda el estilo mude- 
jar, y sus zocalos de finisimos azulejos que 
la circundan hasta una altura de un metro y 
sesenta centimetros, dandole un aspecto muy 
sugestivo y atrayente. Se comenzo la obra 
de estos dos locales el ano 1643, cuando era 
Prior del Convento el infatigable P. Rivera, 
de quien hemos hecho mention en lineas ante-

(Paia
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Talla en madera del esculfor limeno 

Baltazar Gavilan. Siglo XVIII.
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sem calamidades, va- 

a una breve relacion 

ras o menos valiosas, 

>ara solaz y consuelo 

cosas antiguas.

i respetado, por for- 

da churrigueresca, el 

estilo que hoy tier.e 

sus habitantes y ad- 

s extranjeros. Es de 

I, y se termino el ano 

misma fachada, en la 

zolumnas del primer 

tanto, el gran terre-

artisticas que nos le- 

los y llego hasta no- 

5 de conservacion, 

duda alguna de cuan- 

su amplitud. por s>i 

mjunto, y hasta por 

uras en maderas es- 

aieza verdaderamente 

niejor estilo barroco, 

nenos el lujoso arte- 

en sus primeros 

del contrato para su 

en parte, mas abajo. 

de las victimas del 

desaparecio defimti- 

hallado dato algur.o

perdida.

proporciones, come 

i subido valor artis- 

ante-sacristia, por su 

lerda el estilo mude- 

nisimos azulejos que 

.Itura de un metro y 

ole un aspecto muy 

Se comenzo la obra 

io 1643, cuando era 

ifatigable P. Rivera, 

ncion en lineas ante-

11
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se murio antes de ver 

ue son tambien los de

* * * *
(Pasa a la pagina 60)

tauracion han desapa- 

has cosas, la hermoszi 

el grabado y los 

altares, que constituia 

de la Iglesia de San 

sta sustituida en el 

torre central, y 

io por otros de mam- 

y practicos contra lo' 

>oco o nada dicen at 

zons^ruida dicha torre 

jvincial el celebre pis- 

ra, a quien tanto de- 

; y era tai su solidez 

aria los mas terribles 

la Ciudad, hasta que 

en bianco de sus 

erzas gobiernistas, por 

dejandola tai maltre- 

arla abajo al empren-

til
w*-
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cajoneras de la Sacristia. El autor de aque- 

llos fue el fiador de Medina, el ensambla- 

dor Asensio Salas, y el de estas un tai Juan 

Lozano, quienes terminaron su trabajo por el 

ano 1651.— En cuanto a los azulejos de la 

ante-sacristia, trasladamos aqui, por juzgarla 

tambien interesante, csta paitida del Libro del 

Gasto de 1661.

* 60 * *

un cua-

nos

tan lujoso como

esbelto y elegante

cer

quena diferencia.

Citamos por ultimo, para cqncluir de una

los cuadros del claustro principal que

Y aqui damos por terminada esta cotl- 

relacion del Convento e Iglesia de San 

Agustin, que pudieramos ampliar mucho mas 

si el espacio y el tiempo nos lo permitieran. 

Otra vez sera, si Dios lo quiere.

el compromiso de Medina se 

al artesonado de las dos 

dice en el contrato de 

ni de las valiosas

( A o U S t i n O )

vez,

reproducen diversos episodios de la Vida de 

San Agustin, desde su arbol genealogico y 

nacimiento hasta la traslacion de sus sagra- 

dos restos. Son por todo veintiocho, y aun- 

que no puedan considerarse como una mara- 

villa del arte pictorico, suponen un trabajo 

improbo y manifiestan no escasos conoG" 

mientos en la combinacion de los colores. 

Fueron hechos por el artista cuzqueno Basi

lio Pacheco, cuya firma y autorretrato apare- 

cen en uno de ellos, junto con sus insirumen- 

tos de trabajo. Se colocaron donde estan en- 

los anos 1742 y 1746, segiin puede de- 

ducirse con toda certeza por la leyenda que 

lleva el primero.

neral, el bello estofado de sus rostros y

lo mismo que el rico floreado, en 

finislmo, de sus hanitos. Hoy, merced 

gran parte al generoso espiritu del Dr. 

Jose de la Riva Agiiero, se 

en cuanto ha sido posible, a su 

mitivo. Aprovechamos esta oportunidad que 

se nos presenta, para dejar aqui publico tes- 

timonio de nuestra gratitud a dicho doctor, 

por este acto de raecenismo bien entendido 

que tanto le honra a el, y con el cual ha 

contribuido a embellecer aun mas la ya be- 

llisima Sacristia de San Agustin.

Se conserva ademas en la ante-sacristia 

la famosa estatua de La Muerte, tallada en 

madera, "de admiarble expresibn sardonica, 

escultura del mestizo limeno Baltasar Gaviian 

en la primera mitad del siglo XVIII, que fue 

ornamento de la 

ves Santo”.

teresante leyenda don Ricardo Palma en 

tan celebradas "Tradiciones Peruanas".

Entre las pinturas antiguas que han lo- 

grado salvarse de los terremotos, o del pilla- 

je, pues de todo ha habido en esta Vina del 

Senor, solo hemos podido descubrir

dor de Medoro, que esta colocado ac- 

tualmente en la presidencia del comedor, y 

a la Santisima Virgen rodeada de 

atributos.

Otras cosas dignas de mencionarse en es

ta breve resena, son, en primer lugar, ei co

re, hermoso ejemplar del estilo plateres<-O, 

cuyas figuras de medio relieve, que adornan 

los respaldos, Haman justamente la atencion 

por lo acabado de su talia, muy especial- 

mente por la delicadeza con que estan eje- 

cutados algunos de los vestidos: se nota, sin 

embargo, como hemos dicho al tratar de la 

Sacristia, que las hicieron dos manos dis- 

’tintas. Sigue el antiguo General, convertido 

hoy en Capilia del Colegio, mas conocido 

del publico por las bulliciosas elecciones que 

en el se hacian durante el Virreynato y los 

primeros anos de la Republica, que por las 

brillantes actuaciones literarias que alii tuvie- 

ron lugar desde su fundacion. Sin que pue- 

da compararse con el de Santo Domingo, ni 

en amplitud. ni menos en grandiosidad, no 

carece, sin embargo, de cierto valor artistico'- 

la Catedra, hermosamente tallada, los asien- 

tos corridos y adosados a todo lo largo de 

sus solidos muros, con los respaldos de sabor 

plateresco, y el zocalo del presbiterio vesti- 

do de azulejos, tienen un merito indiscutible. 

Como lo tiene tambien el bello cuadro al 

oleo, "obra de pincel romano”, que forma ar- 

co sobre la Catedra, y fue traido de Italia 

por el P. Juan Martin Maldonado el ano 

1657.

De la antigua porteria del Convento, que 

situada denuo del atrio de la Igle

sia, al lado derecho segiin se entra en 

queda otro lindo techo artesonado, sino 

el de la ante-sacristia, mas 

nuestro humilde para-

. Ambos son de la misma epoca, con pe-

"De dier mil y seiscientos y sesenta y 

un azulejos enteros que se compraron a los 

Padres de San Francisco, a cien pesos el mi

liar, y de ducientos (sic) y cincuenta a Li- 

zares a tres reales. . . los cuales se pusieron 

en la ante-sacristia, Sacristia, traspuertas y 

ventanas de ambas piezas. . . y muchos que 

han acomodado en el adorno del Gene

ral, y todos hacen mil y ducientos y veinte y 

nueve pesos y seis reales".

En los llamados respaldos de la Sacris

tia por el Libro del Gasto, con que rematan 

las cajoneras en toda su extension, (fuera del 

vano de las ventanas), hay treintaicuatro 

hornacinas con otras tantas estatuitas de unos 

ochenta centimetres de altura, que reprodu

cen santos y beatos de la Orden delicadamen- 

te estofados y esmaltados de oro. Ignora- 

mos quien haya side su autor, o autoresj 

pues salta a la vista que fueron dos, por lo 

menos, los artistas que las ejecutaron, toda 

vez que la mitad de ellas son de lineas ele

gantes y rostros idealizados, y las demas 

burdas y toscas, y de un realismo tan infan- 

til que llega en 

tesco. Alguna mano profana, por 

criminal, las habia embadurnado a 

pies a cabeza para igualarlas, sin duda, con 

el color del tallado que las rodea; pero cu- 

briendo, barbaramente. bajo esta pintura ge-

ma-

se concluyo hacia el 1651, segiin

■ el Libro de Gastos correspondier.- 

te a esta fecha que hemos visto. Tambien 

tuvimos la satisfaccion de encontrar en el ar

chive del Convento, el contrato escriturario 

de las obras en cuestion, del cual reproduci- 

mos a continuacion parte oe la Consulta (o 

Tratado, como se decia entonces) que cele- 

bro la Comunidad a este proposito el 17 de 

Abril de 1643. Elio nos releva de entrar en 

mayores detalles, y al mismo tiempo damos 

al publico algunos datos curiosos que hasta el 

presente permanecian ineditos... Juntos y 

congregados todos, dice, como lo han de uso 

y costumbre para tratar y conferir las cosas 

tocantes al pro y utihdad del dicho Convento, 

llamados a son de campana tanida, el dicho 

P. Prior dijo a los demas que estaban pre- 

sentes como ya sabiaii, y de nuevo les hacia 

saber, que se ha tratado de hacer en el di

cho Convento una Sacristia nueva, por ser 

poco capaz la que tiene, y que sea mayor y 

de una obra insigne y durable, para lo cual 

se ha hecho la planta por Diego Medina, 

Maestro carpintero, para lo tocante a la Car

pinteria, por haber de ir cubierta de madera, 

y por. Luis Fernandez Lozano. Maestro alba- 

nil, para lo tocante a la albanileria, y habien- 

dolas visto han parecido a proposito con 

ciertas condiciones hechas por ambas partes, 

que se les leyo todas. y conforms a ellas es

ta concertada esta obra: Jo tocante a Car

pinteria con el dicho Diego de Medina en 

diez mil pesos de a echo reales, pagados los 

tres mil y quinientos de ellos para fin de Ma

yo de este presente ano, y antes si llega la 

Real Armada de S. M. de la villa de Arica, 

que se esta aguardando con el Real tesoro.

Y el resto, la mitad para cuando este media- 

da la obra, y la otra mitad para cuando la 

diese acabada, que ha de ser conforme a la 

traza y planta, que es toda de arresones dora

dos y de colores y a toda costa, poniendo 

(el) las maderas y herramientas necesarias.

Y la ha de dar acaoada para de la fecha de la 

escritura en un ano y ocho meses; y porque 

no exceda del dicho plazo se le han de pa- 

gar quinientos pesos mas, y para ello ha o- 

frecido por fiador a Asensio Salas, Maestro 

ensamblador". Continua luego especificando 

minuciosamente el modo como se ha de hacer 

la obra de Carpinteria, la clase de madera 

que debia emplearse, grosor de los cuartones 

y distancia entre unos y otros, dorados de 

los florones, ovalillos y pinjantes, etc., y 

termina haciendo lo mismo con lo respective

la albanileria. Poiiemos todos estos deta

lles para el curioso que quisiere comprobar 

el contrato referido, con lo que existe en la 

actualidad.
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A GUJAS roquenas de rojos ferruginosos que

* pinchan las nubes como espinos de un cac- 

to gigantesco y berroqueno. La roca esta cris- 

pada en una convulsion de epilepsia cosmica. 

En los cuevanos obscuros brillan de blancor 

los fragmentos de nieves desparramadas. In- 

finita majestad de silencio donde se pierde 

el eco de las tormentas. A sus pies, pozos 

de aguas mansas y profundas que solo hue- 

Ilan manadas de huidizas vicunas-

le mencionarse en es- 

primer lugai, ei co- 

del estilo plateresco, 

relieve, que adornan 

stamente la atencidn 

talla, muy especial- 

con que estan eje- 

'estidos: se nota, sin 

icho al tratar de la 

■on dos manos dis- 

General, convertido 

legio, mas conocido 

aosas elecciones que 

el Virreynato y los 

oiiblica, que por las 

•arias que alii tuvie- 

icion. Sin que pue- 

Santo Domingo, ni 

en grandiosidad, no 

rierto valor artistico: 

e tallada, los asien- 

a todo lo largo de 

s respaldos de sabor 

del presbiterio vesti- 

merito indiscutible.

el bello cuadro al 

ano”, que forma ar- 

fue traido de Italia 

Maldonado el ano

Soiariegas 

Laguna, con 

eucalitos, en 

y al fondo, los 

orillas las clasicas 

danzan la dionisiaca 

huifalas chancas de atiplados finales:
erminada esta con- 

o e Iglesia de San 

ampliar mucho mas 

nos lo permitieran. 

quiere.

* ♦♦ *

mansiones bordean el Iago '• la 

sus arcadas y sus corpulentes 

la orilla opuesta Santa Elena 

cerros de Argama. En sus 

comparsas carnavaleras 

kashua, al son de la

OSCAS comarcas de los bravos cutacc- 

pampas. Oleadas de cerros agresivos y 

soberbios. Cada roca asume una actitud Hu

mana que la altura acucia con una sensacion 

de angustia. Angustia del espacio inmensura- 

que petrifica el tiempo y la

emocion. El hombre se siente infinitamente 

pequeno frente a lo imponderable; se com- 

prende ahora, la raiz del animismo indigeaa 

que personifica las rocas 

siones de los hombres 

berinticos.

su cono de

esta colocado ac- 

ncia del comedor, y 

a Virgen rodeada de

de ciclope y cualquf

cargar su colera;

dejar, en

divisa, la ofrenda votiva de

r AS tierras paniegas de Andahuaylas, guar- 

dan una joya preclosa: la laguna de Pacu- 

cha. El primer piano, el pueblecito arbolado 

que guia hasta las orillas una romantica ave- 

nida de sauces meditativos. La superficie la- 

custre muestra tonos finisimos de verdes y 

grises cambiantes, bajo el sol del medio dia. 

Las tierras de los contornos cuyas alquerfas 

y haciendas albean en medio de matices ca- 

lidos de ocres, carmines y verdes profundos, 

cubren el ajedrezado de las faldas. El in- 

menso espejo liquido, apenas si borda un 

debil rizo de menudas olitas. En los toto- 

rales de las orillas, innumera fauna volatil: 

los yanahuicos, negras zancudas de largos 

picos, blancas garzas decorativas y alguiia 

timida pareja de flamencos rosados, las pa

riguanas .

El Apu, senor de estas tierras arrugadas y 

hoscas de Antabamba y Aimaraes, guarda 

cefiudo sus entranas aureas de prodigiosas 

vetas. Siempre la tempestad ronda su cabeza 

er momenta puede des- 

por eso los viajeros deben 

cada apacheta desde donde se le 

su coca.

Sobre hi soledad desolada de la puna, sii- 

i agorero el viento, bajo un sol brillante 

que no calienta. En el confin, oculto su ver- 

tice supremo y dominador, alza 

impolutos cristales, el Pisti.

>ara concluir de 

ustro principal que 

dios de la Vida de 

irbol genealogico y 

icidn de sus sagra- 

veintiocho, y aun- 

se como una mara- 

iuponen un trabajo 

o escasos conoci- 

5n de los colores, 

ista cuzqueno Basi- 

autorretrato apare- 

con sus instrumen- 

on donde estan cn- 

5, segiin puede de

por la leyenda que

LI S t i n

Serpen la senda por faldas empinadas que 

a cada vuelta os muestran abierta la fauce 

de cualquier abismo. Vertigo de alturas y 

vertigo de profundidades obscuras. Las pu

nas de Lliullita desenvuelven sus hondonada.i 

y lomazos salpicadas de lagunas de aguas 

cristalinas a cuyas orillas bandadas de blan

cas huallatas y pariguanas roseas, bogan en 

actitudes hieraticas.

y traspasa las pa- 

a estos berrocales la

a del Convento, que 

1 atrio de la Igle- 

:n se entra en ella, 

ho artesonado, sino 

. an.te-sacristia, mas 

estro humilde para- 

sma epoca, con pe-

Mallmanya levanta su basaltica arquitectu- 

ra de Castillo con sus mil torres almenadas 

de silencio. Los indibs la reverencian y en 

las lagunas hechizadas que custodian sus pi- 

cos, van a consultar por San Juan, si el ano 

sera propicio. Sacrifican auquenidos y cu- 

yes y echan la sangre de las bestias en el 

cristal brunido de sus aguas. Nidal de con- 

dores, Mallmaya, es el dios tutelar de estos 

contornos, donde el jinete chucho de Mama- 

ra senorea las llanuras con su extrana pres- 

tancia de bandolero bohemio. Prestos el lazo 

y la boleadora, atento el ojo y al cinto el 

charango.

LLIULLITA. - Colatambas.

cinco mil metros sobre el nivel marino, la 

raquitica vegetacion punera repta por las 

las manchas grises de musgos y li- 

Enanos cactus laniferos que se con- 

ralas matas de paja brava.
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S A N AT O R I O, por 

Carlos Parra del Riego
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Desde el angulo social “Sanatorio" es 
reclamo valiente y angustioso en favor 

mejor organizacion del Sanatorio

ARA delim 
g**7 son sin dm 

a un viajer 
cios, la mu 

su atencion, y el d< 
los hombres, son of 
mar juicio exacto s 
primer lugar en la 
mentos concurren a 
su situacion local, 
tinuamente con los 
bres, ique diremos 
expresion de un es< 
globo que habitamc 
curopeos enamoradc 
habitantes, especiah 
hasta llamarla el P 
Sin embargo, obligr 
ciones. y conociendc 
tra teas si el concep 
imparcialidad el cu 
lo ha hecho concel 
mas repite el bomb 
timientos y las pasi

■||P
Ik'' I
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en ei a- 

de la literatura mundial y su apari- 
a la produccion peruana. 

Carlos Parra del Riego obtiene con este 
libro un triunfo muy merecido, despues de 

larga y fecunda canipana de escritor 

"conteur" exquisito.

gn E dice comi 
hipocrita, y 
teres muy < 

cierta restriccion. 
mucho tiempo la 
naturaleza. que p 
Si el que acecha : 
los hombres mas 
tumbres y las acc 
modo que por la < 
como por las div, 
los animos, son 1c 
buena viveza qu 
otras partes de / 
su mirada. y aun 
que se advierte e 
muy pronta, y se

S-

Otra de las caracteristicas de este escri • 
tor es que nunca protesta. Lo mismo en la in- 
terviu con un Presidente de la Republica que 
cuando alude a un grave conflicto internacio- 
nal o asiste a una fiesta presidida por la mas 
absoluta frivolidad, su mismo nombre, no de 
intelectual y catedratico, lo empuja a compren
der y tai vez a perdonar sonriente licencias y 
ligerezas. De ahi que todo en Miro Quesada 
Sosa resulta amable, sagaz, discrete. Cuando 
no le agrada algo prefiere escamotear el pro- 
nunciarse sobre ello, puesto que no es obliga- 
torio y hace un mutis humoristico equivalente 
al de los actores o al de los toreros que, apu- 
rados. saltan la barrera... No se deja, pues 
seducir por lo snob, aunque lo describe mara- 
villosamente. Por eso en el pueblo mas remote 
e insignificante cateara la mina de prestigios 
que lo aviven, en los paisajes mas pobres en 
contrara el prodigio de la luz y en los desicr-

un 

de una 

de Jauja. Para quien ha leido “La Monta 
na Magica” de Mann y ha captado el 
biente social del Berghof, el sanatorio 
deado de nevadas montanas; el contraste 
con la disciplina absurda y 
miento que reina en Jauja, es 
solador. Y es que para organizar la vida 
de los enfermos de la peste blanca, se ne- 
cesita haber comprendido lo que significa 
el bacilo de Koch incrustado en una caver- 
na pulmonar, transformando el espiritu, las 
ideas y los gustos de los enfermos, como lo 
habia entendido el doctor Behrens en ei 

Dorf.

fina espiritualidad y delicados trazos. Como 
sociologo, nos presenta un Peru homogeneo. 
integro y nacional, sin los contrastes costenos 
y Serranos que sobre datos geograficos sue- 
len presentarse, con olvido de la umdad del 
alma peruana, hispano-incaica-

■■COSTA, SIERRA Y MONTANA' 

por Aurelio Miro Quesada Sosa

_ ____ ■ '' i en busca del alma 
nacional que nadie podra dejar de aplaudir.

Al describir algunos pueblos, Miro Que
sada ha trazado ademas cuadros de gran va
lor. Su noche de fiesta en Moyobamba es 
magistral, sobria y vigorosamente descrita. 
El ambiente de lea esta esplendidamente enfo- 
cado. Y en general todo el libro ha sido muy 
bien planeado, al tratar de realizar una des- 
cripcion poco objetiva y mas bien interpre- 
tativa del paisaje y del alma de los pueblos 
cuya leyenda y cuya historia es lo mejor que 
pueden captar los viajeros y que antes de 
Miro Quesada muy raros fueron quienes lo hi- 

cieron.
De "Vuelta al Mundo" libro de viajes 

por lejanas tierras, a “Costa, Sierra y Monta
na” hay un gigantesco paso. En el pequeno 
mundo del Peru, Miro Quesada, ha dado la 
vuelta a otro gran mundo del espiritu y de la 
raza. Se advierte que este ultimo libro puede 
servir de base espiritual para una brillante 
“meditacion peruana", ya que Costa, Sierra 
y Montana", es un diario a la manera de 
Keyserling. Le falta darnos a conocer su 
vision del Sur del Peru y tambien del Centro 
(Lima-Junin).—para completar su presentacion 
del alma peruana y de su paisaje.

Miro Quesada ha cosechado dos lauros 
libro. Como peruano, ha cumplido un 

deber conociendo y haciendo conocer 
el Peru verdadero y grande en la historia y el 
espiritu. Como escritor, ha hecho una obra de

I I N libro de dolor, de amor y de jus- 
I I ticia magnificamente escrito, es

' la obra culminante de Carlos 
Parra del Riego. El Sanatorio de Tubet- 
culosos de Jauja pasa a la inmortalidad con 
sus figuras melancolicas, amargadas y tris- 
tes y tambien con sus personajes puros y 
nobles. Con sus medicos indolentes y pro- 
saicos, unos; humanos otros. Con sus mon- 
jitas con sus provisiones de agua bendita 
al rededor de las blancas camas de las sa- 
las del Sanatorio. Con sus jilgueros sobre 
los crisantemos del jardin, con el sol de 
Jauja y con el cielo azul incomparable de 

la sierra peruana.

L STABAMOS casi acostumbrados, 
recibir con 

---- de viajes i 
tos especialmente con 
franceses norteamericanos 
hacer resaltar nuestro atrazo 
tro caracter tremendamente t- 
mal no escaparon ni siquiera 
ciencia que ------ --
el Peru- Pero lo grave 
ademas peruanos empenados 
vincias como si se tratara 
Hay un c*---- ------
no que sin que tenga que 
fia se refiere al atrazo cE 
do que les han puesto, despectivamente 
poblanos y a E —

Miro Quesada 
sistema- Llega con 
pueblo. Se ha preparado previamente 
pecto a su historia y folk-lore. Estudia, 
tata y traza con certeros trazos la fisonomia 
y el alma de la ciudad, con la seguridad del 
que ha comprendido y ha estudiado- PresEn- 
de de los detalles pintorescos que un tunsta 
de tercera clase espiritual anotaria, esto es, 
como estan barridas las calles y como sabe 
el puchero del fondin. En cambio el autor de 
“Costa, Sierra y Montana" traza una verdadera 
guia histdrica y espiritual de los pueblos que

to claro, la imagen
audaz, el parrafo nervioso que 

un pez cromado, en un

Me place — insisto 

neas, dictadas por k. —- 

bro- Mientras realice un 

tinta, vaya este
el quede alojado algo que

a los lectores: 

joven y 

racidn peruana.

62 *

libro debe ser visto desde 
Desde el angulo literario 

Sus retratos, como 
el del Capellan, el Capitan Pantoja, el sol- 
dadito, y otros estan bellamente trazados. 
Su ultima noche de amor es emocionante.

Desde el punio de vista medico, el au
tor desdena la documentacion, lo cual es 
una lastima, pero no quita valor a la obra. 
“La Montana Magica” de Tomas Mann es 
la obra cumbre en este respecto, pero re
sulta atrazada desde el punto de vista cli- 

nico.

tos geograficos o espirituales una fibra, una 
brizna, un atomo de belleza- Con esta riqueza 
temperamental, con esa fuerza del conocimien- 
to, con ese don de la agilidad, se perfilan los 
grandes escritores de todas las epocas- Porque 
Miro Quesada Sosa posee condiciones maxi- 
mas para organizar la equilibrada ponderazidn 
de su literatura: el caudal que le aporta el pa- 
sado. el penetrante aguijon de un pensamien- 

inedita, la metafora airosa 

salta, cuai 

oceano de sutilezas.

— pergenar estas ii- 

la lectura de su ultimo li

estudio de indole dis- 

articulo apresurado para que 
deseaba comuni- 

mi admiracion por este 

autentico maestro de la nueva gene-

s a 
i desconfianza los libros 
referentes al Peru, escri

mala voluntad. Ingleses, 
se empenaban en 
-o material o nues- 
: revoltoso. De este 

a los hombres de 
venian del extranjero a estudiar 

del caso es que habian 
’ 5 en hablar de pro- 

___e-a del Africa Central- 
cierto Diccionario—Geografico perua- 

,._.2 ver con la geogra
de los pueblos, al apo- 

‘e a los 
la cara fea de las poblanas.

Sosa cambia totalmente de 
la buena voluntad a un 

con res
cons-
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en
una

a

I

II

amor 

escrito, 

de

CATO EUGENIO y  CO/TLCWEJ

pOR

las grandes 
parte, o el 
la hospita- 

I en las ca-

S A N AT O R I O, por

Carlos Par^a del Riego

ton para que la levante. 
tono; pero he aqui que . 
instigados por la madre.

No se hallan ni se 
reinos. donde puede ser I

ilo social “Sanatorio" es 

:e y angustioso en favor 

janizacion del Sanatorio 

.en ha leido “La Monta- 

inn y ha captado el am- 

Berghof, el sanatorio rc- 

montanas; el contraste 

ibsurda y con el estira- 

i Jauja. es realmentc de

para organizar la vida 

la peste blanca, se ne- 

rendido lo que significa 

ncrustado en una caver- 

formando el espiritu, las 

de los enfermos, como lo 

doctor Behrens en el

W NO de los caracteres 

Oes
capitales, o 

lujo que cercena 
iidad, en 
sas de los amigos 
Se desprenden con

* *

se tratan.

experimentan delitos atroces en estos vastcs 
tan facil la impunidad con la fuga a paises 

y pueblos que distan entre si tanto, y se caminan centenares de le- 
guas sin tener otros enemigos de temer que las estaciones, los males 
caminos. la escasez y la lluvia- Son compasivos en extremo, y desde 
que se hace publico un delito, todos conspiran a ocultar al reo. a 
disculparle, y hasta a empefiarse en su defensa. Pero su humanidad 
en nada se conoce mas que en el trato de sus esclavos; los visten, cal- 
zan y alimentan bastante bien, segtin su condicion; y apesar de que en

* *

que, sin muchas preguntas, 
Generalmente tienen feliz 
edad graduados en 

y se oyen con 
hace mas respetable es 
sentan en los actos publicos. Esta desenvoltura, hija sin duda del 
mctodo de su educacion, hara tai vez resplandecer en ellos un merito 
que, examinado en el fondo, estribara solo en su buena memoria.

dolor, de amor y de jus- 

lificamente escrito, es 

culmlnante de Carlos 

El Sanatorio de Tuber- 

?.sa a la inmortalidad con 

:61icas, amargadas y tris- 

i sus personajes puros y 

nedicos indolentes y pro- 

nos otros. Con sus mon- 

eisiones de agua bendita 

blancas camas de las sa-

Con sus jilgueros scbre 

el jardin, con el sol de 

do azul incomparable de

ro debe ser visto desde 

)esde el angulo literario 

stra. Sus retratos, como 

Capitan Pantoja, el sol- 

tan bellamente trazados. 

de amor es emocionante. 

o de vista medico, el au- 

jcumentacion, lo cual es 

io quita valor a la obra. 

fica” de Tomas Mann es 

i este respecto, pero re

de el punto de vista cli-

se imponen de los asuntos que 
memoria; se ven jovenes de muy corta 

las ciencias que ensenan en sus Universidades, 
frecuencia actos de mayor lucimiento; pero lo que se 

el desenfado y poca timidez con que se pre-

/TJ E dice comunmente que el hombre es us animal disimulado e 
ii^ hipocrita, y que todos contrahacen su caracter mientras un in- 

teres muy grande los violenta- Con todo, admite esta frase 
cierta restriccion. El mas diestro y politico no puede sostener por 
mucho tiempo la simulacion; es un estado forzado y contrario a la 
uaturaleza. que presto corre el veto en los mementos de su pasion 
Si el que acecha aprovecha los instantes de descuido que tienen aiin 
los hombres mas grandes y dis’mulados. que con observar las cos- 
tumbres y las acciones particulares sacan senas con las cuales, al 
modo que por la diferencia de facciones se distinguen los rostros. asi 
como por las diversas pasiones e inclinaciones s? distinguen las do 
los animos, son los limenos, en general, de buena disposicion, y de 
buena viveza que generalmente los distingue de los habitantes d^ 
otras partes de America. Manifiestase esta en los movimientos de 
su mirada, y aun en la pronunciacion suelta. sin aquella languidez 
que se advierte en Buenos Aires y Chile. Tienen una percepcion 
muy pronta, y se nota en sus conversaciones la peculiar facilidad con

que sobrasele mas entre estos habitantes 
la generosidad; pues sin embargo de que 

la frecuencia de los huespedes, por 
las facultades por otra, hacen gravosa 

la capital del Peru se ejerce con mucha facilidad
i personas para quienes se lleva recomendacion. 
facilidad de sus alhajas; son suntuosos en sus 

oanquetes y prodigos del dinero; lo miran y gastan con la mayor 
indiferencia- Pero este mismo desprendimiento. que contenido dentro 
de sus justos limites, haria el mejor elogio de los limenos, es por des- 
giacia la causa de la mayor parte de sus ruinas. Llevan al exceso sus 
gastos, y lo peor es que. apoderandose este furor de derrochar de las 
clases mas pobres, les acarrea incalculables danos. especialmente en 
los criollos. EL CHAPETON es verdad empieza a viciarse desde que 
llega a Lima, pero debe confesarse que a el se debe el tai o cual arre- 

glo que se conserva en muchas familias. Acostumbraba decirnos un a- 
niigo que habia puesto su estudio en conocer a los limenos:^—El cha- 
peton. decia, viene regularmente a edificar a este pais; pero el criollo 

su hijo queda para destruir, cuanto su padre edified-
En efecto, cuando una casa se halla atrasada se busca al chape- 

Este se afana, la adelanta, y la pone en 
sus hijos acaban con todo, ayudados y aun

ARA delinear con perfeccidn cl caracter de un pueblo no 
son sin duda las mejores circunstancias las que acompanan 
a un viajero- La rapidez con que este debe formar sus jui- 
cios, la multitud de objetos nuevos que a cada paso distraen 

su atencidn, y el doble velo con que se ocultan las interioridades d'' 
los hombres, son otros tantos obstaculos que impiden se pueda for
mar juicio exacto sobre esta parte tan interesante. y que ocupa el 
primer lugar en la historia de cualquier viajero. Si semejantes impedi- 
mentos concurren aun en pequenas capitales y en pueblos que. por 
su situacidn local, no tienen motives de adquirir y de renovar con- 
tinuamente con los frutos de otros paises sus vicios o sus costum- 
bres, ique diremos de Lima, de la opulenta Lima, adonde, segtin la 
expresidn de un escritor. vienen a rendir tribute las otras partes del 
globo que habitamos? ; Que diremos tambien de Lima cuando tantos 
curopeos enamorados y arrebatados por el halagiieno atractivo de sus 
habitantes, especialmente de las mujeres. han llevado sus encomios 
hasta llamarla el Paraiso, elogiando el dulce trato de sus habitantes ? 
Sin embargo, obligados a presentar el resultado de nuestras observa- 
ciones, y conociendo que el menor desliz en esta senda peligrosa arras
tra tras si el concepto de un pueblo entero, expondremos con la mayor 
imparcialidad el cuadro fiel de nuestras indagaciones. tai como nos 
lo ha hecho concebir la atenta observation de aquellas acciones que 
mas repite el hombre, y cuya combinac’on manifiesta sus intimos sen- 
timientos y las pasiones que mas le doininan.

y delicados trazos. Como 

senta un Peru homogeneo, 
sin los contrastes costehos 

)bre dates geograficos sue- 

>n olvido de la unidad del 

□ano-incaica-

un jalon mas en el a- 

jra mundial y su apari- 

a produccion peruana. 

Riego obtiene con este 

jy merecido, despues de 

da campana de escritor 

ito.
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el vestido de los hombres Ame-

LA CORTESANIA, EL EAUSTO

Y LA RIQUEZA

adquiere

1

EL ORGULLO, LA IMAGINACION

Y LA PEREZA
dos mil

il

1

EL

'Frutera" todas las elcc-
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I

I

Esquina de Polvos Azules 

y Sto. Domingo.

I' I

I

>

I
1
i 
i
I
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clones piiblicas toi 
ni chica, mujer u 
por sus amigos. { 
ingeniosas estratac 
singulares que. al 
saciones de las ter 
peligrosos politico, 
se reduce (como e

estos suele haber demasiado motivo para los castigos, el mas riguro- 
panaderia, donde los hacen trabajar y les dan 

quejan de que 
Elios, con el poco castigo. por el

j

sus tratos y fatigan
Son fastuosos. aman 

Lima se 
sonas blancas. 
seda de las mejores fabricas. 
panes finos, y asi todo lo que se ponen.

IN embargo c 
tajan en mu 

bilidad y buena e 
donde desplegan tc

!

I

i

I lib

es lo mas costoso que hay en

' ‘N'l® '-L

so es ponerlos en una 
algunas correcciones. Raros son los esclavos que se 
sus amos los traten con severidad.
contrario, suelen scr consentidos y flojos servidores.

,,Pilar.c6n" de tarrio.

sa. 
pia. 
ciertas concurrencias, asistir 
en otras partes. Se ve 
nes. La juvesfud se corrompe facilmente.

Es indecible lo que ganaria Lima con 
ccger a tanto ocioso y vago como se 
do muchos de ellos a

QUELLA se ejerce, con frecuencia. en muchas y pomposas ce- 
remonias y arengas que se dirigen a los Virreyes. En las que 
suelen hacerse al tiempo de su entrada no se economizan epi- 

tetos, ni se omiten las menores circunstancias que ilustren su fa
milia. por otra parte, una brillante soberbia los aparta de la concu- 
rrencia al Palacio de los Virreyes; se niegan a su obsequio hasta aquel 
punto que no haga reparable si este los distingue o no tiene para con 
ellos cierto agasajo y popularidad que los encanta sobre manera. 
Resalta este espiritu de orgullo en la mania que todos muestran por 
mudar hasta el nombre de las cosas, ampliandolas siempre que con- 
ducen a su engrandecimiento. Asi Haman CABALLERO a todo 
hombre bianco, OPERA a cualquier concierto de instrumentos. AYO 
al maestro de primeras letras. SANTO Y ANGEL a cualquiera que 
tiene alguna apariencia de devocion; y de este modo siguen el niismo 
sistema con todas las demas cosas.

Son dados a los placeres, al juego. y a una vida regalada y ocio- 
Idolatras de las mujeres. casi siempre estiman poco la suya pio
Se ven sujetos de caracter y personas cuyo estado los aparta de 

a ellas sin el disimulo y empacho que 
hombres entregados al juego y otras disolucio-

la sola providencia de ic- 
encuentra a cada paso. aplican 

grumetes de los navios en las ocasiones de levas.

suma, 
rica.

Son ambiciosos por los empleos, y tratan de adquirirlos por cuan- 
tos medios creen oportunos. Aman las riquezas para sus faustos; y 
por eso muchas casas ilustres, despreciando las perjudiciales preocu- 
paciones que hay en la Peninsula, ejercen abiertamente el comercio. 
Sujetos principals se emplean en la mercaderia por menor. con tien- 
dei abierta; y se admiten en el trato y concurrencias de las principales 
scciedades a los maestros de las embarcaciones, y a otros. que no 
deben desmerecer, no se les eleva a tanto en otros paises.

Saben disimular en el trato con los espanoles europeos, a quienes 
Haman chapetones. y se ve cuan poco transpira el sentimiento que 
a veccs tienen de la riqueza rapida personas que, siendo inferiores en 
nac’miento y quiza en capacidad y aptitud, se les prefiere; sufren
la fortuna de estos, y ahogan prudentemente sus quejas. Bien sea
por lealtad o por respeto. en pocas partes se ve mas obedientes va-
sallcs. En la corte de Lima, al modo que en las de Europa, predomi-
na el mismo genio de adulacion y de intriga.

OTASE el genio de la intriga, al que contribuye mucho su 
ieto y su gran viveza, en las ocasiones que vaca 

cualquier empleo que proporcione mando u honor. Se mueven 
entonces todos los resortes de la politica y el favor, hasta para el 
nombramiento de elector de la Llniversidad. en los empleos del Con- 
sulado, en las prelacias del convento. y ultimamente en

AY en Lima toda la politica y urbanidad que se adquiere en el 
trato de una Corte, y los vicios que se le achaean son una cs- 

pecie de veleidad. Los limenos se suelen cansar de lo que empren- 
den, varian de dictamen. y con poca firmeza acostumbran arrepentirse 
de sus tratos y fatigan su viveza trabajos de mucho teson y constancia. 

los trenes y los vestidos ricos, y aunque en 
anda mucho de capa, la llcva de grana toda especie de pci- 

y medias de

LOS EMPLEOSAMOR A

LIsan unas redecillas de hilo finisimo.
Las capas son bordadas, las casacas de 

Las calesas son las mas cos- 
tosas que caben en este genero de carruajes; las que destinan para el 
paseo publico, charoladas, cucstan hasta mil y dos mil pesos. En

■ r

h  ht

I

p

IN

so
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,,Pilar.c6n” de tairio.

!

Ame-

el "Teatro Municipal"
y

se reduce (como ellos dicen) al numero

MAGINACION

>ZA

Ia

al juego y otras disolucio

EMPLEQS

=

su

=
"De medio pelo"

"Tapadas de plalica con un caballero
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clones publicas toma parte toda la ciudad.

hombre, que no se mezcle
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tajan en mucho a las malas.

y buena explicacion, especialmente

£
y i

I

t
i

I
I
!

ingeniosas estratagemas, 
singulares que, al paso

saciones de las tertulias, dan a conocer de cuanto

muy recomendables.

do sobre ellas sus mas preciosos dones.

y atin mas que la fisica perfec- 

Se oye a las mu- 
manifiestan lo mucho

Un paleo en

A A A

Diferencianse estas de los hombres, 
aquellas cualidades fisicas 

las dotes del animo

, y no queda persona grande 
—le con un fervor increible 

Discurrense las mas complicadas e 

- con este motivo antecedentes tan

conver-
son capaces, y cuan 
pero en Lima todo 

uno, esto es, al individuo.

aven- 
en aquellas cualidades fisicas que parecen como 

en el vardn, sino en las dotes del animo y sus propiedaoes 
Al mas ligero examen percibe un observador atento la su- 

un contraste admi- 
sexo en otros pai- 
que el de los hom- 

y

a. en muchas y pomposas ce- 
a a los Virreyes. En las que 
ntrada r~ — ------ ■

istancias que ilustren 
,'rbia los aparta de la 
gan a su < ' 

distingue o no tiene 
los encanta sobre 

ania que todos muestran 
npliandolas siempre 

CABALLERO

a una vida regalada y ocio- 
re estiman poco la suya pro- 
ias cuyo estado los aparta de 

el disimulo y empacho que 
os al juego v otras disoliif-:r,.

espanoles

> transpira el sentimiento 
sonas que, siendo inferiores 
ptitud, se 

emente sus quejas.

rtes se ve mas obedientes 
ue en 
-iga.

particularidad las mujeres. 
tajandolos, no solo 
inculcadas 
morales.

perioridad de la limefla sobre el criollo, formando 
rable y que la distingue de todas las demas de su 
ses. Tienen el cuerpo mas fornido (a proporcion) 
bres; es su espiritu mas sagaz y penetrante; las ideas mas sdfidas 

permanentes; ejercen sobre los hombres un influjo casi general; son 
hermosisimas, agraciadas y tan halagiienas que arrebatan y enamo- 

ran; muestran en sus palabras y acciones cierto senorio y grandeza que 
las realza sobre manera; tienen el alma y chiste de las andaluzas, cun 

otros muchos atractivos, y una facilidad en el hablar que las hace 

Parece que la fecunda naturaleza ha derrama- 

Desde muy temprano des

in la sola providencia de ie- 
-uentra a cada paso, aplican 
ios en las ocasiones de levas.

tratan de adquirirlos por cuan- 
s riquezas para sus faustos;
iando las perjudiciales preocu- 
cen abiertamente el comercio. 
ercaderia por menor, con 068- 
-oncurrencias de las principales 
ircaciones, y a otros, que no 
to en otros paises.

europeos. a quienes 

que 
_ _ en 

les prefiere; sufren 
Bien sea

va- 
las de Europa, predomi-

EL CARACTER DE LOS LIMEnOS

11 que contribuye mucho 
i, en las ocasiones que vaca 
mando u honor. Se mueven 
i y el favor, hasta para el 
ad. en los empleos del Con- 
Itimamente en todas las elec-

jJcIN embargo de tales defectos, veo que sus buenas cualidades aven- 

,ta)an en much° a las malas. Son dulces en su trato, tienen ;»fa- 
bilidad y buena explicacion. especialmente en materias amorosas en 
donde desplegan todos sus chistes y gracias, distinguiendose en esto con

mas costoso que hay en

los Virreyi

no se economizan epi- 
4_- --su fa-

concu- 
obsequio hasta aquel 

..„e para con 

manera.
por 

que con- 
man CABALLERO a todo 
icierto de instrumentos, AYO 
Y ANGEL a cualquiera que 

le este modo siguen el mismo

pliegan todos los resortes de su alma, 
cion de su cuerpo se anticipa la de su espiritu. 
chachas discursos, razones y proposiciones que x

ni chica, mujer u

por sus amigos, parientes, etc. 1

y se oye

que entretienen por mucho tiempo las

peligrosos politicos serian si mudasen de objeto;
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les adelanta cl uso de la razon.
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ELYLA INDUMENTARIA

LU JO

Calesa en los Barrios del Cercado

A

Pero al paso que con
la ruinaa

TAPADASLAS

no

como

!

PASEOSLOS

I
Un hacendado

66

r

-

IG9 N L dest 
Los 

desjarretar 
blicas la c 
tante capa 
no dejan ( 
son media 
representai 
tos. Apia, 
remota la 
ducciones 
mal gusto

la misma Espana, facilmente 
llevan a aquellas muchas ventajas.

que se 
exige, en 
to y atencion que 
por 
muy 
aquel amor y 
idolatran. F.

AS TAPADAS. que ya 
disfraz tenian las mujeres un 

lo atestiguan nuestros comicos, y

nube del manto conciliaban sin peidida de 
de la libertad con la opinion de 
via en la America meridional. I 
panudo guardapie, en c. 
europea, pero conservan

chas person 
los principle 
calculo juic

Decora 
compuestos 
tes de bron 
termedias f 
todos los p; 
San Juan a 
al N- de 1; 
y faldas na 
y le cubre 
divertirse, : 
este variad 
del america 
tadas, baila 
taciturnas

capital.
‘e se 

su caja (is 

de berlinas, tiradas 
muia some -ue.. •montado el calesero, y 

Concurren estos carruajes a los paseos publicos, y

i

li

MM ■b

__
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a la zaga un la- 
t_______ i en ellos sc

i de todos los limenos- Confiin- 
el poderoso; cada uno procuia 

como es consiguiente

cuidadoso esmero procuran taparse aquellas damas“'de7d7 la’cintura arriba, tienen otro no menor por desen- 
desde la liqa hasta la planta de los pies. La mas

nuestras europeas este 
acostumbra insensible- 

la menor novedad, por ex-

la decencia y ostentacion con que pro- 
...1s distinguidas de aquella 

la europea; pero la mayor parte 
diferencian de las nuestras en que i.: --;~ 
ambos testeros a la manera 

mula sobre la cual va

COSTUMBRAN los Caballeros visitarse desde muy tempi ai.v, y ocupan la manana en tratar sus negocios Los mas de e <os 
y ■„Tci?.'.'-. y han estudiado leyes. Anoan

los'ancianos. los mozos llevan tambien su capa en una 
'To muy buen pano. Ecnan- 7g77”pohticos hacia la patilia. y gastan sombreros redondos del 

• ■ ’ —3 es de lo mas exquisite, bien de gra.„,i
bordado en la esclavina.

---1 una ostentacion que no 
imitacion. sea por el mal ejemplo 

sobrcsalir, manifiesta la limena so- 
. En efecto, son costosisimos 

desde la cuna; guarnecenlos de encajes de 
sortijas, cintillos y brazaletes engastados 

en f'

las personas blancas 
con un cintillo, sus 

Con ellos se disfrazan perfectamente; de este 
bailes las que no i....... -------------

a todas aquellas concurrencias en que 
las conozcan.

ordinaria de las mujeres es, por 1 
visitas. Atienden tambien a su 

an corto mimero de senoras, pocas se ocupan 
acostumbrando llamar oficiales de, sastre que < 

se emplean en t_2... 
buen menaje.

^1 — d. ' ■ Una limena de diez anos 'la"conversacion de un hombre bien criado, el mismo respe- 
7-3 una de quince en Europa.

lo comun. mas formalidad y honradez que 
humanas y compasivas. T - -

las ciudades corrompidas, las damas que 
z a su i 

benito. Pero en las damas americanas 
desordenes, y rara vez admiten en sus calesas a quien no sea _' . Puede decirse que mas reina la ni-

Sin embargo, cuando se comparan las ll- 
ccn atencion el espiritu 

Italia y Francia antes de 
se prefieren 

' . La 
ha estado tan radicada en todos aque- 

Lima la mayor degradacion a que pueden ile-

su bucna fama los placeres 
; un aparente recato, se hallan toda- 
Encubriendo sus ahuecados y el can.- 

el dia han variado de traje (pues visten a la 
-n el traje de tapada) con sayas o basquu.as de la misma hechura y tamanos; plieganlas a lo largo con pliegues 

lonqitudinales y transversales, del mismo modo que el manto, con e cual se tapan perfectamente la cara. descubriendo solo la orbita uel ojo. de manera que al mas celoso marido y al mas vigilante pau.e es imposible, cuando no muy dificil, el conocerlas. Adquiere con este ahuecado vestido la figura femenina un volumen tai que no da pie inferir su arte y venir en conocimiento de la tapada, a mei.o., 
voz la fiaura de los brazos u otras semejantes senales den

la manana, ics
i familia y, ex- 

en labores de 
deshacen y re- 

todas aquellas obras y reparos

descu- 
brir los bajos. desde la liga hasta la planta ae ios  pies. La mas re- catada limena descubre sin escrupulo de la mitad de la cana de .,i.s 
piernas. Y por muy escandaloso que parezca a 
traje el uso comun de el en todo el pais 
mente la vista, y hace al fin que no cause 1„ 
trano y chocante que parezca al principio.

.l..j un volumen tai. que 
para interir su arte y venu .eu conocimiento de la tapada, 
que la voz, la figura de los brazos u otras s 
indicios de la persona.

subsisten en Espana, y con cuyo 
velo para sus intrigas amorosas.

el que bajo de obscura

----—’ 5 caballeros visitarse desde muy temprar.o, 
y ocupan la manana en tratar sus negocios.
entienden bien los judiciales, y l.u 

de capa y gorro U-. ------------
redecilla blanca, y el vestido de genero rico 
se d — *
mejor castor, el pano de la capa 
o azul de San Fernando, con be:

Presentanse igualraente las mujeres con 
sc conoce en Europa: y sea por 
o por natural deseo de brillar o 
bre este punto un prurito particular. ,los trajes que usan desde la cuna; guarnecenlos de encajes de ios mas finos y ricos, usan sortijas, cintillos y brazaletes engastados en niedras preciosas. y nada cede a su magnificencia en el apara o de 
las camas y de los costosos ajuares de las casas. Pero los exor i o.r tes gastos a que obliga este lujo. aumentado por el dlfeJent7 ^"'bas poco cuidado con que miran tan costosos adornos, las romer as bas- 
tante frecuentes a los varies pueblos de las cercanias, la precisa asis tencla al teatro. a los toros y a toda clase de diversiones en un pm 
donde los placeres se compran a precio demasiado caro. hace que. en 
Lima, el mantenimiento de una familia principal exponga 
la mas opulenta casa.

ARA que nada falte a
curan portarse las familias mas 
usan tambien de coche a 1_ - - 

sirve de calesas que se 
cerrada, con asientos en 
por una 
cayo. -------------
conoce bien el caracter de presuncion 
dese frecuentemente el artesano con c* . -- -igualar al de mas jerarquia. y como es consiguiente cuando el asubido a tan alto punto. reina mucho d capricho en esta clase de di sion. Se tiene por indecoroso presentarse a pie en el paseo, y

Cuando van de guardapie. traje que usan 
de noche. llevan sombreros blancos , jerezanos 
mantillas y rebozos. 
modo concurren a 1-----
ra diversion piiblica, y 
interes que no

La ocupacion 
templos. y luego sus 
cepto un 
mano. c.. 
montan los vestidos. y 
que se neecsitan en un

estan convidadas, o a cualquic- 
ticnen

i teson con que
_________ Por Europa, en 1 
pierden el respeto al publico y 1 sam- 

sucede asi: disimulan sus 
admiten en sus calesas a quien no sea o su 

marido o su inmediato pariente. 1——- ------- ,
pocresia que el escandalo. u.... - 
menas con las europeas, cuando se examma con 
de beatismo e hipocresia tan difundido. por L. 
su revolucidn, y aun por L 
las limenas. y se conoce que 
practica de los cortejos. que 
llos pueblos, seria en Li....
gar el hombre y la mujer.

Encuentrase en ellas, 
en los hombres, y son 

No tiene para con los hombres todo 
estos las aman, hasta parecer que las

, ___J „ „ 1 ..,. J., -3 <•

reputacion, hacen gala del 
no s

con
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fiesta en las lomas y pampa de los -'Amancaes"
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LOS ESPECTACULOS:

TOROS Y GALLOS

usan

anos 
an

chas i-------

los principios de la opinion.

tadores; 

que

LA VIDA SOCIAL 

LOS SARAOS

paga siete 

nueva-

acerlas.

□lumen tai. c 

ito de la tapada, 

ras semejantes senales den

a mantener calesa 

- -- -1—x (

calculo juicioso, mas de dos mil

Decoran y hermosean aquella 

compuestos de calles de altos 

tes de bronce; cada 

termedias 

todos los 

San Juan

las ciudades de Espana, hay su plaza 

e taros en los tiempos determinadoe

personas se ven obligadas 

Asi

las personas blancas 

con un cintillo, sus 

perfectamente; de este 

convidadas, o a cualquie- 

Jncurrencias en que tiencn

5 es, por la manana, ics 

nbien a su familia y, cx- 

se ocupan en labores de 

astre que deshacen y

aquellas obras y reparos

un cerro

en cuyas colinas 

que le dan el nombre 

extendida alfombra- Concurren alii a 

... ------ .a gente va a caballo, y en

vivos el corazon

can-

de gallos en los dias 

menos confianza que cada uno tiene 

apuestas considerables. Asiste 

es inmenso, y de toda clase de 

. : que tienen por esta di-

espec-

ostentacion con que pro- 

guidas de aquella capital, 

; pero la mayor parte se 

aestras en que su caja es 

aanera de berlinas, tiradas 

lesero, y a la zaga un le

as publicos, y en ellos se 

dos los limehos. Confun- 

eroso; cada uno procura 

guiente cuando el iujo La 

ho en esta clase de diver

pie en el paseo, y mu-

A
cos. 

vense a la 

y calzados al uso del dia, ' 1 

halla larga que sirve al mismo tiempo 

En los saraos ’ ’ 

otro que derivan

su buena fama los placeres 

■nte recato, se hallan toda- 

io sus ahuecados y el cam- 

de traje (pues visten a la 

la) con sayas o basqunlas 

s a lo largo con pliegues 

nodo que el manto, con el 

ubriendo solo la orbita del 

y al mas vigilante padre 

Adquiere con este 

que no da pie 

, a menos

se bailan minues

su origen de los negros. Las

UNQUE el aumento del lujo en muebles, mesas coches tr t 

Vin’ ha, desterrado en muchas partes los dulces y refres- 

uroTeaTd8^ eStO\freCUentes aI9^as casas. Sir- 

europea, a distmcion de asistir los criados bien vestidcr 

y de presentar primero una especie de to- 

a varias personas.

y bailes de escuela espanola, y 

„ - —s personas de distin-

IH IIW|

WJ? N Lima, a modo que en 1

Losintorerosara C°rpda tOrOS en loS tiempos det^rrnZna'dcs? 

dec- A toreros, mas ligeros que osados, tienen la costumbre de 

blicaT^de3 latOr°' 7° embiSte' Cytase entre las diversiones pii- 

hcas la de la comedia, para cuya representacion hay un teatro bas 

tante capaz. Mantienese en ella el buen orden y aseo a pesar de que 

dejan de fumar los espetadors durante la escena; las decoracio i 

son medianas. y los actores bastante regulares. Por lo comiin no* s'e 

os^An rTl QUe 138 qUe 1Iamamos ntagiay de san-

os. Aplaudelas mucho el publico, y es de sentir que parezca todav a 

mota la epoca en que se destierren del teatro aquellas qroseras n-o 

d-.o- que lejos de ilustra-, vician el entedimlen^y’XZn‘°ei

ro procuran taparse aque- 

otro no menor por descu- 

de los pies. La mas re- 

. mitad de la cana de sus 

ca a nuestras europeas este 

ais acostumbra insensible- 

la menor novedad, por ex-

por no apartarse de 

es que se consideran en Lima, por un 

carruajes de esta clase.

i gran capital varies paseos publicos 

sauces y naranjos, adornados con hmn- 

paseo consta de dos calles para coches y dos in

para personas La Alameda que es el mas suntaoso de 

a^S^n Mil3™] ‘‘1 d1 T COnCurrido: y ia estacion desde

al N 1 1[Miguel, el de Amancaes. Este es un cerro situado

al N. de la poblacion y a corta distancia de ella

y aldas nacen y se crian unas flores amarillas 

y le cubren a manera de una 

divertirse, a almorzar y merendar. Mucha 

este vanado cuadro se ve pintado con colores bien 

Jadas^S0^^1 y de unas “plas'm'al

tadas, bailan, retozan, y parecen como desterradas de su esniritn >as 

taciturnas .deas del raeditabundo europeo. P

Antes del ano 1/71 no se conocian en Lima los cafes. En el din 

bora Vdaerl°la s' hp" Concurridos P°r la ™ana temprano, y a la

d L Encuentranse en ellos toda clase de bebidas v 

elados, y cada uno tiene su mesa de trucos o de billar V

’atraviesa mucin d3"3 PdbliCa Para iueg° de Ia Peiota- “ d°nde «

atraviesa mucho dinero; pero entre todas las diversiones las nelens d-

gallos es. la que mas llama la atencion de los limenos I nnJd 

en su regalado animal, se atraviesan 

a estas funciones un juez; el concurso 

gente y el anfiteatro corresponde a la pasion c :' 

vision. Es de figura circular, con asientos y gradas parHosE— 

en el piso principal hay tambien varies cuartos v aaleriTs

ntent^^ulSS1^0 tiemP° deI a™nd° -
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AS procesiones de Lima, parecidas a 
tentacion y solemnidad con que salen las santas

regimiento de 
pero 

dicha ciudad es de 
las cabezas adorna- 

  r  _ a   tarjetas en los brazos y palos

las manos, figurando una especie de batalla, pegandose golpes 
a (

Hlllil ftir

6

■•■OXI

; a 

otros, quienes repetian lo 

. Hacian otros de reyes y reinas, yendo debajo de 
’ ’ i con gra gravedad y mesura 

excitaba la risa. No les falta gracia para bufones a estas pobres gen
re olvidan asi de su esclavitud y presentan varias de las costum- 

olvidan asi de su esclavitud y presentan varias de las costum-

los maestros no tienen la mayor destreza. Muchas damas iiay 

sobresalen en el baile espanol. Los bailes de la gente mas co- 
mun se reduce a movimientos de los pies a compas. introduciendose 
muchos pasos de la escuela Inglesa. En algunos se acompanan con 
movimientos del cuerpo. que suelen ser mas o menos indecorosas segiii; 
el caracter de la persona que lo baila. La variedad de las aamas, 
sus ricos trajes y la peculiar belleza de que estan dotadas, hacen 

muy interesante y apetecible estas boras de pasatiempo.

las de Espana en la os- 
imagenes, 

cuyas andas y blandones son de plata a martillo y de la mayor 

, ademas del numeroso J‘ r'

giosas. Tribunales, Cabildos, etc-, 
pana, se diversifican con todo en

concurso de Comunidades 

con el mismo orden que 
las gracias grotescas

zas que hacen los negros, los que tienen particular aficion a ellas, ya 
por su humor para divertirse, ya por ahorrarse aquellos dias de tra- 

bajo-

Estamos en Lima a la sazon que se verificaba la procesidn de 
Corpus, y pudimos ser testigos de estas particularidades- Componiase 
la procesidn de las comunidades de San Juan de Dios, de los Merce-, 
darios, de la de Agustinos y la de los Franciscanos- Seguian despues 
el arzobispo y el Cabildo, y llevaba el palio la guardia de los alabar-, 
dragones y otro de infanteria- En las demas funciones salen las San
deros del virrey. Ultimamente, cerraba la procesidn un i ' 
tas imagenes, y se reducen a lo mismo con cierta diferencia; 

en esta solo salid la magnifica custodia, que en 
grande riqueza. Asistian los negros, unos con 
das con plumas de gallo, otros con 

en L. .. . „
compas de la musica en los escudos unos 

mismo a su vez. --------- -.
un quitasol con su compania de criados y 

que c— 
tes, que se 
que se c. 
bres de su patria.
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For Max Radiguef
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PASOS DE "MARINERA"
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e verificaba la procesion de 

particularidades. ComponiaSe 

Juan de Dios, de los Merce, 

ranciscanos. Seguian despues 

ilio la guardia de los alabar^ 

"nas funciones salen las san- 

procesion un regimiento de 

con cierta diferencia; pero 

que en dicha ciudad es de 

as con las cabezas adorns- 

etas en los brazos y palos 

batalla, pegandose golpes a 

a otros, quienes repetian lo 

y reinas, yendo debajo de 

con gra gravedad y mesura 

1 bufones a estas pobres gen- 

'sentan varias de las costum- 

entan varias de las costum-
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Tiene el mejor, el mas parejo lote de ganado de raza Ho- 

lando Argentino, procedente del establecimiento Agricolo 

Ganadero, Santa Catalina, de Julio F. Genoud y Hnos. 

(Argentina).
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AREQUEPAY, 

por Alfredo Arispe-

... .

Ilf

I 

ll

. vacas de la Estancia Matazango: “Muneca

y “Chingola”, han batido los records naciona- 

les de produccion lechera, controladas en sus ordeiies, du

rante cinco dias por la Asociacion de Ganaderos del Peru.
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bajan en las minas de Hoschild < 
las salitreras de Tarapaca; en 
de la Joya, en las .cirnas nevadas de plata de 
Cailloma. . . Debe saberse que son cholos a- 
requipenos los trabajadores de los ferrocarri- 
les de todo el Sur peruano y de Bolivia. Son 
cholos arequipenos y son tenderos de todo el

* *

LA MONEDA, 

por Bruno Moll, 

conteniendo lo 

mas avanzado sobre teorias y doctrinas mo- 
netarias, sobre sistemas monetarios y billetes 
de bancos, acaba de publicar el profesor Bru
no Moll Catedratico de Economia Monetary 
y Bancaria de la Facultad de Ciencias Eco
nomicas de la Universidad Mayor de San 
Marcos. No es posible en pocas lineas criti- 
car una obra de tan gran importancia, que 
merece un estudio sereno y metodico. Pero 
tampoco se puede postergar la noticia de la 
aparicion de tai obra en nuestro medio tan 
urgido de estudiar y conocer los problemas 
economicos de mayor importancia. El prolc- 
sor Bruno Moll ex - catedratico de la Uni
versidad de Leipzig, vive entre nosotros ha- 
ce mas de un ano, sin embargo ha llegado a 
dominar el Castellano muy bien. editando su 
libro en este idioma correctamente. Como es- 
pecialista de primera linea, creemos que su 
libro sera bien recibido en las Universidades 
Sud-americanas y por los lectores en general. 
Poseedor de amplia cultura y con un espiri- 
tu franco y abierto, su investigacion tiene el 
merito de la imparcialidad honrada y el tono 
elevado del investigador de valor, todo lo que 
aumenta la importancia de la aparicion de 

su obra.

Sur peruano y en Bolivia en 

pequenos negocios.

El cholo arequipefio no solo requiere un 
canto y un cuento. Diseminados por todo cl 
Peru, por toda America, es una esperanra 
y es un problema que acabara cuando nue- 
vos campos regados reciban su esfuerzo en 
la patria, prodigado hoy lejos.

A ese pueblo cholo, fuerte, peruano hasta 
la medula le dedica Alfredo Arispe un bello 
libro del que se puede decir que esta escrito 
con su propia sangre, como queria Niectzche. 
Es un libro fuerte y grande como el alma de 
los seres que desfilan por el. Arispe 

artista de primera linea como pintor y 
ideologo. Ahora se presenta como un 
tor regionalista pero no por eso menos uni
versal ni humano. Arispe es bianco, es un 
“ccala”, es decir es de la ciudad. Pertenece 

al nucleo bianco de lo mepor y es el, el que 

con sentido de justicia social se va a la cha- 
cra como en sus tiempos de mocedad y nos 
trae una gavilla dorada de su campina mis- 
tiana. Arikepay es un pedazo del alma arc- 
quipena palpitante como un corazon. Arispe 
ha hecho su primera salida por los campos 
de la Mancha, con un exito rotundo y ine- 

recido.

Arequipa es una ciudad blanca. Blanca por 
sus construcciones de lava espumosa, por sus 
amasijos de sillar, por sus casas cuadradas 
como cubos arabes en el desierto. Pero sobre 
todo es blanca por su raza. Hasta sus cholos 
son blancos, o para emplear una palabra are- 
quipena son "ccarosos"... Pero Arequipa con 
todo lo ciudad que es, es campo. Campo fer- 

til, con aromas de maizales y trigales; con 
rumor de llogllas. Ninguna tierra mas fertil 
que la tierra areauipena- Humus sobre el hor- 
no volcan Misti,'capaz de hacer germinar no 
solo germenes sino ideas y sentimientos stipe- 

riores.
Por eso en Arequipa lo grande, lo que tie- 

ne personalidad vigorosa y fuerte es lo del 

campo.

Basta decir que del campo arequipefio ha.i 
salido las decenas de miles de cholos que tra- 

en Bolivia; en 
i los desiertos
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Ganado lechero de
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CATAL iNA

de los seiiores

JULIO F . GENOUD H n o s .

obtienen las mas aliasano recom-

las exposiciones de la Republicapensas en

Argentina.

Carneros dey ove|as o

alia mestizacion de las Corriedale,razas

Romney Marsh, Merino, Caras Negras

y Karakul, procedenles de los mas reputa-

dos criaderos de Chile, Republica Argentina,

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia Romney March

Francia.
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PENNZOIL
El unico lubricante de DOBLE REFINACION

SKSBSiSSSS

90 "/o de economia en desgaste de anillos y pistones. 

de economia en consumo de aceite.
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PURA.DESABOR DELICIOSO Y DE 
HIGIENICAY PERFECTA ELABORACION 
PREFERIDA EN TODOS LOS HOGARg
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