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Tramo initial de la carve- 
leva que parte de Pucal- 
pa a la region de Tivgo 

Maria.

Pefpoleo

r s ya una .' talidad la fcxistencia de 

r petroled en la region oriental del 

territorio peruano, en la zona 

montanosa que comprende el rio Pacbi- 

tea, que con sus aguas forma el rio Al

to Ucayali, el gran rio peruano que al

Azul LfJa.

f
i
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Acrodromo del puerto 

fluvial de Puealpa.

KiD TN

ciones con equipos mecanicos llevados a 

la region desde los Estados Unidos, na- 

vegando por el Atlantico y el Caribe y 

surcando contra la corriente en todo su 

largo el rio Amazonas y los rios Ucaya

li y Pachitea, la COMPAJUA DE PE

TROLED GANSO AZUL Ltda., ha en 

contrado a 1,174 pies de profundidad, 

petroleo cuyas muestras remitidas para 

su investigacion y analisis a laborato

ries especializados de los Estados Uni

dos, han dado los mas altos indices de 

excelencia.

■ •• ■ .

'•A'

conflueneiarse con el rio Maranon da 

nacimiento al Amazonas, el rio mas cau- 

daloso del mundo.

Recientemente, en el mes de Abril, 

despues de varies aiios de trabajo; de 

invertir cuantiosos capitales, de practi

cal- concienzudos estudios geologicos en 

una zona de exploracion que abarca 

9,000 pertenencias de concesion, o sean 

90,000 acres de tierras de montana; de 

construir en plena selva caminos para 

automoviles en red de mas de once ki

lometros; de fuudar nuevos centres po- 

blados y de realizar profundas perfora-
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EXP LOTA PA LA RIQUEZA

PETROLERA DE LA SELVA
a.

DEI PACHITEA, T PAS FOR.

NANDO IAS CONDICIO-

NES DE VIDA DE EA MON

TANA PERUANA, V LLEVA-

RA TRABAJO V PROS PE

RI DAD A SUS HABITANTES.
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Acrodrotno del puerto 

fluvial de Piicalpa.

Sleo

o initial de la carre- 
que parte de Pucal- 
la region de Tingo 

Maria.
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Vista aerea de la zona de perforacion de la 

COMPANIA DE PETROLEO GANSO AZUL 

LT DA. Uno de I os pezos perforados rinde 000 

barriles de petroleo al dia.

Vista del campamento 
*V9 1 de perforacion de ' 
petroleo en la region del 
Pachitea, de propiedad de 
la COMPAEIA DE PE

TRO LEO GANSO AZUL 
LT DA.
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LA CONCESION

en

de Aguas Calientes,

PROSECUCION DE LOS TRABAJOS

LOS TRABAJOS EFECTUADOS

■

Fabica.

r<sf« aereu del puei'tii fbii'iitl de Ai/ii‘is Calieutes

6

Bases de 
la

itiin de Ins torres de pm-foration 
ncesidn petrnlifc,n de la COMPAiflA DE 
PETRODEa GANSO AZUL LTDA.

rea del gobierno naeional. De esta base 

en aviones del Estado en tin recorrido 

de trescientos veinte kilometros al Puer

to fluvial de Pucalpa, situado en el rio 

Ucayali. De este nuerto en embarcacio- 

nes a motor o liidroplano a Aguas Ca- 

lientes, que es el centre de las opera- 

ciones de los trabajos de la Compania. 

De Lima puede liegarse a Aguas Calien

te® utilizando las vias mencionadas en

per-

La COMPANIA DE PETROLEO 

GANSO AZUL LTDA. continua en la 

actualidad sus trabajos. La perforacion 

del primer pozo, hecha con exito com

plete, asegura un rendimiento de petro- 
leo de 600 barriles al dia.

En viaje especial. EXPRESION Tia 

visitado hace poco las zonas de traba- 

jo de la concesibn del rio Pachitea oue 

corresnonden a la COMPANIA DE PE

TROLEO GANSO AZUL LTDA.; ha te- 

nido el agrado de const’tar nersonal- 

mente la seriedad, organ izacidn y efi- 

ciencia con que esa emnresa naeional 

vifine t.mbaiando nara extraer la riqtre- 

za netrolera de la selva peruana y ha 

nodido anreciar. ademas, oue en esos 

trabajos le acomnana la calida simpa- 

tia de los habitantes de los departamen- 

tos orientales. porque comprenden que 

los trabajos de esa empresa, han de 

transformar a corto plazo las eondicio- 

nes de vida de la region oriental, 

llevando a sus habitantes el trabajo je- 

munerativo que hoy les falta y orienia- 

ciones y formas de vida mas a tono con 

las ventajas que la civilization contem- 
poranea ofrece.

5 otore'^dns nor el o’n- 

a 1» COMPANIA PE- 

TROIERA GAMSO A’Z.TJL LTDA. nnva 

la exnlotatidn de neti'61°o en el Pachi

tea. han sido satisfactorianiente corres- 
pondidas por esta empresa.

La concesibn eomnrende 9.000 n.'i'- 

tenencias en la region de1 rio Pachitea 
(90,000 acres). To concesibn esta en la 

actualidad a 567 kihSmetros de Lima oim 

se recorren en la forma siguiente: 247 

kildmetros por la carretera central en 

nutombvil hasta Hegar a la poblacibn de 

San Ramon, donde existe una base ae-

La Compania. de cuvos trnbaios nos 

estamos ocunando,i initio sus labores en 

la zona one le nertenece nor conee- 

sibn del Estado, hace ocho anos. Duran

te el transcurso do ese tiemno ha lle- 

vado a cabo estudios intograles de la 

geologfa y tOnografia de la region: ha 

levant'ado su piano aereo comnleto, tva- 

baio que por primera vez se hace en la 

montana peruana; ha fnndado el Puer

to de Aguas Calientes llamado a gran 

futuio; constru’d^ un camino para auto- 

mbviles en plena selva, camino que par

te de Aguas Calientes a la zona de pcr- 

foracibn que esta en la cumbre de un 

cerro.

Con tendencia moderna ha constr li

do los centres poblados necesarios a los

trabajos que efectiia, dotindolos de to- 

do Jo conveniente a una vida civilizada. 

Se ha instalado una poderosa estacibn 

de radiotelefonia que comunica la ccn- 

cesibn con la oficina central de Lima; 

se han llevado desde los Estados Unidos 

y por la via del Amazonas pesadas y 

modernas maquinarias y equipos de ptr- 

foracibn de la mejor class de The Dri

lling & Exploration Company de los An

geles y Nueva York. Se ha ocupado a 

mas de mil traba,'adores diariamente en 

las epocas de labores algidas, pagando

les muy buenos jornales y dandoles, 
ademas, alimentation, viviendas higieni- 

cas revestidas con telas metalicas, y asis- 

tencia medica gratuita.

El gobierno del Peru teniendo en 

cuenta la importancia y conveniencia 

que tiene para el pais la explotacibn de 

la riqueza petrolera que cohtiene la zo

na selvatica del terrotorio naeional, que 

se tiende abarcando mas de quinientos 

mil kildmetros euadrados, despues de 

atravesar la zona costena inmediata al 

mar y la zona andina qir esta entre la 

cordillera occidental y oriental de los 

Andes, otorgb en 1934 una concesibn a la 

COMPANIA DE PETROLEO GANSO 

AZUL LTDA. una corporation formsda 

en el Peru de conformidad con las leys® 

y reglamentaciones nationales, cuyo di- 

rectorio esta constituido por elemento 

neruano y norteamericano de gran va- 

limento, en el que encontramos al doc

tor Hernando de Lavalle, abogado emi- 

nente del Peru; al ingeniero senor B. 

Pellnv, y al sefior Douglas Fyfe, Vice- 

Presidente y Director residente a cargo 

de los asuntos de la emnresa en el Pe

ru. El senor Fyfe es un competente geo

logo e ingeniero. bajo cuya exnerta di

rection se han llevado a cabo los tra- 

baios de la Compania en la zona de. la 

concesibn netrolifera oue posee en las 

margenes del rio Pachitea.

I.A COMPANIA DE PETROLED 

GANSO AZUL LTDA. es, renetimos, 

una compania peruana mdenendiente de 

las emm-esas potroleras que existen en 
el mundo.

Las facilidades 

biorno naeional :

veinticuatro horns si el tiemno lo 

mite. El viaje ta.mbien puede hacerse 

vuelo directo desde el puerto aereo 

de Limatambo a una de las orillas de 

un rio tributario del Pachitea, distante 

pocos kildmetros

en tres horas de vuelo, viaje que ya ha 

sido efectuando portando material para 

la Compania.

En la actualidad el gobierno del Pe

ru trabaja un camino carretero que uni- 

ra el puerto de Pucalpa con la region 

de Tingo Maria, camino de nenetracibn 

p la selva del que hav terminados mas 

de 41 kildmetros. A la termination de 

esta obra vial, podra, hacerse el viaie 

en automdvil dosdo I-ima a la zona de 

trabaios de la COMPANIA DE PETRO

LED GANSO AZUL LTDA. en dos dias.

I
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de las torrcs de perforaciov 
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> paginas diversos. as- 

raficos del Hospital 
oliclinico de Lima de 

de Seguro Social, cu- 

laicha aceleradamen- 

o en forma que reve- 

iccion de ese organis- 

cargo la aplicaeion de.

Obligatorio, creado
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sobie

drados. Una vez concluido sera 

lo el mejor estahlecimiento hospitalario 

del Peru, sino uno de los mas destaca- 

dos del continente.

por ley para “dar al Peru la p__ 

por el imperio de la justicia social". '"

El Hospital Central y Policlinico de 
Lima, se esta :evantando, como es sa- 

bido, con frente a la Avenida Grau y 

un area de 42,046 metros eua- 

no so-
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AA.EE.

LECHERIAS

UNIDAS

LECHE

MANTEQUILLA

£1.11261 QUESOSV

PASTEURIZADOS

WASHINGTON 870 TELEFONO 11261
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Capital suscrito................

Capital pagado

Reserves y provisiones . .

a

a

1 2000,000.00

8’680,000.00

3’635,923.06
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de ria
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El plazo estipulado es 
tario para el deudor. quien 
cancelar su deuda o < 
amorlizaciones extraordinarias, rebajandose en 
caso la cuota trimestral futura, en la misma 

en que se ha rebajado el ca

S o.

* *

MH fl

Halos c

LECHE f

!JRIZA|
'W

I

♦ 10

L

i en cualquier momento puede 
amortizarla parcialmenle. mediante 

este ultimo 
la misma proporcion 

pital del prestamo.

, comision anual, a los plazos 
que corresponde el siguienle 

cada $. 1,000.00 prestados.

10 ahos de plazo . . . $. 37.05

20 ahos de plazo . . . ,, 25.63 

a 30 ahos de plazo .

estipulado es obligatorio para el Banco, volun-

Efectua prestamos sobre propiedades rusticas y urbanas, 
al 7° 0 de interes y 
10, 20 y 30 ahos a 

servicio trimestral
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i

el Banco, volun- 

r momento puede 

almenle, mediante 

ose en este ultimo 

misma proporcion 

del prestamo.

jsticas y urbanas, 

jal, a los plazos 

jnde el siguiente 

).00 prestados.

37.05

25.63

22.39
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A 1 eV aHacienda
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d e

Un esfablecimiento 

nedero dedicado al 

joramiento de la gana- 

c'eria lech era de les 

valles de Lima

I I e

y al aprovisionamiento 

de leche higienica y pu- 

ra, a los habitantes de 

la capital del Peru y 

sus alrededores.

Sociedad Agri co

Halos de vacas lecheras de raza "Holstein ejnslalaciones de la Hacienda “El Pino' Je la Soeiedod Agricola 

San Pablo, propiedad de los seiiores Alberto, Luis y Andres Canepa.
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LOS ENVIOS DE DINER 

SUBSCRIPCION A ESTA 

TA SE DIRIGIRAN A EN 

PUBLICITARIA EXPRESK 

CHEQUES DE BANCO 

RO POSTAL.

LA CORRESPONDENCI 
BE DIRIGIRSE AL DIRE 

DE LA REVISTA.

DE LAS IDEAS, DOCTF-----

Y HECHOS EXPUESTO 

LOS ARTICULOS FIRM/ 

RESPONDEN SUS AUT

f i
'J.i1 

IL

TARIFA DE SUBSCRIP

AL ANO:

EN TODO EL PER

SEIS SOLES O
EN EL EXTERIOR,

TRES DOLAR=
CADA EJEMPLAR EN

LA REPUBLICA,

UN SOL OR
EXTERIOR,

035 DOLA

BAQU1JANO No. 752

CASA MATRIZ:

Brasil

er ticilicnul Poti vlciiiii

If

Las polizas que emite la "Sud 

Ameriea” contienen todos los 

privilegios y ventajas de los mas 

modernos contratos de Seguros 

de Vida.
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NOS ES GRATO AVISAR A NUESTRA DISTINGUIDA CLIINTELA 
QUE NUESTROS LABORATORIOS FOTOGRAFICOS HAN SIDO

TRASLADADOS AL

1
i®
He

C|. I

PRODUCTORES.REFINADORES Y DISTRIBUIDORES DE

COPIAS. FOTOSTATICAS, AZULES Y BLANCAS 
F010GRAFIA* aerea , comercial  e industrial
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La primera y mas importante 

organizacion de Seguros de 

Vida en el Conlinente.
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JIRON UNION 797
ESQ. BAQUIJANO Y MANT. DE BOZA 

DE NUEVO ATENDEREMOS a 'NUESTROS CLIENTES Y FU- 
TUROS FAVORECEDORES CON LA BUENA VOLUNTAD 0E 
SIEMPRE y  por  cierto  con  mayor  eficiencia  AUN COMO 
DURANTE LOS TRES ANOS ESTABLECIDOS EN EL EDIFICIO

M/1ESE

NUESTRAS IN5TALACI0NES ELECTRICAS MODLRNAS PRO- 
• PUCEN COPIAS FOTOSTATIC AS. AZULES Y BLANCAS, EN EL 

MINIMO TIEMPO

PETRO LEO YPRODUGTOS DEL PETROLEO:----
PETROLEO COMBUSTIDLE-GASOLINAS-KEROSENES 
AGUARRAZ -LIMPIOL-ASFALTOS -ALQUITPAN 
MINERAL-ERE A ROOFING TAR-RINTURA ASFALTICA

REDACCION, ADMIM.

Y DPTO. DE ARM;

Edificio "Entre
BELEN 1039

APARTADO 17 

TELEFONO 37' 

LIMA PERU



. A 1

XPPE/I0

uted I 9 3 9
•f

Li

CLC
»

pd

Expresion
^ES DE

DENES
TERAN
ALTICA flno II Vol. 1 No. 4

I
m in teri'iunpida ij m an ten er in col nine la

*
)

►

RICA
KH

>uros In union de la fam ilia

esc

sil

id

9S

er,

se

3S

DS

S,

de

A

WO No. 1158 f . c.

I 
t

.
1

►
► 

►

I

nportante

de

PRESIDENTS

JOSE ANTONIO DE LAVALLE

DIRECTOR LITERARIO y ARTISTICO:

FABIO CAMACHO

de 

feeha 

expresando a Ids

ARTE, 

LITERATURA, 

HISTORIA, 

OEOGRAFIA, 

TURISMO, 

ELEGANCIAS, 

informaciones  

DE LA CULTURA 

y MOVIMIENTO 

MUNDIALES, 

TEMAS DE 

ACTUALIDAD 

PERMANENTS.

LA CORRESPONDENCIA DE- 

BE DIRIGIRSE AL DIRECTOR 

DE LA REVISTA.

<iue perviva 

diffnidad.

a

tarifa  de subscripcion  

AL ANO:

EN TODO EL PERU,

SEIS SOLES ORO.

EN EL EXTERIOR,

IRES DOLARES.

CADA EJEMPLAR EN TODA 

LA REPUBLICA,

UN SOL ORO.

EXTERIOR,

035 DOLAR.

■JI > . a ...

DE LAS IDEAS, DOCTRINAS 

Y HECHOS EXPUESTOS EN 

LOS ARTICULOS FIRMADOS, 

RESPONDEN SUS AUTORES.

vida material del hombre 

su fortuna personal, 

su patria a la

SU I 

que ano tamos < 

continuadores de la obra 

Miro Quesada 

las pdginas de 

bienes.

~ iu due su-

P<> amar eon tanto ahinco, eon generosidad tan sin par 

bus restos mortales descansan ,ja en Lima, euyas gentes 

morada definitiva, en medio de 

em.oci6n sincera. Nos referi- 

-. e eomo el

REDACGION, ADMINISTRACION

Y DPTO. DE ARMADURA 

Edificio "Enfre Nous” 
BELEN 1039

APARTADO 1760 

TELEFONO 37190 

LIMA PERU

LOS ENVIOS DE DINERO POR 

SUBSCRIPCION A ESTA REVIS- 

TA SE DIRIGIRAN A EMPRESA 

PUBLICITARIA EXPRESION, EN 

CHEQUES DE BANCO O Gl 

RO POSTAL.

tjuesada, y, en r 

sada, ha cumplido 

rante esos eien anos 

elevacion patridtica, <_________

los principtos de la nacioualidad,

EDITORES PROPIETARIOS:

Empresa Publicdaria

« S)glo de aparieidn regular e ininterrumpida coinne- 

inoro el J, de Mayo de este ano 'El Comercio" de Li-

— v * ,( y subdecano de la prcn- 

conmemoracion de un aniversario 

representa para cualquier exis-

-........... de la 7hds
pren-

n a -

tencia un c . • 

calurosa recordacion; 

sa diaria constituye un motive 

cion d071.de ese periodico r 2 .. ’

En ninguna otra actividad 

cionales condiciones directrices, 

prcndimiento, de moralidad, de 

nes, necesidades y problemas de 

nidad que las que se necesitan 

para dirigirlo a traces de

l'El Comercio” de Lima fur,dado

- „> a poco de

en

que cam pea en

- ■ -3 para-

I
* *

sante progreso y de bienestar 

se compara ese ambiente con <1 

naciones europeas.

Nada contribuird mas a h. ae la Jamilla nme_ 

que el reciproco eonocim.ento de sus aspiraciones 

sus necesidades vitales y la compro- 

i'--: ----------- entre los hijos de

a la

RE VI/TA PERU AM A

U
ma, decano del diarismo del Peru

sa de Sud America. La c

de ana centuiia de vida, r----

acontecimiento singi tar merecedor

; pero el ae un organo de la 

----- cvj que enorgullece a la 

se piutlique.

se requieren mas excep- 

de abnegacion, de des- 

a7no7’ por las aspiracio- 

■ un pais y de la Huma- 

para dirigir un diario y 

zma centuria.

el ano 1839 po7' Don 

Manuel Amundtegui, dirigido a poco de su fundacion 

por don Jose Antonio Miro Quesada en un periodo de 

que le acompanara por coz to 

y, posteriormente, por esa fi- 

el Dr. Antonio Miro

Que-

> du

de

13 *

uic re

modesto eslabon de la 

las republicas 

Al servicio de 

de <« 

ducidas 

cas e \ 

tar de 

clones del Viejo Mundo, 

Orients, America debe 

hermanada entre las » 

dida a hacer prevalecer sobre 

los ideates y nor mas democrdtieas 

vida independiente, ideates y normas

"Ids de un siglo de existencia republicana y que les 

de ince-

a la vida material

los vieron pasaz- hacia su

an respeto hondo y de una t

mos a Don Victor Larco Herrera. Nadie eomo el supo 

du,ante su vida derramar a manos llenas mas bondades 

enjugar mas lagrimas, atenuar necesidades de asistercia 

socml colecLva, ayudar las arms, las ciencias. las letras 

piodtgando su fortuna personal en obras que el tomb co- 

77io de su correspondencia.

Dozi

que debe llamarse una i

que la riqueza para, to unico

para hacer el bien, no solo el de los 

esparcir bondades, ayudar y alentar 

senator senderos de superaewn, hacer obra

mas de sesenta alios, en el 

tiempo don Luis Carranza 

gura procer, vigorosa y reetiliiiea, 

Quesada, y, en la actualidad, per don Aurelio Miro i 

siglo de existencia, realizando 

una mision periodistica plena 

consagrada por entero a 'defender 

■ . . de dignidad de justicia

social y de hbertad que han constituido la esencia ne,- 

manente de su doctrina”.

For eso, el pais entero ha reconocido undnimemevte 

to que tiene de admirable y de fecunda para el Peru la 

rida de un siglo de "El Comercio" de Lima, decano 

su prensa, y con motivo de su primer centenario, 

q”? crnctamos co7i exaltacion patridtica

-- j y del espiritu de Jose Antonio 

y Antoziio Mir5 Quesada 

gran diario, nuestros tnejores

dida

ideal de da7' a conocei' a 

y distintos aspectos de las 

mandad aznericaTia.

ser esta revista de7>tro de sus posibilidades un 

union y buen conocimiento <!.• 

que integran el Continente Americano, 

ese ideal esta dispuesta a dedicar parte 

su accion constructiva. Erente a las convulsiones p,o- 

por et choque de las diversas tendencias politi- 

tdeologicas de Europa y Asia, convulsiones cue 

o temprano ensangrentardn nuevamente a las na- 

c07U0 ya esta ocurriendo ezi el 

permanecer unida fuertemente, 

naciones que la coznponezi y deci- 

todas las circuzistancias, 

coz) que 7iaciero7i a la

en mas de un siglo de existencia >epubiicana 

ha perm.tido disfrutar del ambiente de Hbertad

.......... en que vzvezi sus hijos, si 

que impera hoy en las

correspondencia.

Victor Larco Herrera fue un ejemplo de lo 

util. Comprendio eomo nadie 

....wj que debe azzibicioziarse es 

nuestros, sino para 

a quiezi lo necesita, 

generosa

£ « ciaa mater,al del hombre que mas bienes hizo

C e,u con su fortuna personal, se ha extinguido 

para sieznpre y hace poco lejos de 

cozi generosidad tan. sin 

a7> ya en. Litna,

ricana

reales y justas y de 

bacion del buen espiritu que cxista. 

una u otra nacion; y, en esa labor de vineulacion 

pi ensa diaria o periodica le ioca aetivo rol.

“EXPRESION” va a aportur a esa mision la parte 

. que le corresponde. El nnmero 5 de esta revista estard 

icado a la gran nacion amencana, a los Estados Ihzi- 

dos de Norte America, presentsndola en su potencialidad 

"'"terial- Viajar<> el dire^ "EXPRE

SION especalmente a los Estados Unidos y procurard 

captar durante el tiempo y con los medios de que dis- 

ponga, impresiones del ritmo dz la vida de la nacion her- 

mana y del espiritu de que esta imbuido su pueblo en 

lelacion con los hijos de los otros paises de America- 

u esas impresiones las trasladard debidamente ilustra- 

las a las pagmas de su nilmero 5, en cumplimiento de 

aja Rae,3Mj V^ ^ericanista y eomo homenaje 

a la Repub ica American , qu- tap gallardamente rep,e- 

...
tra de arte fotogrdfico de motives peruanos, destina- 

despertar el interes del publico de esa nacion por 

— arqueoloaicos. monumentos coloniales y pai-
da a

los t.esoros arqzzeoldgicos, r’''^...........1

sajes en que es prddigo nuestro pais.

_ _ Numeros posteriores de "EXPRESION" y a we 

que las circunstancias lo permitan, se dedicardn al 

a conocer a sus lectores las palpitation es 

7ia<:tones que coznponezi la her-

d071.de
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EL INCA GAF.CILASO DE LA VEGA
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De un cleo del artiste pintor 

Francisco Gonzalez Gamarra.
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este varon aclmira- 

y su gene- 

-------------"El 

pdginas, las mas

I

vida paradigmdtica dedico 

mente, eus alias virtudes morales f — ;

 “J "" ffrv.n diario de America': 

y defendiendo desde sus

el retrato de D. Jose An- 

i venerable de “El 

de prensa, ijue 

ennoblecedor, a 

sus potenciales fuer-

* *»i< *

(is de sesenta anos de su

l)le por la fuerza de su ....... 

rose corazon, a consolidar la existencia de 

C omercLo" de Lima, enrumbando i ' ' 

alias conveniencias e intereses del' Peril, 

toni ^^n510^' tr"e " eSt" l>,iai"a de honor- <’ 

tomo Mtro Quesada, maestro ilustre de periodistas tronco r 

( omercio de Luna y de una familia de brillante's hombres 

Xiitar ^ai6loriae"ftO‘ Cxi’t,cllci(' rt/ diarismo

del Z-S. fmS

i-- iW^M,

No. 4
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la Culten

P O r

ALEJANDRO D E U S T U A

Dr. Alejandro Deustua
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miento. Solo el conoeimiento de la sieo- 

logia individual puede determinar los 

caracteres de la sicolog’fa de una socie- 

dad dada.

Esa sicologia nos haee conocei' el ins- 

tinto creador, como primer impulse del 

espiritu, ese anhelo incesante de ascen

der a esferas mas elevadas, mas amplias, 

mas coherentes, en donde la libertad 

quede satisfecha; ese elau vital del que 

ha derivado Bergson casi toda su filo- 

sofia.

La sicologia empfrica y cientifica ha 

intentado y sigue intentando el analisis 

profundo de la conciencia para inferir 

la naturaleza y contenido de todo el ca

pital humane que existe en ella y ba jo 

ella. A esa labor responden los tests y 

los laboratorios sicologicos con que la 

cultura contemporanea ha dotado a los 

centres de investigacion.

El sujeto dirige toda su actividad ha- 

cia el mundo exterior antes de reaceio- 

nar sobre si y constituir su propia con- 

ciencia como objeto de su actividad. La 

naturaleza fisica y bioldgica y la vida 

social dentro de ella son los objetivos del 

sujeto, que, en la multitud de imagenes

m refer m i

PeJaqogica

orge Simme; en su “Concepto y 

tragedia de la Cultura”, hace ob- 

servaciones muy interesantes acerca 

de la influencia del medio social en la 

cultura individual, que deben ser toma- 

das en consideracion al resolver el muy 

importante problema de la educacion 

nacional.

Tres factores entran necesariamente 

en la formacidn de la conciencia indi

vidual: el sujeto que actua sobre el ex

terior, el objeto que sirve de fin a esa 

actividad y el medio social ambiente, en 

el que el sujeto encuentra el criterio di

rective de su actividad y los medios pro- 

pios y adecuados al fin que persigue.

De estos tres factores, el primero no 

solo lo forma la conciencia con sus tres 

elementos, el cognoscitivo, el afectivo y 

el volitivo, sino el tesoro de lo subccn- 

ciente, acumulado por la herencia y que 

interviene en la actividad siquica cons- 

ciente. El segundo comprende, no solo 

lo que los sentidos perciben, acumulan 

y disciplinan, sino tambien cuanto la 

imaginacion crea, cediendo al impulse 

creador propio del alma humana. El ter- 

cero esta constiluido por esa atmosfe-

que 
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cesar, 
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las cor 

La ete. 

das c 

tiende 

ante 1c 

que ce 

la vida 

y a la 

infinite 

egoism 

experie 

combin

ra de ideas mas o menos dominantes que 

la historia de la cultura ha tejido como 

una red que cubre constantemente al 

espiritu humano.

El problema de la educacion debe ana- 

lizar la naturaleza e influencia de esos 

tres factores, no solo para resolver teo- 

ricamente el problema de la educacion, 

sino para fijar cada uno oe los caracte

res que de De cevestir, en la practrca, 

una runcion deslinada a organizar y di- 

rigir el movimiento educador.

Un estudio profundo y cientifico de la 

sicologia de cada individuo, servira de 

base al conoeimiento del sujeto en la 

sociedad a la cual se dedica un sistema 

de educacion. Sin esta base toda finali- 

dad y toda coordinacion de ideas, de- 

rivadas de un concepto abstracto-peda- 

gogico, iracasan en la practica, esterili- 

zando esiuerzos mal encaminados y los 

recursos econdmicos puestos a su ser- 

vicio.

En esta materia, como en todas las 

que se refieren a la organizacidn social, 

el conoeimiento positive, exacto y pro

fundo del sujeto, es la base de cualquie- 

ra organizacidn inventada por el pensa-

Dl 22 de marzo de este ano de 193!) cum pl id noventa anos de edad 
el Dr. AlejoiiUro Deustua, uno de los mas esciarecidos maestros de la 
juvemua peruana; maestro por su robusta inteligencia, por su vida 
limpia, maestro por la consecuencia con sus ideas, maestro por su 
am]anidad diddcnca y por el vigor de su obra intelectual.

CaccdraiK o por mas de emeuenta anos; Ex-rector de la Universi- 
dad Mayor de San Marcos; parlamentario que ennoblecid la funcidn, 
el Dr. ucustua es hoy por hoy la figura mas venerable de la inUli- 
gencia y del espiritu en el Dera.

"EA.rKESluN ' se honra en rendir homenaje al Dr. Alejandro 
Deustua y al recordar el noventa aniversario de su nacimiento, true 
con satisfaccion singular el brillante articulo y autografo que ha te- 
nido la gentileza de dedicarle.

11 PCI
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nocimiento de la sico- 

niede determinar los 

cologla de una socie-

o de practicas 

-------J carezca
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pirica y eientifica ha 

intentando el analisis 

ncieneia para inferir 

itenido de todo el ca- 

existe en ella y ba jo 

•esponden los tests y 

jologicos con que la 

inea ha dotado a los 

•■acion.

toda su actividad ha- 

ior antes de reaceio- 

itituir su propia con- 

> de su actividad. La 

bioldgica y la vida 

son los objetivos del 

mltitud de imagenes

que constituyen esas practicas. Pero 

maestros no edu.can; no forman 

conciencia individual,

ideas. Triunfan enton- 

pasajero y lo finite, 

------ J pa,-
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s hace conocer el ins- 

o primer impulse del 

o incesante de ascen- 

slevadas, mas amplias, 

sn donde la libertad 

ese elau vital del que 

on casi toda su filo-

* * * *
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pe i’

ll na 

por ese unico in- 

una conciencia sin moralidad, 

no podia dejar de re-

i y 
ne-

dad civilizadora. esos 

nosotros. Nuestros 

pies profesionales.

que si escapan del tipo dibujado 

Quevedo, no p------

afecto y de la proteccidn c”- — 

Ob.igados por las exigencias materiales 

de la vida, sufren, eon resignacion, las 

hm.taciones de su renta o se dedican a 

otras faenas que les ofrezcan lo que la 

proteccidn social debfa acordarles.

Sin educadores verdaderos, con sim

ples trasmisores de ideas o dc ( 

utiles, es logico que la sociedad 

de verdadera cuitura general v que 

da cual acomode su vida a lo 

aconseja su egoismo mas o nmnos pro- 

nunciado.

En un medio ffsico abrumador por su 

grandeza; dentro de una sociedad for- 

mada por elementos los mas diversos 

con una historia dos veces truncada: con 

un honzonte sin gufa seductor. la edu- 

cacion, solamente podia imprimir uni- 

dad a este conjunto etnico, que vive del 

presente como puede, sin confianza en 

poryenir, imaginando siempre las tur

bulences incesantes de un organismo 

en formacion accidentada.

Greer que ese desequilibrio proviene 

de causas politicas es un error, constan- 

temente demostrado por las tentativas 

fiecuentes de cambios de rumbos en el 

gobierno de la cosa publica. Los directo- 

les pohtmos, sin educacion, han repeti- 

do la historia do los desaciertos cometi- 

dos por sus antecesores. La permanencia 

le la mcultura no ha encontrado reme- 

dio en el cambio de los hombres, en el 

curso de los anos. El egoismo ha man- 

temdo siempre la separacion de los hom

bres y el despotismo de los vencedores. 

El pseudo valor econdmico ha side siem- 

e/la P01jtiC,°’ como el ^dividual, 

en .a practica de las funciones sociales 

Una mtehgencia consagrada a la 

secucion del bienestar solamente- 

voluntad estimulada 

centivo; 

por esas causas,

aun cambiando los hombres 

e importancia de los

esos

forman la conciencia individual, des- 

pertando sentimientos, enriqueciendo- 

los o modificandolos, creando criterios 

eneaminados a descubrir la verdad o a 

apreciarla, a reeonocer y justificar el 

bien, tendencias favorables al anhelo de 

libertad y a la solidaridad de libertades- 

movinuentos, en fin, del alma, q.ie es- 

ten seducidos por los valores ideales cu 

yas encarnacion.es scan feeundos ej’em- 

plos de cuitura individual y social.

Educadores asi, que tengan esa mi- 

sion y que la reaiicen en la practica con 

la abnegacion que infunde una activi- 

no existen entre 

maestros son sim- 

muy mal rentados,

___ J por 

gozan, en la sociedad, del

--------- ..„.i que merecen.

petirse, <--- 

la naturaleza 

gocios.

No menos errdneo es creer que una 

filosofia comun podia alterar esa condi- 

cion humana carente de educacion y ver

dadera cuitura. Las filosofias que tie- 

nen relacion con la conducta, domina- 

das por el prestigio de la unidad, no ha- 

cen mas que ahondarla, tratando de su- 

bordinar a un factor del conocimiento 

ilosofico, todos los demas. Existe un 

doble aspecto en la vida: el dinamismo 

que tiende a explicar la vida por el mo- 

vimiento, y el estatismo, que tiene la

r^sie ractor de imprevision y de in- 

certidumbre hace muy dificil, por la ins- 

tabihdad de lo creado, la conducta hu

mana en la eleceidn de los objetos que 

sirven para satisfacer sus deseos y ne- 

cesidades. No hay teoria que no se des- 

prestigie ante la experiencia; no hay sis- 

tema que no se desorganice ante la elas- 

icidad de la accion que lucha por esta- 

blecer normas en armonia con un me

dio que cambia, sin cesar, no solo nor 

la mfimta combinacion de sus elementos 

smo por las frecuentes rupturas que lo 

imprevisto produce en la atmosfera 

social.

Naturalmente las ideas cambian, sin 

cesar, en este esfuerzo de cada instante 

de acomodar la actividad del sujeto a 

las condiciones del dinamismo objetivo. 

La eternidad de ciertas ideas considera- 

das como absolutas e inconmovibles, 

lende a disiparse, aunque con lentitud’ 

ante los imperatives de ia experiencin’ 

que cede a las exigencias premiosas de 

la vida, que no dan cabida a la reflexion 

y a la espera. Lo absolute, lo eterno, lo 

mfimto son ideas abstractas que el 

egoismo humane abandona cuando la 

experiencia malogra o destruye todas las 

combmaciones fnndadas en la verdad y

dos ;• ----  -

medios mas apropiados p- 

y disciplinar la conciencia 

candos, en armonia con 

nacionales.

Podria remediarse esa deficiencia ab- 

soluta en el conocimiento sicologico del 

educando, si educadores preparados pa

ra el ejercicio eficiente de su direccion, 

tueran capaces de encontrar, por me

dios empiricos, los dates sicoldgicos que 

la ciencia ofrece con exactitud. Pero 

esos educadores no existen. Los que se 

titulan maestros son profesionales que 

se dedican a ensehar las materias que 

se incluyen en la. cuitura; son trasmiso

res de ideas destinadas a conservarse en 

la memoria o a uirigir practicas indus- 

triales o profesionales repitiendo actos

blema pedagdgicu. No hay la c 

que lo diga en muchos anos; 

porque esa expectativa 

pleo de grandes

que, no esperames poseer y que si po- 

seyeramos no creeriamos util emplear- 

Jos en favor de la cuitura nacional; si- 

no porque la, empresa de fijar los ca- 

lacteres sicoldgicos de los componentes 

sociales es de una magnitud casi irrea

lizable.

Estamos, pues, condenados a mante- 

ner escuelas y eolegios sin saber cual es 

la naturaleza sicoldgica de los educan- 

““3,.y> P01j consiguiente, cuales son los 

para modificar 

—a de los edu- 

las aspiraciones

realidad de esas 

ces lo relative, io j 

que se ponen al servicio del egoismo 

la justificar sus ataques.

La ciencia, po • otra parte, limitando- 

se a la descripcibn de los fendmenos o 

encerrandose en el circulo de las de- 

ducciones o inducciones Idgicas, acen- 

tua el escepticismo a que tiende natu

ralmente el sujeto, cuando ve esfumar- 

se el ideal abstracto y siente la urgen- 

cia de alentar a las imposiciones de la 

vida actual.

Surge entonces el imperative del pseu

do valor econdmico, que desacredita los 

verdaderos valoies y halaga todas las 

pasiones con la expectativa de los goces 

materiales que brinda la riqueza. El in

centive de la nropiedad fascina a los 

espfritus y la imposicidn de la fuerza 

para conseguir la riqueza, empuja fatal- 

mente a la violencia, con todos sus de- 

sastrosos efectos.

Estas breves reflexiones dan la me- 

dida de lo que importa el problema de 

la cuitura, que entrana el de la educa- 

cion del hombre cult'o. Es necesario te- 

nerlas en muy seria consideracidn al di=- 

currir acerca de lo que debe ser la cui

tura nacional, aqui, en donde la ciencia 

no ha pronunciado todavia sus observa- 

ciones en nuestro medio social y la filo

sofia pedagogics es tratada como fun- 

cion oratoria.

Muy poco se ha hecho para generali- 

zar los trabajos de sicologfa experimen

tal, que requiere una extension muy di- 

ficil de alcanzar, a causa de los requi

sites que demanda su aplicacidn en vas- 

tisima escala. La ciencia no ha dicho 

todavia lo que es el alma del indio, del 

negro, del mestizo, del bianco y del asia- 

tico inomigrantes. £Cuales son sus ten

dencias, cuales sus aptitudes, cuales sus 

objetivos; que debe esperar de ellos la 

cuitura nacional? Nuestra ciencia sico- 

lOg.ca, desarrollada en minima exten

sion, nada ha diciio que interese al pro-

No hay la esperanza

; no solo 

supone el em- 

recursos econdmicos,

que recibe del exterior, elige las que, u- 

mficadas por el deseo, forman el objeto 

concrete o fin de su actividad. Este po- 

der de eleccion esta de acuerdo con su 

anhelo de libertad; no tiene, como el ani

ma., organizados sus instrumentos de pc 

cion en actitud mecanica perfecta, para 

satisfacer sus instintos. El hombre crea 

sus instrumentos de accion, ejercitando 

la actividad electiva, que opera libre- 

mente, tanto en I.:, formacion de las ima

genes, como en la creacion de los me

dics que respondan, en la accion, al im- 

peno de esas imagenes.

Esta funcion humana ha debido crear 

enormes dificult.ides al sujeto, one ha 

tenido necesidad de veneer en siglos de 

exneriencia constante, al fraves de fra

cases muy numcrosos y de triunfos ra

ms, mantenidos por el habito y perfec- 

cionados nor nuevas exneriencias. Asi 

se han debido constituir las sociedades 

hnmanas en sus diversas modalidades, 

sin cue la historia haya podido descu

brir las vicisitudes humanas en innume- 

rables siglos de lucha por la vida y la 

prosneridad.

El nensamiente ha creado normas que 

auxilian a las generaciones en el movi- 

miento de sus fuerzas. en el medio en 

cue viven v,se desarrollan, seleccionan- 

do sus actividades. en el seno de la in- 

mensa acumulacibn de obletos. creados 

nor los siglos, para satisfacer necesida- 

des de una inmensa diversidad.

, Esta orsranizaeion obietiva no es su- 

iciente. sin embargo, para garantizar 

la feheidad humana. Asi como la natu

raleza fisica, no obstante las leves fi

rns que risen sus fuerzas en accion, es

ta, expuesta a imprevistas catastrofes, 

asi la vida social no cuenta eon la segu- 

ridad de que sus normas, forjadas nor 

el esfuerzo de los siglos, mantendran su 

neipetuidad. Catastrofes sociales se rea- 

lizan, desdenando las nrevisiones huma

nas, para trastomar el orden considera- 

do como estable y aun como eterno pa

ra dar origen a nuevas formas, desti

nadas a substituir a las mantenidas co

mo perpetuas.

Este factor de imprevision

w 
jmh F *
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! NOTA.—El doctor Jose M. Valega, 

en un exceiente artfculo publicado con 

el titulo: iSe plantearon en el Peru Vi- 

rreynal los grandes problemas cultura- 

les?”, en el N9 12 de “Letras”, organo 

de la Facultad de Filosofia, Historia y 

Letras, justifica las ideas expuestas aqui.

corona los esfuerzos de sus sostenedores. 

Todo eso es el resultado de la carencia 

de educacion moral de la clase dirigen- 

te. que mantiene sin modificacion su na- 

turaleza primitiva despues de pasar por 

las capas aereas de una via que condu

ce a una meta profesional y que deja 

sin disciplina moral la actividad prepa- 

rada para un fin puramente economico.

Sin verdaderos educadores, esos es- 

piritus llegan a ser, en las altas esfe- 

ras de la organization social, lo que no 

pueden dejar de ser; fuerzas que solo 

persiguen un bienestar individual.

‘‘Toda reforma pedagogica, dice L. 

Dugas en su libi'o sobre el problema de 

la educacion, es una revolution moral; 

asf es ella, casi stempre, si no exclusiva- 

mente, la obra de individuos, no de cuer- 

pos docentes, la obra de espiritus libres, 

independientes, generosos y abnegados, 

no de representantes titulados y senala- 

dos de la pedagogfa, de sabios provistos 

de catedras”. Dugas se refiere a los que 

se limitan a ensehar, a instruir, dejan- 

do al alma desnuda de toda energia mo

ral, entregada en las visisitudes de la 
lucha por la existencia a los impulses 

primitives de la naturaleza que eligen, 

como esta, el camino mas corto, que 

inspira el egoismo individual.

Esos no son los educadores que de- 

ben formar un institute pedagogico, 

creado dentro de la Universidad y dota- 

do de un personal que responda a su mi

sion individual y social, a la exigencia 

premiosa de asegurar la existencia en 

el poder de una clase superior dispues- 

ta a sacrificarse en bien de la sociedad 

cuyos destines rige.

Ese institute no puede ser otro que 

una Facultad Pedagogica ampliamente 

organizada en la Universidad Mayor de 

San Marcos, que disponga de todos los 

recursos econonucos para desempehai- 

su elevada y patriotica funcion.

Es esa su primera condicidn. Toca al 

pais entero llenarla.
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pretension de explicai-la por el repose. 

Responden a los mementos de movimien- 

to y reposo, que lejos de separarse se 

explican de manera reciproca. Una fi

losofia del dinamismo establece como 

unico fundament.'.; de la conducta el mo- 

vimiento libre y favorece el egoismo y 

la actividad violenta. Una filosofia del 

estatismo parte del repose, como ideal 

y crea la conducta igualmente egoista 

de la conservation de un estado inal

terable. Ambas filosofias se combaten 

reciprocamente, sin comprender que la 

libertad sin la solidaridad de libertades, 

es una libertad contra la libertad; que 

el conservadorismo opuesto a la liber

tad es el establetimiento de la esclavi- 

tud, que corroe la existencia y se vuel- 

ve contra ella destruyendola.

iQue filosofia tendria el poder de 

educar al hombre libre y bueno, que 

estii dispuesto a sacrificarse por su pa- 

tria y por la humanidad? Solo la filoso

fia moral podria aspirar a ese fin. Pero 

la moralidad como sistema filosofico, ca- 

rece de la action eficaz de la obra edu- 

cadora. Se concibe educadores que no 

scan filosofos, como fildsofos modestos 
que no scan educadores.

La filosofia es un poderoso auxiliar 

del educador; pero es la education fi- 

losdfica la que tiene importancia como 

disciplina de la inteligencia y de la vo- 

luntad. iPodria cristalizarse la filoso

fia por la religion? Una educacion re- 

ligiosa contraida exclusivamente a fa- 

vorecer el desarrollo de los sentimien- 

tos altruistas, seria tambien un podero

so auxiliar del educador; pero una edu

cation, con el titulo de religiosa, que tu- 

viere como ideal la transformation del 

hombre libre en un obediente ciego de 

normas inexplicadas o inexplicable®, 

ria tan opuesta como una filosofia 

tatica, que convierte al hombre en 
esciavo.

Son pues educadores verdaderos 

debidamente prerarados los unices que 

pueden llevar a la conciencia national 

el alimento que necesita para constituir 

un organismo progresista en el cual los 

individuos adquieren una felicidad jus- 
tificada.

Pero, 4como adquirir esos educado

res? Ese problema no tiene solution si 

no se limita su numero a los necesarios 

para educar la c'ase dirigente. Es pre- 

ciso convencerse de que la organizacion

en-

e instabili-

estable de la naeion no puede venir si- 

no de arriba, de la esfera en la que se 

encuentran los que dirigen las funcio- 

nes politicas. Los movimientos revolu- 

cionarios, que astienden de las capas so- 

ciales inferiores no pueden constituir 

sino dictaduras dominadoras por intere- 

ses economicos que por falta de cultura 

moi al, provocan nuevas revoluciones. 

Nuestra historia lo demuestra. Hasta 

hoy el Peru no ha contado con un go- 

bierno que abandone el imperio de la 

fuerza y lo sustituya por uno de justi- 

cia firme y duradera.

Esto conduce a la afirmacidn de la 

idea emitida acerca de la necesidad de 

crear, en la Universidad Mayor de San 

Mai cos, una Facultad de Pedagogia, ea- 

paz de afrontar el problema de la edu

cation national, no como si fuera una 

teoria que demostrar, sino como un plan 

derivado del conocimiento exacto de 

nuestros individuos y del medio fisico 

y social dentro del que deben desarro- 

llarse.

La primera cuestion que debia plan- 

tearse seria la de establecer los linea- 

mientos de esa Facultad, dada la gran 

importancia de su fin educador. Una Fa- 

gultad de Pedagogia confiada a profe- 

sionales t'eoricos, sin la experiencia ofre- 

cida por los grandes centres de cultu

ra. que se distinguen por su predilcc- 

cion y su acierto en las organizaciones 

pedagogicas, no llenara su objeto. ; 

compondria de habiles repetidores 

lo que contienen los libros dedicados 

la educacion personal. Con ese sistema 

no se alcanzaria ningun resultado be

nefice; los discipulos serian meros re

petidores de ideas ajenas, incapaces de 

llenar su mision educadora.

La dispersion de ideas sodales y po

liticas en espiritus sin otro interes do- 

minante que el interes economico, 

gendra esa superficialidad 

dad de los partidos politicos, que se sir- 

ven de las formas constitutionales exis- 

tentes en otros paises de elevada eul- 

tura para suscribir planes que no tie- 

nen otro valor que el de medios deco- 

rativos para ocultar propositos que es- 

tan muy lejos de responder a los siste- 

mas politicos que. se preconizan. Orga
nizaciones derivadas del egoismo indivi

dual viven mientras dura la epoca de 

preparation para la lucha, pero que se 

disipan y se olvidan luego que el exlto
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La

I a I a

oi el Inca (larcilaso, 

sangre, su cardctev y 

de su vid a, 

sus escritos, 

y las dotes de imaginacidn y el 

ineonlundible estilo con que los 

cmbeVedo, concurre a hacerlo 

represcntatiro perfecto, adecua- 

do sindtolo del alma de nuestra 

tierra".

Casa, en el Cuzco, donde nacid el Inca Gar- 

cilaso de la Vega. Tai coma la posteridad 

conserva esta reliquia arquitectdnica

* *

e II o

L_ s, para nosotros, una imagen que 

como las de los personajes de los 

cuadros en ciertas fantasias cine- 

maticas, ha ilescendido, al conjuro de las 

evocaciones conmemorativas, de uno de 

los libros alineados en los polvorientos 

anaqueles. La contemplamos en nuestro 

campo visual, retrospectivamente. He- 

cha de carne y lineso. Con sus virtudes 

y sus defectos. En la penumbra de la 

ancianidad, iluminada por la luz del re- 

cuerdo con que allega materiales no

bles para de,jar correr la pluma en la 

homerica epopeya de dos razas forjadas,

La ausencia de sensibilidad en un 

hombre, sean cualesquiera sus manifes- 

taciones y sus actividades, es la muerte 

en vida. Funciona en el, unicamente, la 

mecanica del insiinto con inferioridad 

al irracional. Garcilaso de la Vega, an

tes que docto escritor, es un emotivo, 

sin que ello quiera significar que care- 

ce de galanura en el estilo. Por ella se 

le estima en el diorama de los clasicos. 

Es un emotivo que pasa de la contem

plation infantil, como testigo del ocaso

I' "

I c

sia que en la historia.

Al concepto de que “el estilo es el 

hombre”, asistimos con el Inca Garci

laso de la Vega a la nueva acepcion de 

que “el lenguaje es la raza”. Ninguno 

como el cronista genial pudo volcar, en

de un imperio, al que, en mitad del 

razon siente con filial carino, a la 

cion de su juventud y su madurez en los 

campos de batalla, donde empieza ya el 

ocas# de otro imperio, al que tambien 

siente con filial' carino, y retorna, por 

fin, a la contemplacidn de su propio 

ocaso, senalando csa parabola que arran- 

ca de la tierra peruana para morir en 

suelo espanol. Es la raza de Iberia quel 

vuelvc, remozada. en la raza de Indias.

Su vocacion de cronista, descansando 

ya la espada en la panoplia de su resi- 

dencia cordobesa, es una necesidad sen

timental. Su musa es el amor. Como que 

en la cronologia bibliografica, 1590, es 

el ano que corresponde a la version de 

los “Dialogos de Amor” de Leon Ilebreo, 

como introduecion a la empresa que des

pues de “La Florida del Inca”, iba a aco- 

meter, con los “Comentarios Reales”. 

Insatisfecho el amor con su duracion Hu

mana se desborda en nuestro heroe de 

esa latitud, al divino amor de los amo- 

res, ordenandose religiose.

El amor, sea de la tierra o del ser, no 

vive ni se alimenta solo de si mismo. No 

es metafisico. Reclama, para engrande- 

cerlo, ampliando sus coordenadas senti

mentales, si es la naturaleza, de ver re- 

flejada en ella, a la humanidad. Es el 

mito de Narciso que se multiplica y se 

hace complejo universal, viendose her- 

moso en la hermosura del agua y del 

paisaje que la rodea. Si es objeto hu

mane el de nuestros amoves se desbor

da el elogio encontrando en la imagen 

perecedera la imagen de la naturaleza.

La emocion del paisa.je. La emocion 

social. La emocion de la fe. Todo lo 

siente el Inca Garcilaso de la Vega, con 

un fervor, pletorico de vida, que se tra

duce en sus narraciones, y que lo hace, 

a veces, ser mas poeta que los poetas, 

dandonos en una frase, como si fuera 

un poema de un solo verso, la emocion 

del creador. El agua. La piedra. El hom

bre. Todo es motive de inspiracion para 

este genio que cumple el aristotelico pre- 

cepto de que hay mas verdad en la poe-

estilo, la del espiritu. El Inca Garcilaso 

aduna ambos valores. Y esto nos condu

ce a la busqueda. en sus escritos, no 

tanto de lo que pueda ser verdad his- 

tdrica, que otros exeg’etas con mayor 

autoridad que 'losotros, han esclareei- 

do, sino lo que es sentimiento propio. 

Talla moral y sentimental del autor.

D e

o rin 11

al calor del sentimiento, en una sola. Asi 

hemos mirado, en estos dias, al Inca 

Garcilaso de la Vega, encorvado sobre 

sus papeles, y desvinculandolo de su 

obra capital, lo observamos en la uni- 

dad humana, donde el genio deja vibrar 

su emocion, ajeno al testimonio de la 

letra que sin embargo la recoge con esa 

plenitud emotiva que comunica hondo 

patetismo aun a los capitulos 

cuales la razon nos obliga a 

que el autor de los “Comentarios Rea

les” se apoya en el ditirambo para 1 ra- 

zar las paralelas de su trayectoria vital.

Por eso, la intuicion, que esta mas 

cerca del sentimiento que de la inteli- 

gencia, es un derrotero que nos lleva 

mejor al conocimiento de los hombres 

que sus letras o sus obras, porque el co

nocimiento es la clave de la conducta. 

Un hombre que ha desvirtuado las le- 

yes inmanentes de la vida, aunque su 

obra alcance relativa fama, no puede 

ser un arquetipo que se indique a la me- 

ditacion de las generaciones que Henan 

la posteridad. Ea consecuencia, toda ex- 

presidn humana, debe ser, un manantial 

del que brofe, antes que la belleza del

emocion
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La imponente cresteria sugiere al In

ca Garcilaso de la Vega esta oracion, 

que da, en la hiperbole, sn magnificen- 

cia. Es la misma nieve que habria de 

motivar, mas tarde, en otro mestizo, 

Mariano Melgar, una elegia profunda en 

el yaravi que es poesia eminentemente 
peruana:

■

el anfora de un idioma hecho para to- 

dos los contenidos espirituales, el vino 

generoso de su emocidn peruana. Vale 

decir indigena.

La raza se manifiesta por testimonio 
del Inca Garcilaso en este maridaje del 

idioma y del senrimiento. Asoma el mes

tizo, como lo subrayan cuantos han aco- 

metido el enjuiciamiento de su vida y 

de su obra, en grade superlative. La 

emocidn de la raza, que la tiene clava- 

da en el pecho que vistio la armadura 

de los soldados de Felipe II y don Juan 

de Austria, da mayor fuerza y vigor a 

sus narraciones. Se siente espanol y se 

siente peruano. Es, por excelencia, la 

primera personificacion del hispanoa- 

mericano. Nucleo su cuna del indigenis- 

mo y de la espanolizacidn que todavia 

se uenuncia en muchas expresiones de 

nuestra arquitectura, de nuestra orga- 

■ nizacion social y de nuestras letras, Gar

cilaso de la Vega resume las virtudes 

ejecutivas de ambas razas. Siente la 

emocidn de la historia no con esa idea 

geometrica de la cultura que el descu- 

brimiento impuso a la mentalidad del si- 

glo XV, sino con ese caracter universal 

que la hace anticiparse al future con- 

virtiendole en un precursor de la poe

sia de nuestros tiempos. No mas se vol- 
veria a hablar para lo grande, en que- 

chua. Pero la dulzura de expresidn ha de 

meta- 

o mo-

■A

[I

Y es el agua, tambien, el numen del 

cronista como del poeta, ambos influen- 

ciados por las fuerzas teluricas de su 

indoespanolismo. A Garcilaso debemos 

mejor aquella leyenda de los fundadores 

del llorado imperio que surgen del a- 

gua, como todos los mitos de la anti- 

guedad clasica, para ser dioses tutela- 

res. El agua, elemento creador, da la 

vida al mundo. Y del gigantesco cuen- 

co mas alto de la Madre Tierra colmado 

de agua, nacen Manco Capac y Mama 
Ocllo.

I,a puerta de Santa Catalina, en la Mezqnita 
<:e Cordoba, tnmediata a la que da aeceso al 
luffar donde Se eneuentra la, Capilia de las 

A nimas o del Inca Garcilaso,

Subiendo la graderia de Ollantaytam- 

bo, sentimos una de las mas grandes 

emociones de nuestra vida, emocidn que 

se hizo poderosa, y se tendid como una 

flecha hacia los siglos, contemplando, 

desde su cumbre, aquella otra cumbre, 

en cuyo perfil, aparece la “piedra can- 

sada”, que misleriosos acontecimientos 

dejaron en mitad del camino. “Muchas 

de ellas llevaron de diez, doce, quince 

leguas, particularmente la piedra, o por 

mejor decir, la peha, que los indios Ha

man Saycusca, que quiere decir cansa- 

da (porque no llegd al edificio) sabe 

que la trajeron de quince leguas de la 

ciudad, y que pasd el rio de Yucay, que 

es poco menor que el Guadalquivir- por 

Cordoba”. Hay un hondo panteismo en 

la delectacidn con que el Inca Garcilaso 

se goza trascribiendo la descripcidn de 

las piedras que ha visto y que son como 

acotaba el Padre Acosta, “tan grandes 

muchas piedras de estas pulidamente la- 

bradas, que seria cosa increible si no se 
viese”.

El lenguaje de las piedras que, como 

decia Anatole France, son las prim eras 

letras de los hombres^, aparece aqui al 

traves de titanica escritura. En esa atri- 

bucion humana a lo inanimado hay un 

profundo misticismo que a Garcilaso, 

en la tarde ya de su vida, debio agra- 

darle como un deliquio. Es la sensibili- 

dad que mira en la naturaleza un re- 

flejo de la propia vida. Como en la fi- 

losofia del asceta de la Imitacion de 

Cristo parece deeirnos que no es la am- 

bicidn materialis'a la que da tregua al 

espiritu y colma sus anhelos. De cielo, 

mar y tierra estan hechas todas las co- 

sas, e inclusive la humana arcilla, y fue- 

ra de nosotros nada nuevo encontra- 

remos. Por eso el sentimiento, que en- 

cuentra en la piedra cansada una re- 

signacion de la naturaleza ante los mis- 

terios inescrutables y divines, es la ve

na por donde discurre el alma, como rio 

de aguas profundas, hacia la eternidad 

del morir.

La historia, entonces, se torna en poe

sia. Es que las fronteras de la realidad 

no consuelan la sed de infinite que el 

alma siente en la cont’emplacion del 

mundo y de la propia vida. De la emo- 

cion de la raza dispara su anhelo hacia 

la emocidn del paisaje. Es el poeta que 

existe en todos los hombres el que, an

te la proximidad de la hora suprema, 

siente la fuerza irresistible de proyec- 

tarse al universe. Precursor de esa se- 

mejanza que posteriormente han en- 

contrado muchos iiridas entre Roma y el 

Cuzco, el Inca Garcilaso de la Vega, es

cribe: “Tiene calles anchas y largas, y 

plazas muy grandes, por lo cual los es- 

panoles, todos en general y los escriba- 

nos reales y los notarios en sus esCritu-' 

ras publicas usan del primer titulo; pcr- 

que Cuzco en su imperio fue otra Roma 

en el suyo; y asi se puede cotejar la 

una con la otra, porque se asemejan en 

las cosas mas generosas que tuvieron”. 

“La primera — continua — y principal, 

en haber sido fundadas poi- sus prime- 

ros reyes. La segunda en las muchas y 

diversas naciones que conquistaron y 

sujetaron a su imperio. La tercera en 

las leyes tantas y tan buenas y bonfsi- 

mas, que ordenaron para el gobierno de 

sus republicas. La cuarta, en los varo- 

nes tantos y tan excelentes, que engen-
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La puerta del Puente sobre el rio Guadal
quivir, en Cordoba, la ciudad que, por su 
semejanza con la urbe nativa, buscara el 

Inca Garcilaso de la Vega para morir.

filtrarse, en mas de un artista, 

morfoseandcse en musica, letra < 

tivo plastico.

El amor a la ciudad eterna del mun

do, surge del relate del Inca Garcilaso 

en aquella descripcidn del indio que, 

rumbo al Cuzco, saluda, al que regresa, 

con mas respeto porque le juzga supe

rior a quien todavia no ha merecido ese 

honor. Descubrimos, en esta sensibili- 

dad social, la misma idiosincrasia de 

nuestros tiempos de mirar con asombro, 

en la provincia, al que retorna poi- pri

mera vez, de la capital. El real comtn- 

tarista se goza en estos detalles y abre, 

para nosotros, los peruanos, una pers- 

pectiva que no debemos olvidar. La de 

quo nuestro orgullo racial y native no 

puede quedar satisfecho si carece del 

conocimientc de la tierra incaica. 

solamente por ios tesoros de su litica 

arquitectura, sino, sobre todo, por la 

belleza de su panorama. La sierra es 

maravillosa de encanto al traves de sus 

multiples accidentes y en la caracterolo- 

gia de sus natives. Quien no ha visita- 

do esos parajes no conoce al indio como 

le conocemos cuantos nos hemos acer- 

cado a la majestad del paisaje, cuya nos

talgia inspira, al Inca Garcilaso, pagi- 

nas vibrantes y de un colorido asom- 

broso. Es un paisajista de la pluma. Con 

un sentido plastico de la descripcidn, al 

modo de Goethe que, en su lenguaje 

sabe combinar tan bien los matices co

mo un pintor en la paleta, eterniza lo 

que ha visto y recuerda, vivamenfe, pa

ra engrandecei- :-u gloriosa vejez, como 

el londo de su propio retrato.

“Al levante tiene por termino — des

cribe geograficamente al imperio — a- 

quella nunca jamas pisada de hombres, 

ni de animsles, ni de aves, inaccesible 

cordillera de nieves, que corre desde 

Santa Marta hasta el Estrecho de Ma

gallanes, que los indios Haman Ritisu- 

yu, que es bandr de nieve”.
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La vaza y el paisaje. Sobre el cuadro que offeee la  
el panorama que le rodea, reeortan su silueta eotos m'dios7'plenosHde 

y de serena alegria.
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(De la pagina 20)

drai'on y con su buena doctrina urbana 

y militar criaron”. De la exaltacion na- 

tiva, alcanza, en su arranque descripti

ve, al panorama y dice “El Rei Manco 

Capac, considerar.do bien las comodida- 

des, que aquel hermoso valle del Cuzco 

tiene, el sitio llano, cercado por todas 

partes de sierras altas, con cuatro arro- 

llos de agua, aur.que pequenos, que rie- 

gan todo el valle y que en medio de el 

habia una herim.sisima fuente de agua 

salobre para hacer sal, y que la tierra 

era fertil, y el a,ire sano, acordd fundar 
su ciudad imperial en aquel sitio, confer- 

mandose, como ciecian los indios, con la 

voluntad de su padre el sol, que segun 

la sefia que le did de la varilla de oio, 

queria que asentase alii su corte, por- 

que habia de ser cabeza de su imperio”.

jUn poema en prosa! Que se le sien- 

te al asomar, por vez primera, el pere

grine al “omblig.i del mundo” donde ad- 

vierte que, como la varilla de oro del 

mitologico hijo del sol, se hunde su co- 

raz<5n en la tierra para fundar alii, de 

nuevo la ciudad que sueha todo mortal. 

Y otro poema que se transporta a los 

linderos del humano amor es cuando re- 

cuerda el arte de la musica en la que- 

na al relatar el episodic del capitulo 

XXVI en el libro segundo de los “Co- 

mentarios Reales’ que dice: “Un espa- 

hol topo una noche, a deshora, en el 

Cuzco, una india que el conocia, y que- 

riendo volverla a su posada, le dijo la 

india: Senor, dejame ir donde voi, sa-

» $ * *

pura, en el erisol de su propio corazon, 

de dos razas que ya no quieren ser la 

de los vencedores y la de los vencidos. 

De dos razas que son, unicamente, hu- 

manidad. Aquelias sentencias del Inca 

Pachacut.ec son por su fuerza y su sa- 

biduria, salomdm.eas. Como la de que “el 

que procura contar las estrellas no sa- 

biendo arm contar los tantos y nudos de 

las cuentas, digno es de risa”. La risa, 

en el indio, es a veces un sig-no de me- 

nosprecio. Tiene iodo el enigma de aquel 

secreto de vida que inspirara el espan ol 

vecino de nuestros tiempos, cuando a- 

consejaba, “sonreir ante uno o dos, reir 

uno solo y llorar a solas”.

Y llegamos al final de estas margina- 

ciones con que hemos querido interpre- 

tar el cuarto centenario del Inca Garci- 

laso de la Vega. Nada mas oportuno que 

hacerlo con las ultimas palabras de sus 
“Comentarios”. Palabras que suenan, 

como una advert encia amarga en algu- 

nos oidos de la raza que el bastardo 

criollismo sacrifieara en luchas intesti- 

nas, que Humboldt tradujera en ese 

mendigo sentado :-obre un banco de oro. 

“Y con ser la tierra tan rica y abun- 

dante de oro y plata y piedras preciosas 

—concluye el real cronista como si -es- 

cribiera siglos despues — como todo el 

mundo sabe, los naturales de ella, son 

la gente mas pobre y misera que hay 

en el universo”.

bete que aquella flauta que oyes en 

aquel otero me llama con mucha pasion 

y ternura, de manera que me fuerza a 

ir alia: dejame por tu vida que no pue- 

do dejar de ir alia, que el amor me lie- 

va arrastrando para que yo sea su mu- 

jer y el mi marido”. Mas bello roema 

erotico no se en-.-uentra en la literatura 

clasica del viejo mundo. Es el amor per- 

fecto. Ese amor que no se donjuaniza y 

que anticipa, en r.iglos, la concepcion de 

la ciencia moderna. Que va a la mono- 

gamia como resultante del unico v ver- 

dadero amor. Se encuentra todavia, so- 

bre las convenicneias sociales, en los • 

poetas del mesti/.aje, como el creador 

de los yaravis que muere, identificado 

con el de la libertad y de la patria, por 

un solo amor. Lo hallamos en la poe- 

sia que recorre, al ritmo de la musica • 

dulce de las cumbres, en toda la sierra, 

como ese trozo del cual es testigo, el 

suelo ancashino, on dialogo de amor que 

invita:

Me.zqtiita de Cordoba. “Prodiffioso bcsiiue de columnas de mdr- 
inol, porfido y jaspe, que se entrelan'n y multiplicari en naves 
in-nrinierablss’1 donde descansan los restos mortales del f/enial 

cronista indoespo.nol.

Pero no es solo la poesia. El Inca 

Garcilaso de la Vega labra, para lo ve- 

nidero, la filosofia del imperio. Ideali- 

zada, tai vez, por esa lucha que se de-

“Vamos detras de aquella montana.

Y alii nos amaremos.

Si falta que comer,

te dare trocitos de mi corazon.

Si no tienes que beber, 

mis lagrimas calmaran tu sed”.
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la cabeza esta tocada 

El personaje 

tanto androgi- 

a la borgonona

pop

o existen doeumentos iconografi- 

cos conocidos del Inca Garcilaso 
de la Vega; resulta dificil por lo 

mismo precisar Jos rasgos que haya te

st ^e*

c-uzquena) hace alusion 
conservado ] 

tes, que representa a i 
pie que sostiene en la 

con esta inscripcion: '‘Historia d- 
Florida del Inca” y mas abajo: “A. hP 

mez de Tordoya de Vargas Cordova”, 

uno de los parientes prdximos del cro- 
.lista. Cossio cree que este personaje 

puede corresponder a la semblanza de 
Garcilaso. No nemos tenido ocasion de

ref

nido el historiador.

Entre los cuadros de la Seccidn Colo
nial que posee el Museo Arqueoldgico 

de la Universidad del Cuzco, existe li

no de gran tamano al oleo que represen

ta a tin guerrero medioeval vestido con 

armadura de hieiro y cota de malla, en 

espectacular actilud. Con la izquierda 
embraza una rodela y con la diestra em- 

puna el porno de la espada en actitud 
de desenvainar;

con un yelmo plumado. 
tiene una expresidn un 

na, fuera de los Ligotes : 

y una mosca por debajo del labio in
ferior.

En la parte superior derecha del lien- 

zo se lee una inscripcion: Garcilaso de 
la Vega. ^Sera este el retrato del his
toriador?

Doctos historiografos han declarado 

apocrifo el lienzo y su juicio negative se 
basa en el arguinento de que el perso

naje no es si no un San Miguel aptero 

al que se le han adicionado las pilosi- 

dades faciales. Pese a que esta opinion 

esta generalmenie aceptada, cabe mu- 
cha discusion sobie el particular. No hay 

razon para supener siempre a Garcilaso 

un mestizo con fuertes caracteristicas 
indigenas: cabello negro y lacio, labios 

befos, menton y pdmulos prominentes. 

Un hijo de padres distinguidos y nobles 

como el autor de los “Comentarios Rea
les”, bien pudo ser rubio, sonrosado y 

fino; es decir mas bianco que indio. 
Mientras r~ 
fia autentica 
no 

ciar el retrato existente 

Universitario.

El pintor Felipe Cossio del Pomar 

su obra “Pintura Colonial”

a un retrato 
por la familia Terry-Mon- 

un personaje de 

mano un libro 

de la

J „
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mas bianco

no se encuentre una iconogra-

—a con pruebas documentales, 
asiste derecho alguno para desahu- 

en el Museo

p e s ii>ol de su propio corazbn, 

tie ya no quieren ser la 

res y la de los venciclos. 

jue son, unicamente, hu- 

ilias sentencias del Inca 

i por su fuerza y su sa- 

nieas. Como la de que “el 

intar las estrellas no sa- 

tur los tantos y nudos de 

gno es de risa”. La risa, 

a veces un signo de me- 

e iodo el enigma de aquel 

que inspirara el espahol 

itros tiempos, cuando a- 

neir ante uno o dos, reir 

ar a solas”.

il final de estas margina- 

humos querido interpre- 

entenario del Inca Garci- 

.. Nada mas oportuno que 

> ultimas palabras de sus

Palabras que suenan, 

nencia amarga en algu- 

la raza que el bastardo 

ifieara en luchas intesti- 

ooidt tradujera en ese 

lo sobre un banco de oro.

Lerra tan rica y abun- 

plata y piedras preciosas 

real cronista como si -es- 

despues — como todo el 

as naturales de ella, son 
pobre y misera que hay

verificar este lienzo por no encontrar- 

se actualmente en el Cuzco.

Hace poco, en ocasion de las fiestas 

cuatricentenarias de Garcilaso, el 
dioso dominico Padre Ambrosio 

les, ha descubierto entre 

dros viejos, un l enzo 

una “Mamacha” o madonna 

con dos retratos de donantes a „„„ 
Este cuadro tiene la particularidad de 

ostentar una inscripcion casi ilegible 
donde el Padre Morales cree leer los si- 

guientes datos: "A devocion de Gomez 

Suarez de Figueroa Ing.” Aho de 1556.

Las caracteristicas de este interesan- 

tisimo lienzo que hoy suscita la aten- 
cidn de los estudiosos garcilasistas, son 

las siguientes: nude 143 centfmetros de 

largo por 101 de ancho; esta pintado 

al oleo sobre una tela de algoddn teji- 

da a mano. La imagen es una Inmacu- 

lada de modelo murillesco, de pie sobre 
la media luna invertida y humillando al 

dragon del Apocalipsis. Es una pintura 

de factura cuzqueha, del primer perio

do. Lo denuncia la pobreza del color, el 

estilo duro y la bidimensionalidad, fal- 

ta de profundidad y perspectiva, y, so
bre todo, el paramento dorado de la in- 

dumentaria. Nada de particular tiene la 

pintura y no sobresale entre los milla- 

res de lienzos del mismo tema factura- 
dos por los artesanos cuzquenos de la 
colonia.

La importancia que se le quiere dar 

estiiba en los retratos de los donantes, 

que estan en los angulos. La figura de 
la derecha es un mestizo a juzgar por la 

tez cobriza; lleva los cabellos sueltos de

n c a

color castano obscuro y ligeramente ri- 

zados. Los cjos de expresion viva, na- 

riz pequeha y casi respingada y frente 

amplia. La boca muy pequeha, pintada 

en forma conveneional y standard.

La mujer parece una husta y lleva 

tipica indumenta ria indigena ; una tu

nica guarnecida de rapacejos en el cue- 

llo y encima una manta o lliclla prendi- 

da con un enorme Tupu o alfiler deco
rative, de plata.

Si la inscripcion aludida y escrita con 

caracteres apenas perceptibles que se 
ve en la parte obscura del dragon, jun

to a la rotura de la tela, es realmente 

autentica. el retrato masculine corres- 

ponderia a los rasgos faciales aproxima- 
dos del Inca en su adolescencia, antes 

de salir del Cuzco, o sea de la edad de 

diecisiete o dieci >cho ahos. Sin embar

go, abrigamos demasiadas dudas al res- 

pecto, pues de la fecha de la inscripcion 
solo estan visibles dos cifras un 1 y un 

6. Ademas, para alejar toda sospecha 

de supercheria, habria que someter al 

analisis quimico la composicion de la 

pintura de la inscripcion en compara- 

cion con la del resto de la tela. Es sa- 

bido en este terreno que los materia- 

les de que dispoman los primeros pinto- 

res de la colonii eran bastante limita- 

dos y el negro esta compuesto a base 

de humo de pez. Con las naturales reser- 

vas, pues, podemos admitir el retrato 
del cuadro de Santo Domingo del Cuzco, 

como la semblanza del historiador en su 
adolescencia.
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capa- 

de los 
juventud,

cuando perdio a la companera de 

la cual dechcara sentidas notas

de Arona tuvo i 

Lo demuestran, 

piofundo y tierno carino p— -

sa y para con sus hijos; y la tristeza
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I ’iogpcifia

es, que en nuestro me- 

—J de Juan de 

de la incompren- 
personalidad, y desconoci- 

su enorme erudicion, de que 
:.i supo aprovechar, agrega-

proposito para 

breves y 

pa— 

re- 

na-

I

Juan de Aromi empleo 
dfas de su existencia 

del semanario 

CHISPAZOS, 

mente. Fruto de 

la poca aficion 

publico peruano 

entonces, son 

ducimos en seguida:

I II I

Partio llora.'.do Buendia,

Y la infeliz Aniceta, 

Gimiendo de noche y dia 

Se consuela en su agonfa, 

Contemplando la chancleta.

Quien se mete a periodista 

Dios le ayude, Dios le asista; 

El ha de ser redactor, 

Regente, editor, cajista, 

Corresponsal, corrector. 

Ha de ser entnitador 

Revistador y cronista;

Suple a veces al prensista, 

Al comprador y ial lector!

los ultimos 
en la publicacion 

satirico y humoristico 

que redactara integra- 

su experiencia, y de 
por la lectura, que el 
demostrara en aquel 

ertos versos, que repro-

❖ $

Y hecha esta semblanza, desalinada 

y ligera, que ella sirva de homenaje y 
de recuerdo a un antepasado ilustre de 

mi estirpe y de mi raza.

a su

pop

$ *

da que la 

dominar 
idiomas mas conocidos, ; 

tambien el griego y el latln, 
mitieron traducir obras 

autores de dicha habla.

Su estro poelico se manifesto desde 

muy joven, mediante la produccion de 
variadas composiciones. Fue escritor 

poeta, diplomatico y periodista. Nos of re- 

ce un ejemplo digno de estudio. Mas en 

la nota breve de una semblanza rapi- 

que venimos trazando, no

Este Romance, dedicado como hemos 

dicho, por su autor a su tio Santiago 

Paz Soldan, va precedido de una dedi- 

catoria en verso que termina asf:

X espero que benigno y carinoso 

Acojas sin notar su desalino, 

Estos versos en prueba de carino, 

Que aqui en mi pecho te conserve yo.

p o

ajo el sol ar 
los tropicos 
dio de esas 

llanuras de arena 
que se levanta la 
Piura, capital del 
men to del mismo 
nacid Luis Monten 
diente de una honr 
lia burguesa radicac 
Miguel de Piura, 
algiin tiempo.

La situacion de 
del departamento, 
de fxtensos arenales 
tenian, entonces, en 
res de la Independe 
jada de casi todo 
que no fucra muy c 
tan solo, de vez er 
llegaban hasta e 
cuantas personas, 
por determinadas ] 
vas comerciales, o 
otro viajero descar 

“El cielo alia en 
natal,—escribid, ya 
Montero, — tiene 
transparente que L 
en las noches las 
brillan con un fulg 

’ encanta, mientras er 
dores del dia la are 
na.la y en las noches 
sas nos traen el per 
las flores”. Tales sor 
Cucrdos que de su n 
cia Montero, en unz 
cartas fechada en 
cuando por ultima v 
viera en la Ciudad 

zYlla por el ano 18 
dia en Piura un cor 
te oriundo de Limz 
circulo de amigos, c 
costumbre hasta hoy 
des provincianas, hac 
cuentemente, en la ti 
La charla acostumora< 
samente a la sombra 
interior del estabiecin 
peratura llegaba a su 
fresco de la calle en 
pusculo.

El 10 de Octubre c 
dinario pasaba en esa 
cimiento estaba sin a 
parroquianos de la te 
sin su alegre amigo i 
la charla.

6 Que originaba osta 
cido un niho, y el pad 
dados tanto a la mad 
el ser, como al pequen 
nir al mundo.

Luis fue el nombre 
llegd a la pila bautisn 
en ahos, bajo el sol arc

Hacienda de Canete, y dedicado 

tio don Santiago Paz Soldan.

En esa humorista pieza, relata Juan 
de Arona, como lo dice, el ardiente a- 

mor que se profesaban sus personajes, 
que no constituyen creaciones de su fan
tasia, sino seres que vivian en su misma 

casa; “amor muy propio de sus juve
niles ahos — como lo dice el autor __

pues la edad de ambos no pasa de doce 
iustros”. Se limita, continua diciendo a 

relatar algunas escenas de ese amor pla- 

tonico; de la doii.rosa despedida de am
bos, y “la extraha constancia de Ani

ceta en conservar como prenda de amor, 

una chancleta quo su amante le dejara 
o’vidada en un momento de ternura y 
abandono”.

La ultima escena de este singular y 

extrano Romance, en que relata Juan 
de Arona la despedida de los amantes, 

da una muestra de la musa divertida 

y alegre de su autor.

hora cien a nos, nacia uno de los 

mas conceptuados poligrafos na- 
cionales, que andando el tiempo 

habna de ofrendar a su Patria mues- 

las diversas de su ingenio y de su ta- 

lento; y que ai destacarse en la vida 
cultural peruana, hizo celebre su seudo- 

nimo de Juan de Arona.
Nos referimos, como bien compren- 

den nuestros lectores, a Pedro Paz Sol- 

daK- y TYnanue’ Jescendiente directo del 
sabio Hipohto Unanue; y sobrino de 
Jose Gregorio, Mateo y Mariano Feli

pe Paz Soldan.

Aasto material suministraria la vida 

y la accion de Juan de Arona, para un 

complete estudio biografico, dadas las 
diversas tendencias de su labor litera

ria y de escritor fecundo y ameno, a la 

par que satirico y humorista.
Juan de Arona adquirio esa cultura 

que le distingiuera, aparte de su 
cidad natural, como resultado 

viajes que hiciera, durante su .;u,clXLUU) 

a”1 .!’aiSer: de Clvjiizaci6n mas adelanta- 

_a nuestra. Asimismo llegd a 

y poseer, casi a perfeccidn, los 

mas conocidos, aprendiendo 

, que le per- 
clasicas de los

amargura que rebosaba de su espiritu, 
cuando perdio a la companera de su vi
da, a la cual dedicara sentidas notas de 
su estro poetico.

Lo que sucedio e~, ; ;

dio pacato, las rebeldias 

Arona, consecueneia 
sidn de su 

miento de 

no se quiso ni ; ■ y- - 

do a sus desgracias familiares, hiciervn 

que se creyera que los Chispazos, eran 
una manifestacidn de su yo interior, al 
cual se juzgaba malevolo y enconado 

contra la colectividad. Y nada mas 
errdneo.

Juan de Arona quiso dentro de su cri- 

tica, algunas veces, no lo negamos, a- 

maiga, dura y acerada, corregir erro- 
les, destruir prejuicios y censurar cos- 
tumbres, y nada mas a 

tai fin que esos Chispazos, b-^v. 

concisos, que en muchas ocasiones 
recian latigazos. Y cuando ellos se 

ferian a las personas, producian el 

tural resentimiento en los aludidos.

Pero no puede negarse ni discutirse 

que Juan de Arona, dentro de su am- 

pha labor literal ia y cultural; dentro de 

nuestro medio, no obstante la incom- 
prension de que fue objeto, significa y 

representa una gloria de las letras pe- 
ruanas.

Conservamos en el archive de familia 

inedito, seguramente, de puno y letra 
de Juan de Arona, un curioso Romance 

Historico, como el mismo lo califica ti- 
tulado BUENDIA y ANICETA o AMO- 

RES RANCIOS, escrito en 1851, en su

da, cual la i 

cabe hacerse.

Sin embargo, dentro de esa sintesis, 

podemos destacar la idiosincrasia de 

nuestro personaje. Al lado de estudios 

series y de notable y palpitante inte- 

res como la Inmigracion en el Peru, los 
Balnearies del Snr de Lima, Dicciona- 

rio de Peruamsmos, obra unica en su 

genero; sus Paginas Diplomaticas, in- 
troduccion, como el mismo la llama a 

una Historia Dip.’omatica del Peru y'al

gunas otras y al traves de sus notas 

como representante del Peru en los co- 
mienzos del conflieto con Chile, en 1879- 

y posteriormente, durante su mision en 
Buenos Aires, en 1883, puede apreciar- 

se su solid a y vasta capacidad en todos 

los ordenes culturales.

Si solo se le contemplara y juzgara 

por sus celebres Chispazos, y en una de 

sus composiciones titulada DIAS TUR- 
BIOS, podria estimarsele como un ser 

“adaptable a la sociedad; como un a- 

margado de la vida; pero no es asi. Juan 

T . — ----- ’ nobilisimos sentimientos.

> -ntre otros hechos, el

- —...j para su espo-
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, co mo el 
una de 

arena, que

Luis Montero crecio asi contrariado 

por sus padres y maestros, 

, se ven- 

ca-

Luis

EiogpafiQ

de

en me- 

extensas

sus tendencias p" - x ’ 

y, falto de estfmulo y de ensenanza,_

gaba — lo declara el mismo — haciendo 
ricaturas.

Pasaron algunos anos, hasta que la

i a

$ « $ »

ajo el sol ardiente 

los tropicos y 

dio de esas 

llanuras de arena sobre las 

que se levanta la ciudad de 

Piura, capital del departa- 

mento del mismo nombre, 

nacio Luis Montero, descen- 
diente de una honrada fami

lia burguesa radicada en San 

Miguel de Piura, hacia ya 

algun tiempo.

La situacion de la capital 

del departamento, rodeada 

de extensos arenales, la man- 

cenian, entonces, en los albo- 

res de la Independencia, aie- 

jada de casi todo contacto 

que no fuera muy cercano, y 

tan solo, de vez en cuando, 

llegaban hasta ella unas 

cuaiitas personas, atraidas 

por determinadas perspecti- 

vas comerciales, o uno que 

otro viajero descarriado.

“El cielo alia en mi tierra 

natal,—escribio, ya hombre 

Montero, — tiene un azul 

transparente que fascina, y 

en las noches las estrellas 

brillan con un fulgor que 

eneanta, mientras en los ar- 
dores del dia la arena calci- 

nada y en las noches las bri- 

sas nos traen el perfume de 

las flores”. Tales son los re- 

cuerdos que de su ninez ha
cia Montero, en una de sus 

cartas fechada en Roma, 

cuando por ultima vez estu- 

viera en la Ciudad Eterna.

Alla por el ano 1826 resi- 
dia en Piura un comercian- 

te oriundo de Lima, cuyo 

cireulo de amigos, como es 

costumbre hasta hoy dia en nuestras ciuda- 

des provincianas, hacia tertulia intima Ire- 

cuentemente, en la tienda de su propiedad. 

La charla acostumbrada se deslizaba perczo- 
samente a la sombra durante el dia, en el 

interior del estabiecimiento, cuando la tem- 
peratura llegaba a su punto mas alto, y al 

fresco de la calle en las claridades del cre- 
pusculo.

El 10 de Octubre de 1826, algo extraor- 

dinario pasaba en esa “tienda”. El estable

ci mien to estaba sin dueno y los obligados 

parroquianos de la tertulia se encontraban 

sin su alegre amigo animador principal de 
la charla.

6 Que originaba esta ausencia? Habia na- 

cido un nino, y el padre prodigaba sus cui- 

dados tanto a la madre que le habia dado 

el ser, como al pequeno que acababa de ve
ld r al mundo.

Luis fue el nombre con que aquel niho 

llego a la pila bautismal, y al ir creciendo 

en anos, bajo el sol ardiente de los tropicos,

retratos.

nino a 

dad que se 1 

vieron hablar al retratista pr.:r. 21___

algunas lecciones de dibujo a Luis.

Trabajo costo que Yanez consintiera, pero
------------------------- ---- - , J., V. X w 

sin nmgun resultado. Las repetidas visitas 
de Luis a casa del pintor fueron otros tan- 

tos fracases; unas veces Yanez “dormia la 
siesta , otras “estaba ocupado, o estaba en- 

fermo o tenia enfermos”. A la quinta visita 
Luis entendio bien dare que Yanez no que- 
ria ensenarle.

“Pintar la desesperacion qu: z; „ „d. 

de mi contaba ya hombre, Montero —

sus pupilas se fueron habituando, 

mismo recordaba, mas tarde en 

sus cartas: “a aquel horizonte de : 
brillaba a los rayos del sol”.

No bien supo el niho manejar la pluma 

y el lapiz, cuando comenzo ya a borronear 

el papel, la pizarra, y hasta en las 

redes de la casa paterna, dibujos en un prin- 

cipio caprichosos, y que poco a poco fueron 

representando los objetos alrededor de los 
cuales vivia; mania que le costo mas de una 

reprimenda de sus padres y muchos castigos 

en la escuela, ya que sus maestros se que- 
jaban tambien de que “dedicaba en estos 

pasatiempos (dibujando) la mayor parte de 

mis horas de estudios”. (De una carta de 

Luis Montero al doctor Juan Portal y Fi

gueroa). “Raros y males eran los cuadros 

que alii podia ver — continua Montero en 

la misma carta haciendo recuerdos de su in- 

fancia — y mas raro encontrar un maestro 

de dibujo, pues en semejantes pueblos esca- 

sos eran los amantes de las bellas artes”.

-----  — .a ca- 
sualidad hizo que llegara a Piura el pintor 

quiteho Yanez, quien se dedicaba a hacer 

Y tantas fueron las suplicas del 

sus padres, en vista de la oportuni- 

le presentaba, que, al fin, resol- 

. - — —para que diera
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Pero, el ofrecimiento de Castilla no lo re- 

solvio todo. Fue necesario que el future gran 

pintor iniciase un expediente solicitando que 

la Nacion le asignase una pension con el 

cbjeto de ir a estudiar pintura a Europa, 

'expediente que nemos leido y que esta en 
poder del autor de este articulo), escuchan- 

dose la opinion del Prefecto del Departa- 

mento, inspector del Instituto Nacional y 

Profesor de dibujo del mismo establecimien- 
to. Todos los informes fueron favorables, y 

el “gobierno le asigno la pension de qai- 

■liev t os pesos fuertes, la que debi a pagarse 
con los fondos prop;os de Lima y bajo la con- 

dicion que a los dos anos tendria que ense- 

nar dibujo en la Academia de la capital”.

Dos anos, como es dable imaginarse, es 

apenas el tiempo necesario para que un ar- 

tista se forme una idea de las dificultades 

que tiene que veneer para Hegar a ser algo, 

pero imposible, casi, para Hegar a formar- 

se. Montero, sin embargo, no podria calcu- 

iar la extension de los trabajos que iba a 

emprender, y llevado de su entusiasmo, cre- 
yo sinceramente, que en ese corto periodo 

de tiempo podia adquirir la instruccion y co- 

nocimientos artisbeos que necesitaba.
Pero, lo esencial era no perder tiempo, y 

i.uis Montero se dedico inmediatamente a 

preparar su viaje, y comenzo la via-crucis. 
En el Callao no iiabia sino un solo buque que 

cstuviese proximo a zarpar para Italia. Vn 

viejo y pequeno barco de la marina mercan- 

te italiana, en muy mal estado, “y sucio por 

excelencia”, el “Cocodrilo”; y no habia ex- 

pirado el ano 1847, cuando Montero se ha- 

cia a la mar, rumbo al sur, acariciando su 
dorado sueno, de Hegar a ingresar a la Aca

demia de Pintura de Florencia.
El buque, como bemos dicho era muy pe

queno, pero, a pesar de esto, eran bastantes 
los pasajeros italianos, comerciantes en su 

mayoria, que enriquecidos en el Nuevo Mun

do, volvian a su pacria. La travesia era lar- 

ga, y el modesto bergantin no tenia como- 
didades, y mil fueron las peripecias que se 

experimentaron chuante el viaje; y en una 
de estas, Montero fue victima de un acci- 

dente que a poco le deja ciego, dando asi 

fin a sus ilusiones antes de haberse inicia- 

do en los principios y misterios del bello 

y trascendental arte de Apeles.

En una de esas furiosas tempestades, que 

imponentes se presentan en el Cabo de Hor- 

nos y en que hasta los pasajerbs—en aquella 

epoca—desempenaban un rol importante ayu- 

dando a los tripulantes—en el caso del “Co

codrilo” muy escasos—el buque corrio inmi- 

nente peligro, y el capitan, que considero 

amainada la tormenta, quiso recompensar el 

esfuerzo de marineros y pasajeros, obse- 

quiandoles algunas botellas de aguardiente, 

y, como es natural, el alcohol no tardo en 

mostrar sus efectos, en forma nada ecua- 

nime para algunos. Imposible era cocinar de- 

bido a los barquinazos que pegaba el bu

que, mientras los viajeros, excitados por el 

alcohol, pedian cafe, — “mas cafe... relata 

Montero en una de sus cartas, haciendo la 

relacion del viaje a sus padres residentes en 
Piura — sobre todo muy caliente. j Cafe. . . 

cafe... mas cafe... seguian gritando to- 
dos, mas o menos beodos, pero esto signifi- 

taba hacer fuego, y en la situacion en que 
se encontraban era una imprudencia, mas 

aun, un grave peFgro”.
El capitan, en tanto, fatigado por el du- 

ro capear del temporal se habia dormido, y 

cl “Cocodrilo” estaba en manos de un joven 

contramaestre, y este se alarmo ante las 

pretensiones de sus subordinados, recomen- 

dandoles prudencia, pero todo era demas; la 

gente no entendia razones, y fue preciso ha

cer cafe en la camara del buque, “calen- 

tando el agua con aguardiente”. Tocole a 

Montero vigilar ei fuego y cuidar el cafe, 

pero no tuvo la precaucion de examinar bien 

la hornilla, colocada sobre una pequena me

sa nada firme. De pronto en uno de los ba- 

lanceos de la embarcacion, voltease la mesa, 

y al saltar el cafe hirviendo le cae a Mon

tero sobre el rostro., haciendole perder el co

tarea vana, y llorando comunique a mi pa

dre lo que me pasaba. Era preciso tener pa- 

ciencia”.
En 1837, cuando Luis tenia once anos, se 

descubrio en Piura toda una instalacion pa

ra acunar moneda falsa, y apresados los fal- 

sificadores, resulto que el alma de todo era 

un ciudadano franees, de apellido Tiller a 

quien todos en Piura consideraban como un 

honrado comerciance. Tiller, el grabador de 

los cunos, era un consumado dibujante. El 

proceso contra los falsificadores siguid su 

(•urso lento y moruso, pero Luis Montero 

i.abia descubierto lo que deseaba, y despues 

de mil empenos logro que Tiller le diera las 
primeras lecciones de dibujo en la prision, las 

que continuaron una vez que termino el pro

ceso y el dibujante franees fue puesto en 

libertad.
Pero, con todo, este empeho del niho Mon

tero por el dibujo no agradaba mucho a su 

padre, quien pensaba mas en el comercio 

como porvenir para su hijo, en lugar de la 

azarosa vida del artista; y Luis comenzo a 

visitar las aulas del Colegio del senor No
voa en Piura — a quien mas tarde recor- 

dara con gran carlno. —• Pero, vanos fueron 

los esfuerzos del maestro; cada vez que Luis 

visitaba el pizarron en clase de aritmetica, 

gramatica o lo que fuere, los esbozos de ca- 

ricatura o las iiguritas que ahi aparecian, 
eran causa de desorden en la clase y de risa 

para sus companeros. Resulto, asi, que la 
palmeta, disciplina ejemplar en esos tiempos, 

apago, mas de una vez, el entusiasmo del 

luturo artista.
La tempestuosa vida politica de nuestros 

primeros anos de la Republica hizo desapa- 

recer el colegio del senor Novoa, y Luis Mon

tero quedo sin maestros el ano de 1838, so- 

metiendose entonces. a la voluntad paterna, 
y dedicandose al comercio, tn unas de las 
tiendas que el autor de sus dias tenia en 

Piura. Pero, sus nuevas ocupaciones no po- 

dian hacerle olvidar sus aficiones de esco- 
lar y las reprimendas de su padre eran con- 

tinuas, ya que en los libros de contabilidad 
aparecian, a menudo, aunque incorrectas, las 

figuras de los clientes de la casa, de los ve- 

cinos, y las caricaturas de sus companeros 

de oficina y, en Lin, de todo aquel que se le 

presentaba a la vista.

En 1842, Luis Montero era empleado de 

Gobierno, en la Prcfectura de Piura, de la 

cual era secretario el senor Seoane — mas 

tarde prominente hombre de estado, y Mi- 

nistro del Peru en la Argentina — y, a pe

sar de la diferencia de edades, ambos hicie- 

ron muy buenas migas.

El senor Seoane tenia agudeza y chispa 

para la literatura humoristica, como lo pro- 

bara despues en sus famosas SEMBLANZAS, 

publicadas en Lima, y asi el escritor mor- 

daz y espiritual encontro en Luis Montero 

un excelente colaborador; este hacia la ca- 

ricatura y Seoane la ilustraba. Montero, mas 

o menos por esa epoca ingreso al ejercito 

en el que llego a ascender a la clase de sub- 

teniente.
El ano 1844, Luis Montero resolvio aban- 

donar Piura, dirigiendose a Lima, con la es- 

peranza de ingresar a la Academia de pin

tura que en aquella epoca regentaba Igna

cio Merino,—el famoso pintor peruano—ae- 

jando como recuerdo de su paso por las ofi- 

cinas de la Prefectura de Piura, una serie 

de caricaturas, dibujos y bocetos en los li

bros a su cargo, travesuras por las que su 

padre tuvo que abunar una multa, que Luis 

Montero recuerda mas tarde, ascendio a ocho 

duros, suma que le reembolso, cuando estu- 

vo en condiciones de hacerlo, mas por amor 

propio que porque se lo solicitase.

El aprendizaje en la Academia de Merino 

era costoso, y Luis Montero no tenia me- 

dios con que hacer frente a los gastos que de- 

mandaba un ambiente de lujo y de placeres, 

y entro, entonces, a prestar sus servicios en 

la casa de comercio de Barreda y Dorca. Pero, 

el joven Montero persistio en trazar gara- 

batos, en cuanto papel encontraba en su ma- 

no, y Merino, que le habia dado unas cuan-

tas lecciones, le alentaba para excitarle la 

imaginacion, y aconsejandole como unico ca- 

mino a seguir el de pintor y artista. La ne- 

cesidad, sin embargo, le retenia en el co

mercio.

Llego, asi, el ano 1847, y a Montero, que 
conocia de vista al gran Mariscal Don Ra

mon Castilla, en esa epoca Presidente del 

Peru, ocurriosele un dia hacer un retrato 

en miniatura del Primer Mandatario, tra- 

bajo de artista aficionado, mal ejecutado y 

peor pintado, el mismo que llego a poder del 

Ministro de Estado senor Davila... quien 
en obsequio al aficionado le hizo Hegar a ma

nos de Don Ramon, a pesar de los ruegos y 

suplicas de Montero.
El gran Mariscal en vez de enojarse por 

la travesura de Montero, mando llamar a 

este y calculese cual seria el asombro y el 

temor que de el se apodero, cuando recibio 

la visita de un nnlitar, con la orden termi- 

nante de acompaharlo a Palacio.
Pero dejemos al mismo Montero relatar- 

nos en sus propios terminos su estado de 
animo y lo que le acontecio en su entrevis- 

ta con Don Ramon.
“La presencia del edecan del Presidente 

y mi conciencia cue me acusaba de haber 

ejecutado un retrato que era casi una burla, 

no era para mi una cosa nada alentadora— 

escribe en una cai ra a su padre que tene- 

mos en nuestro poder, — y mas muerto que 

vivo, a pesar de mis protestas y ofrecimien- 

los de ir a Palacio al dia siguiente, pues mi 

animo era esconderme, tuve que seguir al 

capitan que habia venido a verme. Calcule 

usted, pues, querido padre, mi situacion... 

Llegue a Palacio y el Presidente me recibio 
en una de las galerias y alargandome la 

mano con rostro burlon y sonrisa enigma- 

tica, me dijo:
‘7,Con que jovencito, ha querido usted ha

cer mi retrato?, me pregunto el Mariscal. 

Yo nada le respondi, mas el Presidente in- 

sistio.—Senor—le dije—yo no le conocia a 

usted bien, Vuestra Excelencia y no soy ar

tista, ni se pintar. Usted me perdonara...
“El Mariscal no me dejo terminal- y dijo:

—Pero usted me ha puesto muy bianco. . . 

y (,no ve usted que mi color es diverse ?...”
El Mariscal Castilla, que asi conocio a 

Montero, al que debia ligarle mas tarde una 

sincera amistad, amen de una franca admi- 

racion por el artista, trato afablemente a 

este y termino preguntando al i(mozo” que 
era lo que '‘deseaba ser”, y cual creia era 

“su porvenir’'. Montero respondio al Presi

dente de la Republica, “con gran impruden

cia” (asi lo afirmu el mismo, en una carta 

a su padre J manifestandole su deseo de “ser 

artista” cosa que para el pareciale un sue- 

rio; continue diciendole que dada su situacion 
economica, se veia obligado a trabajar como 

empleado de comercio, pues “carecia absolu- 
tamente de recursos para estudiar la pintu

ra en Europa”. Castilla entonces — cuenta 

el pintor — prometiole que le enviaria a Eu
ropa con ese objeto, por cuenta del gobierno 

del Peru y termino la entrevista recomcn- 

dando a Montero que averiguara con que 
suma podria vivir mensualmente en Italia.

Ya pueden imaginarse los que estas lineas 

leen, cual seria el estado de animo del jo

ven Montero, cuando abandono el Palacio de 

Gobierno, despues de su celebre entrevista 

eon el Mariscal Castilla. Nada podria com- 

pararse a la alegria que experimento Monte

ro, al imaginarse la posibilidad de poder 
ver colmados sus deseos de estudiar pintura 

en Italia; y con gran diligencia se dedico 
a enterarse de todo lo referente a la vida 

en la patria del Dante, averiguando entre los 

comerciantes italianos que residian en Lima, 

que suma, a su juicio, le seria bastante pa

ra vivir modestamente, como estudiante. 

Vuelve, asi a Palacio para decir al Mariscal 

que unos “le habian dicho que quince du

ros era suficiente, para vivir modestamen

te durante un mes, y otros que cuarenta”. 

El Presidente le prometib, entonces, una pen

sion anual de quinientos pesos fuertes, du

rante dos anos.
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Al respecto (!’ 
do la viuda del 

al famoso escultc 

Florencia pidiend 

Montero, para si 

amistad que les h 
’•csidian en Floret 

rerosamente, envi- 
pez de Montero. ( 

g’ran amigo y pin 

todo gasto, el b<i 
^ementerio, junto 

carta, en la que I 

peruano. Permitas 

soluto conocimiea’ 
firma, que esculpi 

de Montero se ve 

la del verdadero f

Demis esta decii 
do en este breve 

un analisis critico 

consagrada ya por 
rizadas que la nue 

lista vivia como ] 

ngregaremos que “1 

pa” fueron llevadoi 

guerra, y a este res 

parrafos de un art: 

rio “El Mercurio", < 

dicen asi: -

“La obra mis m 
Sud-America, la pif 

dosamente aplaudid 

de profesion como ] 
aficionados, es sin 

pintor peruano Lui) 

ta “Los Funerales
“Si como un gran 

rito del artista se 
gir el tcma de sn 

para su cuadro “Lo 

pa”, se revela art: 

quisito gusto,

“Cristobal Colon 

rito para todo arti 
pa y Pizarro para I 

y Cortez para los » 

motivo que Caupo.'ji

tckutic b imr* »

mu mi ii ii

correccidn. Esta ensenanza 

es una recompensa a los discipulos 

en las clases anteriores;
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y en el pri- 
vidrio de la g’alerfa, se agolpa la 

currencia hace algunas noches a contempiar 

una obra bella, ilena de realidad y admira

ble, tambien. No retrocede el que se aceraue 

a contemplarla. Es una pura ilusion, es una 

cvocacion magica del arte, es una creacion 

del pincel y no de la naturaleza. Su mirada 

no trepide en fijurse en aquella mujer que 

descansa: hable en alta voz para manifestar 

su admiracion y nronunciarse su merito, 

tio la despertara. El artista la ha adormecido 
sobre los mas blandos cojines y no desper- 

taria de su sueiio sin la voluntad del que 

la ha creado. Mujeres no tengais envidia de 

aquella encarnacion. de aquellas formas, de 

aquellas on das de cabellos como los del Sol, 

que se deslizan sobre los hombros como ma- 
dejas de seda animadas. No tengais celos, no, 

que esa no es una mortal, sino una Diosa; 

c-s Venus formada de todas las perfecciones 

reunidas, que la Naturaleza solo os conce
de por partes”.

Prescindimos del comentario. Tales son las 
palabras entusiastas, que como ya hemos di- 

cho, transcribimos del diario limeno, cuya 

coleccion existe en la Biblioteca Nacional.

Posteriormente, Luis Montero, hizo una 

exposicion en nuestra capital, muestra cu- 

yo total fue de diocinueve cuadros, y entre 

los que figuraban los que hemos nombrado.

nocimiento. y al volver en si se did cuenta 

de que no podia abrir los ojos, creyendose 

ciego definitivamente. Pero no era tan gra

ve el accidente como Montero se lo imagi- 

naba en el primer momento. Lo que naso 

fue que el piloto del buque, no teniendo a 

la mano ningun remedio para las quemadu- 

ras que habia Slifrido el viajero, le aplico 

‘una fuerte cana de jabon”, la que, al secar- 

se, como es logieo suponer, le impedia ver 

claramente los objefos. En resumen: lo cierto 

os que el susto no estaba en relacion con el 
peligro real.

Poco despues, el “Cocodrilo” arribaba a 
Montevideo, cuando este puerto estaba si- 

tiado. Agreguese a esto. como es natural, el 

que las provisioned eran escasas y muy ca- 

ras, y el capitan del buque un “tipo econb- 

mico y ruin, tan avaro, que no adquirio lo 

precise y necesario para el viaje”. Tan 

casa fue la provision y la compra, que el 

viaie tuvo que hacerse a racion de 
tibles.

Cinco meses, dcsde su 

transcurrieron, hasta que el “Cocodrilo” a- 

traco a los muelles de Genova, puerto en el 

que Montero tomo un vaporcito para diri- 

girse a Liorna. Hay que recordar que en esa 

f.poca, cuando Montero llego a Italia, este 

pais se encontraba completamente trastorna- 

do debido a las guerras civiles y al pro- 
ceso de intranquibdad, que, mas tarde, de- 

berfa culminar con su unificacion, haciendo 
de Italia la potencia que es hoy.

Nuestro viajero se encontro, asi, con que 

el ferrocarril de Liorna a Florencia estaba 

inutilizado; no habiaba italiano, y su situa

tion era angustiosa. El barquito regresaLa 

y no le quedaba ctra cosa que hacer que ir 

tierra. Pero nadie atendia los llamados 
del joven extran.iero, 

dicho, no sabiendo su

su equipsje hasta la primera j 

haul, un “cajoncillo de libros

le llevara 

sada; su haul, un 

otros enseres y no sabia que hacer”.

Desesperado Montero “daba al diablo 
este pais y con mi suerte, hasta que la 

sualidad hizome fijarme en un caballero 
por su porte y por su aire — dice Montero 

en una de sus cartas al doctor Juan del 

Portal y Figueroa — indicaba su elevada 

oducacion. Le liable en espanol y felizmen- 

te me comprendio. Era el Conde Ceppi, quien 

hizo venir inmediatamente a su criado, indi- 

candole que llevara mi equipsje a una posa- 

da”. El Conde Ceppi iba, tambien a Floren

cia, y ambos tomaron un carruaje que les 

condujo a Pizza, lugar hasta donde el ferro

carril habia sido inutilizado, siguiendo des
pues a Florencia.

Al fin se encontraba Luis Montero al ter- 

mino de su viaje. Iba, pues, a llenar las as- 

piraciones de su vida, pero se encontro con 

que la Academia de Pintura de Florencia 

estaba en vacacioncs. Bused, entonces y ro- 

gd al famoso profesor Servolini, para que 

le ensenase, manifestandole que llegaba a 

Italia como pensionado del gobierno del Peru, 
por el limitadisimo tiempo de dos ahos. Str- 

volini, amablemente, did clases a Montero 

durante las vacaeiones, preparandole para 
que pudiese empezar el curso en la clase de 
cstatuas.

Posteriormente se abrid un concurs© pa
ra optar una silla cn la sala del cstudio al 

natural de la Academia de Florencia, y Mon

tero fue, de los catorce postulantes que se 

presentaron, uno de los cinco que fueron a 

< cupar un asiento en el ambicionado salon.

“Alli, por la noche — dice Montero — en 
torno del modelo desnudo, e iluminado por 

la luz del gas, se agrupan los discipulos en 

semicirculo. Cada ••iscipulo tiene su silla, que 

solo ilumina el panel para no alterar el efec- 

to de la luz quo alumbra el modelo situa- 
do en el centro. El .-ilencio es solemne y pro

fundo, no se oye sino el crujir del lapiz so

bre el papel. Cada discipulo trata de adivi- 

nar la luz, las sombras y ejecutar el dibu- 

jo con correccidn. Esta ensenanza es gra- 

tuita y 

que se distinguen

los puestos solo se obtienen por oposicidn y 

son concedidos unicamente al merito. ; Cuan- 

tos artistas en ger-men habran en esta sala! 

i Cuantas angustias en er.tos corazones devn- 

redos nor las contrariedados de la vida! 

i Cuanto fuego en estas inteliu’encias que sne- 

nan v asniran a la gloria!”. Y ahi, entre los 
condiacinulos de Montero, que conjuntamerPo 

con el nasaron a esa sala. se encontraba el 

one mas tarde fnera mundialmente celebre 

artista. Cordio-iani, y al nue el pintor noma- 

ho  abide continue,rente en sus cartas, titu- 
landole “gran amigo”.

Con todo. Montero se daba cuenta que el 

tiemno volaba. no podia seguir el enrso, y quo 

tenia one doblar sus esfuerzos. El mismo se 

p’-eguntaba ; que hacer? Habia. entonces, al 
director de la Academia, Bezzoli, v le expo- 

ne su situation y le suplica le de lecciones 
de pintura, a lo que el maestro le resnonde 

que aun no es tiempo, one hay que seguir 1 >s 

‘■nrsos en el order indicado y ya conocido. 
Sin embargo, nor deferencia especial al cs- 

tudpante americano. accede y le da nersonal- 

menJe lecciones irdenendientes de la escue- 
!a. De este modo, Luis Montero seguia el 

curso escolar de la Academia, y, particular- 
mente, avanzaba.

Pero los dias y los meses pasaban rapida- 

mente, y el estndiante n^ruano. conventido 
d° que sus estudios de nintura “que queda- 

rian incomnletos y deficient.es” se decide a 

pedir una prorrova de un ano mas para con

tinual’ sus estudios en Italia, y con el cb- 

jeto de mostrar a su gobierno. “one no nor- 

dia el tiemno”, pinto una t(MAGDALENA ”, 

en el aho 1849, v la envio al Mariscal Cas
tilla a quien carr'osamente did siempre Mon

tero el titulo de “mi protector”.

Exnuesto el cmadro en la Academia de Be
llas Artes de Florencia, por recomendacion 

de sus mismos maestros — antes de ser en- 
viado al Peru — entre mas de quinientos, fue 

“elogiado por la critica, y los periodicos le 
hicieron buena acogida”. "Molto sentimevto 

e nella” Magdalena del Montero”, dijo en 

una critica el mas destacado y sever© criti- 
co en materia de pintura en Italia, el doctor 

Giudici. que, anos desnues, hizose muy ami

go de Montero. Un ano mas para continuar 

sus estudios le concedio el Gobierno del Peru.

Durante este periodo de tiemno rnnto: “El 
Peru libre”. “La Venus dormida”, “La Dego- 

llacion de los inocentes” v “El Mendigo y 
su Hija”.

Sobre la “Venus Dormida” que se exhibio 

en Lima, en la calle de Bodegones; copia- 

mos. a continuation, algunas lineas de un 

periodic© de la enoca, cuyo critic© de arte 
se expresa asi:

“Sobre la derecha — dice 
mer

Sobre el que titulo "Lot y sus hijas”, dice un 

critic© de una revista de entonces, “que su 

nutor parece de la escuela veneciana nor la 

vivo'/a dti colorido y el color de sus tintes”.

“El Mendigo y su hija”, es iuzgado por 

cl mismo critic© como una de las mayores 

©bras de Montero, y esto que hace ©ch© ahos 
que la pinto...”

Llega, asi, el aho 1851., y Monter© regre- 

sa al Peru, conventido de que aun le faltaba 

mucho nara Hegar a ser un artista. y con 

la “conciencia — 1 > declara el mismo — de 

que necesitaba mas tiemno nara est.udiar los 
grandes modolos •■'n las ricas galapfas de nin- 

tura de Italia. Mis conocim;°ntos — agre- 

ga — no corresnonden a mis asniraciones, 
nuesto que no nuedo eiecutar lo que conci- 
bo. ■«' a© I© ejecufo noroue n°oa<ito mayores 

(studios para resolver los nroblemas que se 

nm nfreoen: esto es, colorido. comnosicion, 

dibnjo. trinle asneti© baio el coal es nece- 

sari© jnygar artis^icamente toda nintura”.

No oabe ma’mr franqm^a. ni modestia en 
el artista. Esta declaration de Montero, en 

una de sus cartas ©ue hemos leido, le exhi- 
hen tai oval era. El artista que ya comenza- 

ba a triunfar y que, sin embargo, se juz- 

ga. el mismo, como recien iniciado en el mun- 

do del arte, y que le queda todavia todo nor 

anrender. . . En esle caso dejamos a nuos- 

tros lectores amnlio margen para el comon- 
tario y las comparaciones. ..

Llegado a nuestra capital Luis Montero 

fue huesped del Mariscal Castilla, en cn- 

yo hogar se alojd y el viejo soldado diole 

una recomendacion nara su sucesor. el Gene
ral Echenique, y fue nreciso, despues de una 

entrevista que con este tuvo. que el artista 

se hiciera cargo le la Academia de dibuio 

que existia entonces en Lima, para cumnlir 
con las condiciones y el compromiso. de a- 

cuerdo con el cual el gobierno del Peru le 
habia enviado a Europa.

El sueldo que como director de 'la referi- 

da escuela le fue asignado a Montero era 

muv escaso y para vivir tuvo que hacer re- 
tratos.

El Presidente de la Republica. General 
Echenique, quiso, entonces, que el artista hi

ciera un retrato suyo, y. en efecto, comenzo 

a posar para el. l ero Montero — aqui una 
prueba mas de su 1 onradez artistica - con- 

vencido de no haber estudiado todavia lo 

suficiente como para acometer una obra. cual 

era la de pintar el retrato del Jefe del Es- 

tado, a poco de haber iniciado el trabajo co

menzo a mostrarse malhumorado y taciturno.
Preguntole un ciia el General Echenique 

a Luis Montero que era lo que le pasaba, 

tratandole familiarmente, y el artista enton
ces did ‘rienda suelta a todo lo que preten- 
dia ocultar”. Manifesto, asi, al Presidente 

de la Republica, que “mi desesperacidn era 

porque ni era artista complete ni servia pa

ra nada”, y le explico entonces que clase de 
estudios necesitaba emprender para perfoc- 

cionarse, y por que estos estudios deberian 

ser hechos en prescncia de grandes modelos 
y de los cuadros celebres.

Echenique envidle, nuevamente, a Europa, 
asignandole una pension de 1,200 pesos fuer

te s al aho. y Montero llego, por segunda vez, 

a Florencia; pero, antes de que hubieran 

transcurrido tres ahos, Echenique fue derro- 
cado y la pension le Montero fue suspentlida.

La noticia llegole al artista cuando se en

contraba en eircunstancias apremiantes, y 
desde Florencia sc di rigid por carta al doc

tor Ribeyro, entonces Ministro del Peru en 

Paris, quien le ?\tspondid confirmando que 

no tenia orden alg.ina del Gobierno de Lima 
para pagarle.

“Hice balance de mi fortuna — cuenta 

Montero — y mi capital se componia de los 
siguientes cuadros:

"La Limena en la Haniaca”, "La Orgia”, 

"Lot y sus hijas”, otra "Magdalena” y el 
‘Artista y su modelo”.

; El artista y su modelo... sin un cen

tavo y en Florencia...

“La Limena en la Hamaca” fue uno de 

los cuadros que Montero exhibio en la Ex-
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apuntes

por su esposa Doha

y para es- 

-x. *a cpo

lo entrego”.

“Que es lo c 

con su actitud — 

relato — no lo se, 

posiciones para la caricatura,

en la “tienda de Trenionille,

y aquella noche la 

a Ciircajadas ante la caricatu- 

un recorte del diario de

I

no los fondos 

de regreso 

se detiene

del Congreso 

ser su amigo —

- conocia los meritos del 

tista, pues habia visitado su taller en 

enterado de 

y del concepto que de su obra “te- 

senor Lavalie

mismo lo llamaba -- llevandolo rumbo

J*
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un Indice
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tificar q 
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debidame 

poder, y 

“El in 

que esta 

represent 

por co mi 

que esta 

llisimo e 

de bien c 

ma esta e 
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En sen 

xesores d< 
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do Fantac 

Estos c 

tor de la 

de Instrue

bajos artisticos - - dice Montero - 

de mi porvenir, hfiuello era iodo”, 

mas tarde cual fue el resultado de < 

racion comercial de Montero pintor, 

comerciante.

En estas circunstancias, Luis Montero se 

casa con dona Juana Lopez, natural de Puer

to Principe — Puerto Rico — y el mismo 

se saca una loteria, lo que 

a su amigo el doctor Juan 

en Lima, “en el mismo

medio de estos sinsabores, no to- 

ser “tiempo amargo, acibar”, pa-

30 *« *

dia de la boda 

le hace escribir 

Portal y Figueroa, ____ r

dia, mi querido Don Juan, me he sacado dos 

loterias: una excelente eompanera y cuatro 

mil petaconas”.

Considerado en Cuba y Ueno de “regalias” 

con sus triunfos artisticos, Montero, sin 

embargo, “siente la enfermedad del terrufro” 

- r , ----- — —a sus padres, a

una 

muy

- . - --------- una

pequena fortuna — cosa rara para un pin- 

tor en esa epoca — y aun hoy dia — y que 

ims habia muy alto de las cualidades ar- 

tisticas del pintor peruano y es __

preciso y definitive de sus triunfos 

extranjero.

Llego por aquel entonces a playas cubanas 

un compatriota del pintor, un limeno, el se- 

hor don Juan Manuel Ugarte. a quien venia 

diiigida una expedicion de chinos, que iban 

a trabajar en las haciendas canaveleras del 

I eru, y necesitado de dinero recurrio a Mon

tero para efectuar las reparaciones que su 

buque demandaba El artista puso, enton

ces, en, nlanos del senor Ugarte todas sus 

economias, “el capital adquirido con mis tra- 

bajos artisticos - - dice Montero —■ la base

Verenios 

esta ope- 

, pero no

que mi mujer quiso significar 

continua Montero en su 

pero recordando mis dis- 

, - ----------- , cosa que ha-

cia muchos anos no hacia...” y nuestro ar

tista, deleitandose, seguramente, en su obra, 

pinta la figura do un satiro barrigon, ridi- 

culizando en extreme detenninadas caracte- 

risticas del personaje, pero en forma tai, que 

tanto en los rasgos de la fisonomia, como 

en la actitud, todos reconocen al Presidente 

del Senado.

Luis Montero logra que “su cuadro” 

exhiba en la “tienda de Trenionille, en el 

Pprtal de Escribanos, 

multitud reia r 

ra de Carpio.” (De v- 

la epoca). Pero, al dia sgiuiente, el dueno

wuj O a su autor, 

por “el exito de

posicidn de Florencia el ano 1855, y fue uno 

de los cuadros mas favorablemente fuzga- 

dos por el critico Cavallucci, en el periodi- 

co “Le arti del disegno”.

Mientras tanto, se entera Montero de que 

se encontraba en Paris el senor J. Petit, co

merciante francos, que le conocia desde iii- 

no, cuando se estahlecio en su ciudad natal, 

Pjufa> X este, generosamente, le proporcio- 

para que emprendiera el viaje 

a America. Pero antes, Montero, 

en Cadiz, Espana, donde hace un 

letrato del hijo de Pezuela — cuyo proge

nitor habia sido Virrey del Peru-'-, cuadro 

que fue muy bien acogido por la critica y 

que le did renombre en la peninsula his- 

pana.

De regreso a America, Montero se dirige 

a Cuba, isla en la que residid tres anos, y 

en,donde el cuadro "La Hmena en la hama- 

<a”, exhibido en su taller, hizo la base de su 

reputacion como pintor, siendo a menudo 

clogiado por la critica y la prensa en gene

ral, que en ningun momento le escatimd sus 

aplausos. El Conde de Fernandini comprd al 

poco tiempo “La limeha en la hamaca”, y, 

segun datos que hemos logrado obtener, es- 

te cuadro se eneuentra en La Habana, ca

pital de la “Perla de las Antillas”.

Posteriormente, entre los cuadros 

le encomendaron a Montero 

uno para el Colegio del f „ _______ ,

una “Virgen de la Purisima’b para el Con

de de San Fernando, y “La Ninfa del Al- 

mendares”, por eucargo del Conde de Fer

nandini.

Nombrado “Miembro honorario facultati- 

vo” del “Liceo Artistico de La Habana”, 

distincidn que se le otorgd al mismo tiem

po que a los celebres Horacio Vernet y Paul 

De la Roche, instaronle para que se hiciera 

cargo de la direccidn de la Academia de De

llas Artes, cargo que gentilmente decline, 

recordando que las Jeyes de su pais, y__  so-

bre todo — el compromiso que con el Go- 

Luerno del Peru tenia pendiente, le prohi- 

bian desempenar empleos, sin previo permiso.

Durante su permanecia en Cuba, los nume- 

’.oSos retratos que pinto le formaron 

clientela de gente rica, y socialmente 

bien colocada, lo que le permitio reunir

cosa rara 

y aun hoy dia —

tastaeio”, que fueron adquiridos los dos 

el Ministro del Peru, senor Mesones.

Se decide entonces a acometer “su obra” 

—“Los Funerales de Atahualpa”; y par 

tudiar profundamente la historia de la

su esposa, 

. El senor

lost

y cu-. 

la en

jose u" ----- ‘

lidad de Presidente del Senado, 

instancia, fue el dirimente, votando < 

tra del artista.

Es facil imaginarse como recibiria la 

ticia Luis Montero. No se trataba solamen- 

te de su condicion economica, sino de su tan 

anhelada vuelta a Italia, al mundo de su ideal 

y vida artistica. Pero Montero, cuyo talen- 

to no carecia, sino que, por el contrario, era 

dueno de un amplio espiritu humoristico, y 

—si se quiere — burlon y satirico, “sob’re- 

pusome al porrazo e intentando sonreir mire 

a mi mujer. Pero Juana se reia ya. Tenia 

ante ella un retrato del senor Carpio. <,D6n- 

sus manos ?, 

es que con 

mano me

Establecido Montero en Lima, la situacion 

economica de la epoca, la revolucion y la 

mestabilidad polit.ca, no le permitieron ac

tual- y desenvolverse, y ansioso esperaba la 

llegada del senor Ugarte, que “aun no ha

bia vuelto”, de su viaje, y en cuyas mar-os 

estaba todo el capital que con tantos afa- 

nes y trabajo habia acumulado nuestro ar

tista.

Empezaba a temer -— declara el mismo 

Montero—, que ese pequeno capital se per- 

diera, y era todo con lo que contaba en la 

vida. Resolvi, entonces, recurrir a mis ami

gos, y antes que a nadie a Don Jose Antonio 

de Lavalle, al que me ligaba una vieja amis- 

tad, y que, junto con Don Juan del Portal, 

me habian alenta'lo, mas de una vez, empu- 

landome en mis ambiciones artisticas”.

Hablo, asi, Montero a sus amigos, y ex- 

pusoles su situacion, y, entre todos estos, 

surgio la figura de Don Jose Antonio de 

Lavalle, Diputado del Congreso del Peru, 

quien ademas de ser su amigo — como ya 

hemos dicho — conocia los meritos del ar-

Fio-

de la tienda, devuelve el cuadro 

temeroso de comprometerse

aquella exposicion”, comenta el mismo diarim 

Pero Montero insiste. Toma, nuevamente, su 

caricatura y la exhibe en el almacen de mu- 

sica de Ricordi — y con el perdon del lector 

diremos que nos referimos al mismo recor

te del diario que nos informara sobre las 

anteriores lineas — y se confirma el exito. 

Risas, burlas, satiras y la voz circula en la 

ciudad. En esa Lima, de entonces, que tan 

poco tenia de que ocuparse, la caricatura del 

senor Carpio, era una novedad. Se trataba 

nada menos que del Presidente del Senado,

su taller 

rencia, y estaba perfectamente 

su valer 

niase en Italia” (frase del 

cn el Congreso del Peru).

Con plena conciencia del acto de justicia 

que realizaba. Don Jose Antonio de Lavalle 

propuso que el Gobierno del Peru enviase 

nuevamente a Europa a Luis Montero, asig- 

nandole una pension mensual de doscientos 

pesos fuertes, “bajo la condicion de que re- 

mitiese anualmente dos cuadros origipales y 

dos copias de los grandes maestros”.

Sanciono la Camara de Diputados el pro- 

yecto y paso al Senado, presidido por el se

nor D. Carpio, quien, segun parece, estaba 

muy lejos de ser amigo de Montero. Produ- 

•ii-J un empate y el senor Carpio, en su ca-

, en ultima 

en con-

ca, emprende, conjuntamente con . 

la lecture de las obras necesarias. 

don Francisco de Paula Vigil — uno de 

varones mas ilustres del pasado siglo, y 

yas ensenanzas dejaran profunda huella 

el movimiento liberal de su epoca — ente-i 

rado del pensamitnto del artista inicia co-' 

rrespondencia epistclar con el, y le indico, 

entonces, las fuentes que debia consultar. 

Mientras tanto Montero recibio, desde Lima, 

los retratos del fraile Valverde y de Piza

rro, cuyas figuras deberian ser, mas tarde, 

las que en primer piano se destacaran en 

el cuadro que se proponia ejecutar.

Luis Montero compra una inmensa tela, 

esboza la composieion, estudia las aptitudes 

de sus personajes, la armonia del conjunto 

dibujar. Aparecen las primeras

------ . ------- vvltl es 

inmensa, pero el artista dice “la mido una 

y otra vez... vuelxo a medirla... me pa

rece muy grande. . creo que no me he eqai- 

yocado”, recuerda la esposa del artista, do

na Juana Lopez, que le dijo Montero, de 

icgieso de su taller, mas de una vez, cuan

do iniciaba la obra que le daria la impere- 

cedera y justa fama.

Todo cuadro histdrico, como es logico su- 

poner, encierra en su ejecucion mayores di- 

ficultades que las que concibe y ejecuta li- 

bremente la fantasia de un artista, cuando 

se trata de obras de otro genero; Montero, 

por lo tanto, empchado en “hacer algo per

durable”, se propuso, desde que inicio su 

trabajo, cehirse a la veraad histdrica, pen- 

sando ya de antemano ponerse al abrigo de 

ia critica; por lo tanto, “hasta en el colo-

y el “deseo loco” de abrazar _____ «

raiz de su matrimonio, y resuelve dirigirse 

a su patria, arribt.ndo a Piura, donde “abra

ce a los autores de mis dias”. Mas no era 

ese lugar para cternizarse, tratandose de 

un artista como el, se traslada a Lima; de- 

jando a su esposa en compahia de sus pa

dres, la que se reu.nid con el meses despucs.

y la limeha, tan espiritual como hernwsa, 

salpicaba de chistes y agudezas la feliz Con

cepcion del artista. comentandose en mas de 

un salon limeno, con socarrona intencidn, los 

fines que se proponia el artista al tratar, 

en la forma que lo habia hecho, a tan emi- 

nente personaje. Lo cierto es que Montero 

tuvo que cargar con “su cuadro”, — como el

a ca- 

pues luego de Ires o cuatro exhibiciones 

mas, nadie quiso hacerse cargo de el, “pues- 

to que el mismo Carpio, que estaba furic , 

se apersono, mas de una vez, y, con duras a- 

menazas exigio que “el cuadro” fue- 

ra retirado de la vista del publico. Asi lo 

cuentan al menus las voces populares. . . ” 

(“De mis recuerdcs”, fragmentos de 

de Montero, guardados 

Juana Lopez).

Pero en 

do iba a 

ra Montero, y llega al Peru el senor Ugar

te. aquel depositario de las economias del 

artista y despues do varies arreglos, el pin- 

tor emprende “por su cuenta',f el tercer via

je a Europa, contando para sus gastos con 

los “redttos de mi capital, que quedo siem- 

pre en manos del que creia un amigo”.

Este su tercero y ultimo viaje es decisive 

para Montero. Esta vez su estada en Italia 

deberia consagrarle como una de las gran- 

des figuras de la pintura americana. Ha

bia planeado ya, y se proponia llevarla a 

cabo, su idea de “pintar algo que abarcara 

la conjuncion de dos hechos trascendentalcs, 

el fin de un imperio y el principio y con- 

firmacion de la conquista; pero en forma, 

no solo bella, sino majestuosa”. Asi se expre- 

sa Montero, antes de emprender definitiva- 

mente su cuadro de los Funerales de Ata

hualpa, que tardara seis anos en pintar

Embarcado Montero, en compahia de su 

esposa, el aho 1861, se dirigio a Europa por 

la via del Istmo de Panama, radicandose en 

Florencia, ciudad que ya conocia y que tan 

cara era para el, ya que habia sido el esce- 

r-ario de sus prime ros triunfos, asi como de 

sus esfuerzos de principiante.

Pinto ahi dos cum.ros: “Puede mas la natu- 

raleza que el arte' y “La Juventud de .Vc-

por
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pe- 

su pais, 

a menu-

‘•Peru” 

co mo

e

s

da con

Pero

esposa estaban sentados en’la

se mpstraba 

y su esposa para distraer- 

hacia continuos

“—No, 

tu obra i

Montero le objeta. ar~p 

dios de vida, ni siquiera

“—AI1. le responde, no 

tras alhajas, eon todo 

mos, incluso

El artista reflexiono 

afirma en

el destino de esta noble

“La Gazzeta del 

. ------— , “L’Opinione”,

I- otlas Pubhcac.'O’ies emitieron largos jui-

arte en la “Gazzeta del 

- que confiado en su 

asunto que se pronu- 

por las inmensas 

vjv-vuuivn, por los gastos, 

por las mil peripecias de la vida, se en- 

1 “l en su taller y trabaja con constan- 

que ve progresar lenta- 

—wO pero asiduo en su 

en que po-

el Ministro residente del P. 

nor Joao Alves Loureiro, 

sellos de la Academia, 

truccion Publica ;

Montero pintaba

indiscreta

hiciera al visitar

1865, cuando el J'amoso 

sito al pintor p''?":: 

de admirar su obra

Montero necesito en 

tificar c ‘ ‘ •

auxilio de su gobierno.

IjJN__ ■1111 11JIH

tener en cuenta, que 

tai, dificil era dejar 

e inteligentes en 

dro mediocre. La

La c — 

ces que le diga que es* lo 

esa “fibra que no falta nunca 

legftima que se honra 

usposo — dice Montero 

de la gloria de su companero, 

crifica mil 

el camino de aquel qu? — j 

vanta y haciendo un esfuerzo p___

■zar su voz. me pide le comunique la horrible 

verdad...”

Montero, anonadado, tan solo atina a de- 

" " su mujer: “t.oma y lee,..— “No im- 

i — la Providencia no 

y mayor brio para ter-

nuestro

hgera y las^ alhajas vendidas, poco a poeo, 

.•ueron los unices recursos del artista.

De manera, pues, que la terminacion del 

gran cuadro, “Los Funerales de Atahualpa” 

..e un supremo esfuerzo de voluntad.

contra tiemnos 

para la 

con- 

la Expo-

hacer una ex-

rido debia cenirme a la verdad histdrica”. 

(Ya veremos mas tarde como el mismo Mon

tero, ante una atingencia y critica bien in- 

tencionada, enmendo un detalle de “Los Fu- 

nerales de Atahualpa”). Primeramente, los 

Incas no conocian la seda, ni el terdopelo 

m la elegancia de los trajes europeos de a- 

quella epoca. De la rica lana de vicuna, te- 

nida con parsimonia, aunque empleando vi- 

visimos colores, tejian sus sencillas vestidu- 

ras. El pueblo, los subditos del hijo del Sol 

usaban tejidos, tambien de lana, pero mas’ 

ordinarios, y exisrian colores—como nos lo 

V ce la histona — reservados unicamente pa

ra el Inca - hijo del Sol — v sus familia- 

pues, ‘no ha podido dar rien- 

su fantasia, y en ese circulo de 

■i que no podia ser libre para

a su an-

cir a s

porta—responde eila 

falta nunca. Animo i 

minar tu obra, que hoy constituye 

unico patrimonio”.

Montero desilusionado, manifiesta a su es- 

que tiene de enrollar

pero su 

a no se

* *

fue -----

Desgraciadamente, todos los 

que tuvo que afrontar el artista 

realizaeion de su obra no le permitieron 

c.uirla a tiempo, para enviarla a 

ficion Universal de Paris.

Montero, entonces, resolvio 

posicion en su taller.

En Florencia, las exposiciones privadas 

eran casi semanales, y como es natural el 

publico estaba fatigado de ellas. Y esto sin 

en un centre artistico 

escapar a los criticos 

<a materia, cualquier cua- 

. - prensa y la critica artis-

e la gran ciudad, sin embargo, unani- 

memente elogio ai artista y batio palmas a 

su favor; Los Funerales de Atahnalpa” de 

Luis Montero, tuvo un exito definitivo, con- 

sagrandole como uno de los grandes pinto- 

res de su epoca.

El “Corriere Italiano”, ‘'La 

Popolo”, “Corriere di Firenze”,

Montero, sobre la parte 

ha Juana Lopez, le 

en momentos dificiles 

la que energicamente 

do, casi, al pintor,

Y para no apartarnos de la verdad his- 

torira Montero escribe al senor Caldereras, 

de Madrid, pidiendole datos sobre los traies, 

las telas, las armas y las costumbres de los 

soldados de Pizarro. “Y este excelente espa- 

nol. justamente estimado como erudito” le 

envid datos preciosos, tornados de los archi

ves, dibujos, y cuanto podia ser de alguna 

utilidad para el artista. Don Sergio Igualaz 

de Isco, le trajo un retrato exactamente ignal 

al que habia rec.bido de Lima, confirman- 

oo asi la autenticidad del primero”.

Trabajaba Montero con todo ahinco, en su 

cuadro, con ese afan del que esta convenci- 

do de que “o para arriba o a los profundos 

infiernos.. . ’ — expresion de Montero a una 

pregunta que un compatriota le 

su taller. Era el ano de 

...voO escultor Duprez, vi- 

penj&.no, y tuvo oportunidad 

ya en plena ejecucion.

esos momentos jus-

I Brasil en Italia, se- 

sellados con los 

y los sellos de Tns- 

y Relaciones Exteriores.

. -i con ardor, satisfecho, 

mirando al porvenir con absoluta confianza. 

labia llegado a convencerse de lo que valia 

5 cada pincelada en esa tela, en esos “Fune

rales de Atahualpa”, era algo, “asi como un 

paso en el camino de la inmortalidad”. Todo 

su afan era termmar el cuadro para enviar

la Exposicion Universal de Paris, pues 

. ........—P°r la Real Academia de 

para concurrir al 

artes, de la cien-

Necesitaba aire

Era ya tiempo. La ( 

hia hecho un esfuerzo 

congestion pulmonar hizo 

ella, lo esencial era ocultar al 

dad de lo que le ccurria, y se dirige 

del medico, con cuya familia tenia 

tad, y cuentale Io 

conseja y empieza 

necesario proceder con la 

en r- - 

nora Juana Lopez de Montero 

tamiento medico, sin 

terara de nada.

Montero en aquellos dias 

lancolico, sombrio, 

le, haciendo un esfuerzo 1. ‘ ' 

paseos a pie en su compania.

A veces, declara el mismo Montero, que se 

necesitaba pagar un mo- 

recursos para afrontar los 

casa al dfa siguiente: “si se 

-1 pequeno gasto le

res. Montero 

da suelta a i 

hierro, sabia 

combinar el contraste de los coFores 

tojo. y el efecto, del conjunto”.

“No es poeo merito el del artista, dice L. 

Barinio, crftico de!

Popolo” de Florencia — 

genio enamorado oel 

so tratar. sin arredrarse j 

dificultades de la cjecucion 

ni t  

ciorra 

ria dia y noche 

mente su obra. iemorado 

trabaio. espernndo el gran dia 

dra dar la ultima pincelada e invitar al pu- 

bl’co a ver lo que In. hecho... ; Que ansiedad'”

Pero volvamos a nnestra sencilla narra- 

cion sobre la vida del artista v sus multi

ples smsabores y contratiempos. ya que asi 

le hemos tratado desde que iniciaramos es

te modesto ensayo biografico, y entremos de 

Ueno en los ultimos afios de su vida, dedi- 

cados todos a “Los Funerales de Atahualpa”- 

obra “no solo mia. sino de esta mujer que 

me acompana, que con su alma y su valor 

y su entereza, y con todo lo que es ella pa- 

FLJIL 10 Pintado---” Bellas frases de

-0 que a su esposa, Do- 

corresponden; cuando 

y angustiosos, era ella 

se “impuso”, obligan- 

a proseguir su obra.

para no apartarnos de la verdad

posa la intencion 

lienzo y emprender viaje al Peril; p 

mujer se opone; “porque en America 

terminan tales obras”.

, no part.remos de aquf, mientras 

no este concluida”.

arguye que no tiene 

para comer, 

importa, con nues- 

. con todo cuanto aqui tene- 

con tu reloj”.

------------...i entonces — asi lo 

sus reeuerdos — y agrega. “que 

, ,----------------------- mujer me estaba en-

comendado, y debi! luchar por su suerte” 

y salio.

esposa del artista ba- 

) sobrehumano, y una 

crisis. Pero, para 

esposo la ver-

<,3 a casa 

gran amis- 

ocurrido. El medico le a- 

a tratarla; y como era 

, , . -“•* *a mayor reserva, es

casa del mismo facultative donde la se- 

---------------recibe el tra- 

que su esposo

cios criticos muy favorables.

El taller de Montero se Ueno de gente, de 

artistas y de conccedores, y el artista vio 

on parte, por lo menos, satisfecha su ambi- 

cion; los amigos le felicitaban y los elo-ios 

no escaseaban.

“El Principe Napoleon, y la Gran Duquesa ’ 

Maria de Rusia, estuvieron en su taller v am

bos mamfestaron su deseo de que el cuadro 

’igurase en la Exposicion Universal de Pa- 

ns, pero ya era tarde”.

Se encontraba Montero con su cuadro 

ro sin recursos para trasladarse a 

oue era “su sueno”. como el repetia 

do. El Presidents del Peru, que supo enton

ces la penosa y aflictiva situacion del ar

tista y compatriota, le envio tres mil fran

cos, suma con la que, despues de pagar sus 

ultimas deudas, apenas le basto para He

gar al Brasil, con su cuadro, el que llevaba 

magnifico marco.

La escasez de fondos le oblige a exhibir 

su cuadro por dinero, para asi poder Hegar 

a su pais, el Peru, que se encontraba en n’e- 

na guerra civil.

En el Brasil, Montero fue acogido re-ia- 

mente El Emperador y la familia real— 

recordemos que en esa epoca el Brasil ma 

imperio — visitaron el salon donde se exhi- 

18 el cuadro “Los Funerales de Atahualpa” 

> habiendo llegado a las diez de la mana- 

na abandonaron el local a la una y cuarto”.

Los Mimstros del Imperio, los mas altos 

personages y el enerpo diplomatico residen

te en Rio de Janeiro, acudio a contemplar 

el hermoso cuadro de Montero, y el renre- 

sentante de Rusia, 

sivamente al pintor 

culmind con

el gran cuadro

A -------- ’ ’

sentia afiebrado;

^elo y le faltaba

gustos de la casa al dia siguiente: “si 

<TcXTdn”.aqUel PeqUefi° gaSt° 16 (’uemaba

i Que angustia entonces!—“El pincel esta

ba torpe, los colores eran palidos; porque 

detras de aquellas figuras y encima de esa 

mmensa tela parecia cernirse y espantav la 

•nspiracidn, la miseria; la triste y dtgt-rl! 

oora miseria en el extranjero” 

enAISZltiranT,nrri6 e' ”ltim° afi0 deI ai-«sta

Italia. Algunos cuadritos pintados a la

lo a 

habia sido invitado p_ 

Bellas Artes de Florencia 

gran torneo mundial de las 

Via y de la industria. “Parecia sonrelrlT el 

porvenir; la modestia presente era endulza- 

las alegres perspectivas del maiiana”. 

un dia, sin embargo, el artista y su 

.. --------- • -a mesa frugal,

J llega una carta. Era del banquero, encar- 

gado en Paris de pagar los “reditos” de la 

deuda del senor Ugarte, la pequena pension 

con que vivia Montero en Italia. Se le anun- 

ciaba que habiendo quedado en descubierto 

os giros que el habia girado, no podianle 

ser abonados.

esposa del artista pidele, exigele

que pasa, y con 

a la mujer 

con la honra de su 

— que hace gloria 

y que se sa- 

veces per veneer los escollos en 

’ 1 que ama, palida se le-

---------- para tranquili-

que trabajaba, para solicitar algun 

de su gobiejuo, y he aqui el certifi- 

cado de Duprez, que original y autografo v 

debidamente legalizado, tenemos en nuestro 

poder, y que dice asi:

“El infrascrito ha visto

que esta pintando el senor Luis Montero 

representando los “Funerales de Atahualpa”’ 

por comision de su gobierno. Este cuadro’ 

que esta ya muy adelantado, produce un be-’ 

Lisimo efecto: exnresion, dibujo, evidencia 

ce bien distnbuido color, todo, todo en su

ma esta estudiado con la mas exquisita aten- 

cion para honor del arte.—C. DUPREZ”.

_ En sentido analogo se expresan los pro- 

■^ores de ]a Academia Enrico Pollastrini, 

Lsteffano Ussi, Antonio Puccinelli y Eduar- 

no Fantacchiotti.

Estos certificados, visados por el inspec

tor de la Real Academia y por el Ministro 

de Instruecion Ptibnca, estan legalizados por

y el enerpo diplomatico 

Rio de Janeiro, acudio a c- .

de Montero, y el 

en especial, felicito efu- 

por su obra; todo lo cual 

T J T T, .V ,of,’ecimiento que el Enipera- 

< or del Brasil le h:zo de adquirir “Los I'u- 

nerales de Atahualpa” por una crecida su

ma de dinero, oferta que fue rechazada por 

Luis Montero, quien respondio que su pro- 

posito despues de siete anos de trabajo, era 

obsequiar el fruto de todos sus afanes v 

rtesvelos al Peru, su patria.

La despedida que los italianos resi dentes

Rio de Janeiro hicieran a Montero fue 

magnifica. Adorna-on el salon de la Exposi- 

X, 1 “ 86 rhibia “L°S Fanerales de 
Atahualpa con banderas, entre las que se 

oestacaban los colores peruanos, y el trico

lor de la Casa de Saboya—Italia se encontra

ba en pleno proceso de unidad — y estando 

presentes mas de 600 personas, el Presiden- 

Don P ■ So"edad de Beneficencia Italiana, 

on Pedro Bosisio. le pronuncio un discurso, 

y e obsequio un hermoso album, para que 

el, el artista guardara todos los elogios 

que los criticos habian hecho y deberian ha- 

cer sobre ‘Los Funerales de Atahualpa”.

• -1M1™traS tant? Monter°. esperaba el vapor 

que debia conducirlo a su patria y 

no habia linea establecida no podia
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jiensa por 54 votos contra 11, quedando ade- 

mas a inmediata discusidn.

El proyecto de ley anterior, modificado, 

i'ue aprobado de acuerdo con la ley que tras- 
cribimos:

I

en compa- 

ya famoso

perder la oportunidad; pero, por circunstan- 

cias determinadas, se vio obligado a antici- 

par su partida de Rio de Janeiro, dirigien- 

dose a Montevideo, donde fue admirablemen- 

te recibido, no solo por la critica y la pren- 
sa. sino por el publico en general.

Montero que se veia precis ado

este una medulla 

anverso esta ins-

re ver-

I
I

I

1

premio honori- 
recompensa a

tos aficionados han ofrecido al senor Monte

ro comprarle el cuadro a buen precio, pero 
el artista ha rehusado siempre, a pesar de 

sus dificiles circunstancias, prefiriendo que 
su patria poseyese el gran cuadro que le ha 

(ostado mas de cinco anos largos de traba- 
jo y estudios. El Cabierno apreciara en lo 

que vale la conducta patriotica del senor 
Montero”.

El mismo diario so ocupa despues de varias 

ediciones, en hacer el analisis critico de “Los 

dedicandole

y en un

“Que el artista peruano don Luis Monte

ro ha ofrecido al Congreso un cuadro que 

vepresenta “Los Funerales de Atahualpa”.
“Que es justo asignar un 

fico a su talento y una 

trabajo.

“Que conviene estimular el cultivo de las 
bellas artes antre los peruanos que se de

dican a ellas con provecho.

“Ha resuelto:

“Art. 1,?—Aceptase el cuadro que repre- 

senta “Los Funerales de Atahualpa” ofreci

do al Congreso por su autor don Luis Mon

tero.

“Art. 2,?—Concedese a 

de oro que llevara en el 

cripcion: “Premio al merito” y en el 

so esta obra. “El C ongreso peruano de 18G8 

al pintor Luis Montero”.

Art. 3<?—Concedesele igualmente la canti- 

dad de veinte mil soles que se le entrega- 
ran de los fondos publicos.

“Art. 4,?—El mencionado cuadro se colo- 
cara en el salon de sesiones del Congreso.

Lima, octubre 23 de 1868. -—- Evaristo Go
mez Sanchez, Francisco Flores Chinarro, Ma
nuel Diez Canseco.

“Fue aprobada por unanimidad”.

Montero ya logrado el fruto de tantos afa- 

nes y desvelos, no se contento con esto, y 

ya en el suelo patrio resolvio acometer otra 
obra de gran aliento: “La Rendicion de los 

Castillos del Callao”, cuadro que apenas si 

quedo esbozado cuaado le sorprendio la muer- 

te, escasos meses despues de haber llegado 
al Peru.

Sin embargo, en tan corto espacio de tiem- 

po Montero pinto ?1 retrato del senor Alar- 

co, bombero de la Compania Lima, quien 

sucumbio heroicamente en el Callao en el 
Combate del dos de Mayo, y por el cual se 

nego a retribucion alguna, siendole obsequia- 
da entonces, una hermosa tarjeta de oro, en 

la que constaba su noble y bella accion y el 

agradecimiento de los compaheros del senor 
AJarco.

Breve fue la obra de Montero durante el 

corto periodo de 1 iempo que sobrevivio a su 
llegada al Peru. De estos meses queda el re

trato de su esposa, la sehora Juana Lopez.

El aho 1869, cuando la fiebre amarilla a- 
irasaba en el Peru, victima de esta epide- 

mia, Luis Montero moria en el Callao, en 

la casa que tai cual era hasta hoy existe, 

dando frente al Mercado de Flores, y que 

tiene por limites las Avenidas del Progreso, 

la calle de Marco Polo y la Avenida Bue
nos Aires.

Su inconsolable viuda, la sehora Juana 
Lopez, que sobrevivio al artista durante lar

gos ahos — fallecio el 3 de Julio de 1910 —/J 

y a la que alcanzamos a conocer en nuestro ‘ 

hogar, en la prinnu-a decena de nuestro si- 

glo, con el carihoso mote de “Mi Montero”, 

que asi la llamaba uno de nuestros cercanos 

familiares, su ahijada la sehorita Maria Co

rina Portal, que hasta hoy vive—resolvio, 

tres ahos despues, erigir un modesto mau- 

soleo a la memoria de su esposo, adquirien- 

do para esto de la Beneficencia de Lima, el 

terreno respective en la Avenida Central del 

Antiguo Cementerio Presbitero Maestro.
Ahi, una columna de marmol sobre la que 

descansa un busto de Luis Montero, muer- 

to a los 43 ahos de edad, marca el lugar 

donde descansan los restos del que indiscu- 

tiblemente fuera uno de los mas grandes 

pinto res peruanos del siglo pasado, en los 

albores de nuestra republica, y a cuyo pin- 

cel se deben los retratos de dos de nues

tros Presidentes, cl General Echenique y el 
Coronel Balta.

a Montevideo, donde deberia 
tomar el barco que le conduciria al Peru, y 

mientras esperaba este. le fueron encomon- 
dados varies retratos, entre ellos Otro del 

doctor Garcia Wich y el de la sehorita Lola 

Berro.

Montero embarcose en Montevideo, rumbo 
al Peru, en el vapor “Pacifico”, 

hia de su esposa y llevando su 

cuadro. De su paso por Chile, tan solo te- 

nemos noticia, por un pequeho suelto apa- 

recido en “El Mercurio” de Valparaiso, que 

al pie de la letra dice:

“En el vapor “Pacifico” lleyd ayer de pa

so para Lima, el distinguido pintor peruano 

don Luis Montero, que ha llamado mucho la 

atencion en Rio de Janeiro y Montevideo por 

su gran cuadro original “Los Funerales de 
Atahualpa”.

En “El Comercio” del 14 de Setiembre de 

1868, encontramos la primera noticia de la 

llegada al Peru de Montero con su cuadro, 

y al darle la bienvenida, el decano dice.

“Por ultimo vapor ha llegado el artista na- 
cional don Luis Montero. El senor Montero 

trae consigo su gran cuadro historico “Los 

Funerales de Atahualpa”. Esta obra que ha 

aumentado mucho la ya bien establecida re- 

putacion de este habil pintor, ha recibido los 

clogios unanimes de personas entendidas, 
tanto en Europa eomo en el Brasil, Uruguay 

y la Republica Argentina. Muchos opulen-

a exhibir 
su cuadro por dinero, para asi procurarse 
recursos con que poder arribar al lugar de 

su destino, exnuso, una vez mas, en Monte

video, “Los Funeiales de Atahualpa” con 

gran exito; pero de improvise, cuando el 

publico se mostraba mas ansioso por contem- 

plar el hermoso cuadro, tuvo noticias de que 
el vapor “Peru” estaba por Hegar, y enton

ces, apresuradamente, encajond el cuadro, 

desarmo su magnitico marco, y contrato una 
barca para que lo llevara a bordo. Pero en 

el vapor no hay sitio, y a pesar de estar el 

tasaje ya pagado, y de todos los reclames 

del pintor. el capitan del barco se nego a 
recibirle a bordo.

Regresa. entonces. Montero a tierra, con 

sus dos inmensos cajones. (,A esperar que? 

El mismo no lo sabe, y resuelve trasladar- 

se a Buenos Aires, donde gracias a la be- 

nevolencia y generosidad de los sehores Tu- 
soni y Mancroff, que ponen a su disposicion 

un gran salon, puede exhibir su cuadrc

Es en Buenos Aires donde la critica y la 

prensa, en forma unanime y franca, aplau- 

den con mas entusiasmo la obra del artista. 
Tan solo “The Standard” diario que en la 

capital bonaerense se edita en ingles, se re- 

siente de que el artista cobre Veinte pesos, 

como precio de la entrada por contemplar 
“Los Funerales de Atahualpa” y advierte que 

el senor Montero, “deberia, mas bien, fijarse 

en la cantidad y no en la calidad de sus 
admiradores”.

Durante su estada en Buenos Aires, que 

prolongo debido a la situacion politica del 

Peru, bastante inestable, Montero ejecuto 

algunos retratos que le fueron encomenda- 

dos, y un cuadro “La Siesta” del que la cri

tica del Plata se expresd encomiasticamente. 

El pintor, en vista de los muchos ofrecimien- 

tos que por el se le hicieron, decidio rifarlo, 

exhibiendolo en el mismo local que “Los Fu
nerales de Atahualpa”.

Sobre el resultado de esa rifa, transcribi- 

mos a continuacion el suelto de uno de los 

diai’ios de Buenos Aires, dando cuenta de 
la misma:

“Rifa.—La del cuadro “La Siesta” del pin
tor Montero, tuvo lugar el domingo ultimo, 

cl numero 76 fue cl que se lo llevo, siendo 
dueho de el el senor don Martin Bones.

“Felicitamos al favorecido, pues la obra 
es bellisima”.

De regreso

Funerales de Atahualpa”, 

articulo de media pagina, 
dice:

•- “Exhibicion — El cuadro del senor Mon

tero, sobre el asunto historico de la muer- 

te.de Atahualpa se comenzara a exhizir, gra- 

tuitamente, desde mahana, en uno de los sa- 

lones destinados para el nuevo Palacio de 
Justicia (local de la Escuela Normal:. Hoy 

el senor Montero ha elevado un recurso a 

las Camaras Legislatives obsequidndolo. Es

ta conducta altam^nte desinteresada es la 

ultima prueba que La dado el senor Montero 

en sus largas privaciones por conservar su 

obra para su patiia del amor que a ella le 

tiene. Como nos limitamos en este articulo 

a anunciar, simplemente, la exhibicion nos 

reservamos el derecho de decir mas tarde, 

cuanto pensamos acerca del asunto.
“El Peruano”, “El Nacional” y “El Heral- 

do”. diarios que se publicaban en esa epoca, 

y “Il Corriere del Pacifico”, se ocuparon ex- 

tensamente del cuadro de Montero, elogian- 

dolo unanimemente, campaha que culmino 
con la adquisicid.i que el Estado hizo de 

“Los Funerales de Atahualpa”, de acuerdo 

con la resolucion tomada por el Poder Le
gislative.

Al respecto transcribimos la documenta- 
cion que hemos logrado reunir, y que se ini- 

cia con la propuesta que un grupo de repre- 

sentantes a Congreso hizo, para que el Es

tado premiara a Luis Montero por su pa- 

triotico esfuerzo.

Dice asi el proyecto de ley presentado:

“De los sehores Espinoza, Basurto y Na

varro, cuya parte dispositiva dice:

Art. I9—Se acepta el cuadro que represen- 

ta Los Funerales do Atahualpa y que ha sido 

ofrecido a la Reoresentacion Nacional por 

su autor don Luis Montero.

Art. 29—-Concedese al autor del cuadro u- 

na medalla de oro que llevara en el anverso 

esta inscripcion: “Premio al merito”, y en 

ei reverse esta otra: “El Congrese perua

no en 1868 a Luis Montero.”

“Art. 39—De los fondos fiscales se entre- 

gara al senor Luis Montero la suma de 40,000 

soles, como recompensa del trabajo que ha 

empleado y sacrificios que ha hecho para 
llevar a cabo una grande obra.

“Art. 49—El cuadro se colocara en el 
Ion de sesiones del Congreso”.

El senor Espinoza di jo poco mas o menos 

al fundaria: “Es inutil que me detenga en 

demostrar la justicia de esta proposicidn; el 
senor Monterc viene precedido de una repu- 

tacion que ha resonado muy fuerte entre 

nosotros; por consiguiente, por mucho que 
se de siempre sera poco para premiar al que 

ba llevado a cabo una obra de tanto meri

to. Debe tenerse tambien presente que es 
el primer cuadro de esta especie que se pre- 

senta en el Peru desde la epoca de la Inde- 
pendencia.

•“El senor Montero ha empleado seis ahos 

on acabarlo, trabajando asiduamente, para 

esto ha gastado todos sus recursos, ha teni- 

do que recurrir a mil sacrificios para pro- 

porcionarse su subsistencia y para venir a 

ofrecer su cuadro a la patria, no obstante 
que se le han hecho valiosas ofertas sobre el.

Algunos sehores consideraran mucho el 
premio, pero el es insignificante en compa- 

racion de los muchos sacrificios que el au
tor ha hecho.

“Creo que no hay necesidad 

asunto pase a comision, pido dispensa de 
todo tramite e inmediata discusion...”

Se consultd a la camara sobre si dispen- 

saba el tramite de comision y acordo la dis-

te.de
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para los que hemos nacido en el ultimo rin

con de este continente, teatro perpetuo de 

la osadia del conquistador y de la heroica 

y tenaz resistencia de la inddmita raza arau- 
cana, cantada por G.cilia.

“Montero, artist ■ peruano y artista en i,o- 

da la extension de la palabra, debid sentir 

desde su adolescencia la simpatia que inspi- 

ra la leyenda del monarca infortunado, que, 

reducido a obscura prisidn, ni siquiera pudo 

exclamar como pr'tende el poeta:

' . .

lonte- 
3 que 
3a”.

3nori- 

a su

rp^r S' r -

1

KtpMbltrie $9 iv us ha  ■,
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Asi queda explieado el edmo Montero pu 

do pintar con tarta verdad y maestria una 

escena que tuvo lugar hace ya tres sigios. 

Esta escena la sen.tia el artista en su noble 

corazdn; le era precise protestar de seme- 

jante acto de ba-'barismo, cometido contra 

todas las reg'las de la guerra y de la hui la- 
nidad. y en efecto | rotestd con toda la ener- 

gia de su alma de patriota y con todo el 

esfuerzo de su genio artistico.

La personalidad de Montero a traves de 

este breve ensayo hiografico se destaca co
mo la de un hombre de una capacidad tec- 

nica. Siempre falto de recursos economicos, 

Luis Montero, lucha primero contra el me
dio ambiente donde nacid y sus familiares. 

x^e siente capaz de vencerlos, y comienza a 

iniciarse en el dibujo a traves de los barro

tes de una carcel. Poco despues, cuando 

Montero aun no liabia cumplido los veinte 

anos, un documento que por primera vez se 

ronoce, nos atestigua que el mas tarde famo- 

so pintor habia decidido seguir la carrera 

militar. Y en Octubre 18 de 1841, el Coronel 

•I Torrico. que tuvo mas tarde destacada ac- 

tuacion en la vida militar y politica del Pe

ru, le comunica que ha propuesto su 

so a subteniente del Batallon Piura.

Al respecto queremos recordar algo. Cuan

do la viuda del pintor se dirigio por carta 
al famoso escultor Duprez, quien residia en 

Florencia pidiendok hiciera el busto de Luis 

Montero, para su mausoleo, recordandole la 
imistad que les habia unido. cuando ambos 

residian en Florencia el escritor respondio ge- 

nerosamente, envi-mdo a la sehora Juana Lo

pez de Montero, como “homenaje pdstumo al 

gran amigo y pintor desaparecido”, libre de 

todo gasto, el b i/to que existe hoy en el 

1 ’ementerio, junto con una bella y carihosa 

carta, en la que hacia el elogio del artista 
peruano. Perniftasonos, pues, decir, con ab

solute conocimiento de la verdad. que la 
firma. que esculpida al pie de la columna 

de Montero se ve en el Cementerio, no es 

la del verdadero autor del monumento.

Demas esta decir. que no hemos pretendi- 

do en este breve ensayo biografico, hacer 

un analisis critico de la obra de Montero, 

consagrada ya por plumas mucho mas auto- 

vizadas que la nuestra, tanto cuando el ar

tista vivia como posteriormente. Tan solo 

agregaremos que “I os Funerales de Atahual- 

pa” fueron llevados a Chile como presa de 

guerra, y a este respecto transcribimos unos 

parrafos de un articulo aparecido en el dia- 

rio “El Mercurio”, en Octubre de 1883, y que 
dicen asi:

“La obra mas notable de los artistas de 

Sud-America, la que ha sido mas justa y rui- 

dosamente aplaudida tanto por los homb-es 
de profesion como por los criticos y simples 

aficionados, es sin luda alguna el cuadro del 
pintor peruano Luis Montero, que represen- 
ta “Los Funerales de Atahualpa”.

“Si como un gran autor ha dicho: “el me- 
rito del artista se nota en el gusto de ele- 

gir el tema de su obra”, Montero al elegir 

para su cuadro “Los Funerales de Atahual
pa”, se revela artista de merito y do ex

quisite gusto.

“Cristobal Colon sera siempre tema favo

rite para todo artista americano; Atahual

pa y Pizarro para los del Peru, Moctezuma 

y Cortez para los de Mejico, por el mismo 

motivo que Caupolican y Valdivia lo seran

4' *

Luis Montero, aprendiz de comercio, pri

mero, empleado publico despues con preten- 

siones de militar. srgue buscandose a si mis
mo; sintiendo latir en el su corazon de ar

tista, de pintor y todos para el son... me- 

dios para Hegar al fin que se propone. Ca

so tai vez unico en su epoca y en su ambien
te. Su vocacion artistica — la pintura en 

este caso — que <. ra entonces placer y be- 

neficio de unos cuantos; de los afortunados 
social y econdmicamente , como el mismo lo 

reconoce, cuando declara que le era imposiblc 

alternar con los discipulos de Merino on 

la Academia de Pintura del ya famoso maes

tro peruano, dado sus exiguos recursos eco- 
ndmicos y a pesa- del apoyo que el mismo 

Merino le prestara. alentandole en toda for

ma — lo vencio v Io arrolld todo, y a los 

eintiun ahos de c lad emprendia viaje, ru.m- 

bo a Italia, convencido de su futuro, y con 

ansias plenas de denar y dedicar todas las 

actividades de su vida, a su goce unico, la 

pintura; al arte per excelencia y en forma 

absoluta, sin imporlarle para nada cualquier 

otra actividad que pudiera distraerle en su 
camino.

Solo asi se comprende, que Luis Montero, 

:> traves de sus veintitres ahos de vida de 

artista, sin recursos propios de ninguna cla- 
se, alentado tan >olo por la exigua ayuda 

econbmica que el Gobierno del Peru le pres

tara, interrumpida siempre por la inestabi- 

lidad de nuestra politica, fe y optimismo en 
su propio valer. roalizara obra tan indiscu- 

tible, y fecunda cmno para ser con.Hderado 

entre los exponertes artisticos de mas va- 
l.ia en el Continent'? Americano.

No queremos llovar mas alia nuestra ad- 
miracion por el artista, a quien aprendimos 

a reverenciar desde nihos; pero, eso si, di

remos que pese a todos los defectos que des

de el punto de visia critico, inclusive docu
mental, pueden achacarsele a su obra cum- 

1 re “Los Funerales de Atahualpa”, el Peru 

le vivira eternamente agradecido de haber 

plasmado en esta ;nmensa tela un momento 

culminante de nuestra historia, conquistan- 

do asi ubicacion aefinitiva y preponderante 

en la historia del arte pictbrico en el Peru.
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fuse dentro de si mismo.

jAire, un poco de aire!. . . dijo una voz jugosa que habla- 

chirridos los picaportes
, — J con acen-

to enfatico la buena mujer que traia el pocillo de leche espu- 
inosa todas las mananas. Estanios en nrimavera, en primave
ra, profesor; y extendiendo generosamcnte sus ant'ebrazos ro- 
sados, vacio toda la primavera por la ventana, ciega tantos 
anos. Los contornos lividos de las narices febriles del filoso- 
fo aspiraron el rocio temblante en las hojas doncellas. aro- 
mado por un vaho tibio, de una alba humedad. Una tarde tras 
la otra, se iba descolorando algiin crepusculo delante de su 
ventana en los mismos matices con que empalidecian en su re- 
cuerdo retazos de lirismo.

Las manos del profesor Z. . . se enfriaron y la buena 
Ana, de mejillas frutas y voz jugosa, tiro de sus hombros el 
chai grana para arropar las manos del convaleciente. Las ho- 
ras, los recuerdos y la fiebre se cobijtiron bajo el chai tejido 
a la aguja. Del mono de Ana, un ovillo de hebras color pi- 
mienta, se arranco un cabello lacio, y se tendio sinuoso entre 
las mallas pelusas del chai.

iCuantos anos hacia que el profesor Z no tenia tan cer- 
ca de sus dedos un cabello de mujer? Hoy era el unico y qui- 
zas su mejor companero. Dia tras dia habia respetado las sier- 
pes graciosas que dibujaba en los pliegues de la manta la he- 
bra rubia; jcuantas horas habia meditado en una hebra de 
pelo! iQue fenomeno extrano se habia operado en el? ;C6mo 
podia un solo cabello producir esta fiebre deliciosa de liris
mo, lirismo, esa emocion que tantas veces juzgd decadente, 
cuando su adolescencia era tan prodiga en amorios? A los diez y 
echo el amor lo habia hecho suyo y el se habia sentido pro- 
fundamente poseido por el amor; lo sintio fuerte, tan fuerte

ELVIRA MIRO QUESADA

GAR LAN D

i estas tu solo, eres tu. . . ” Era la letania matinal de 

una voz sin sonido que habia pautado la vida discipli- 

nada del Dr. Z. . . Alguna que otra inquietud sentimen

tal que desperezaba sus sentidos, venia siempre vestida de 
niebla y se esfumaba de inmediato ante la voz sublime que can- 
taba el pensamiento leonardesco: “se sei tu solo, sei tu”. . .

La claridad regresaba a su ‘•ebaida y el ojo del mundo 
interior, y el ojo del mundo exterior volvian a tener una sola 
retina.

Los indices humedos del fildsofo pasaban con lentitud las 
paginas de los volumenes hinchados y amarillentos, que ha- 
ria veinte anos vivian de perfil en anaqueles gigantes; ca- 
landose en zig zag poi’ la polilla.

Asi vivid el profesor Z... hasta que una tarde en la que no 
habia mas niebla que la de costumbre, ni mas frio que ot’ros 
inviernos, se acaloraron sus sienes, las ideas desmembraronse 
en su cerebro, y sus brazos y piernas obligaronle a pehsar en 
ellos. Por vez primera, el profesor Z . . ., sentiase todo con-
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y la verdad la guardaban. T' 

bus goznes abiiendose a el, cantando 

eterno fecundo con estas palabras de divinidad 

sei tu solo, sei tu”, “se sei accompagnato, non sei piu”. Pero 

empezo el alba a robarse la eomplicidad de su huida, trayen- 

< 0Je , °s P™neros rayos de sol como una evocacion de hunia- 

mdad dorada e impulsandolo a volver a ella. Y nado v nado 

hacia la puerta generosa que tenia siempre los brazos abiertos- 

sus ojos volvieron a ser felinos en su tibia morada; y tambien 

xue fehz bato un calor sin luz, despues de haber vivido en su 

antiguo templo bajo una luz sin calor.

Pero volvio la noche a coger al sol, y de nuevo se abrie- 

ron las cineo puntas de las estrellas y con ellas la fuerza ex- 

trana de la orilla opuesta. La inquietud fue su dueno. Y lo 

llevo a nadar. Y el tuvo que volver. . . y volver solo. . . como 

la noche anterior. Sulamita estaba siempre tendida y sus bra

zos laxos y torneados no le Servian mas que para amar. Supo 

que eternamente, tendria que huir en las noches y volver en 

el alba. si solo ella trajera un punado de arena de su orilia

la puerta, a la Sulamita olvidada? Y fue i 

la habia, estaba abierta a todos. El ambar ' ’’ 

naban sus vapores, en danzantes brazos de"humo. Los* 

aceiados de las pupilas frias del profesor 

tonces de un color humano.

Vemte anos habia tardado para la conquista del templo 

de. espiritu, y un paso tan solo para iranquear el templo de 

os sentidos. El portico sin centinelas estaba a todos abierto 

bien podia tras de el, un dia, tambien, entrar la muerte. Lo 

eterno ya no era mas. Su alma se enfermd de hastio y sintio la 

melancolia de sus hermanos. . . Y se aiejo dejando a Sulami

ta que, siendo vida, era tambien muerte. ;Que extraha fuerza 

ic llamaba a su antiguo templo, aquel que se levantaba en la 

otra orilla?; enfre los dos se habia abierto el parentesis de 

una laguna muda Habia que ir de nuevo en su busca jpor 

la leseiva de claridad! antes de que se volviera el, todo tinie- 

bla. Arrojo :a manta y, desnudo y sin barca, nado hacia la otra 

11oera.

’ ka .jUerta de su templo estaba cerrada; y gemelas la luz 

... . , .7'; Mas el hijxj prodigo habia vuelto,

su regreso, y el himno 

.........1 su alma: <"se

que tenno encontrarse en el amanecer de alguna noche de ve- 

r ano con la cabeza entre sus manos. Shakespeare le habia re- 

velado el embrujo amatorio y en fuga de este, el profesor se 

encerro en st mismo.

Una hebra de pelo y unos grades de fiebre habian rozado 

sus sentidos y el misantropo sublimado en su soledad se fue 

aeercando al mundo sm comprenderlo. El introvertido intelec- 

tual sintio la necesidad urgente de tornarse en extravertido 

Sas6” '* e FTl  V8'0,6,1-recorrido de este eamino sin dis- 

cancias... El filosofo debia emprender la conquista de 

nuevo templo. Despues de haber vivido veinte ahos en 

morada accesible solo a los eseogidos, bajo una luz de clari- 

uad kantiana.

T’f n° Podyian sus nudillos escualidos tocarle ahora 

a ella, la puerta no 

’ y el almizcle ema- 

--------  —s jaspes 

Z. . ., tiheronse en-
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. , , , . .... .vuipiv exacta mi-

tad del eterno parentesis azul de la laguna.

Una estrelia de piel color de rosa se habia dormido como 

una venus cansada. No iba ni venia de ningun templo, se ha

bia detemdo alerta, azogando la superficie, en una interroga- 

cion lummosa. El nadador eterno no quiso torturarse mas en 

recorrer la curva cruel de la pregunta, y apretando sus ma

nos huesudas sobre las sienes faltas de sangre y de valor, dejo 

al agua dulce de toda la laguna pasar por su garganta.
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bianco penacho de humo tiene, 

Hondo, un conmovedor signifi- 
momento. Despues de unos minutes la llama 

..—a que al fin no queda de ella 
y cenizas. tgual que la vida. Un soplo. Un

es una llama que arde durante

Y al fin no quedan 
cenizas. El humo se pier- 

quejvold. Quedan las cenizas. Es 

-> es exacto.

I a filosofia del indio tiene la clandad diamantina de los 

|_ cielos en la puna. Diafana como sus creencias, sencilla co

mo su vida. Vida sobria y disciplinada junto a la Natura- 

conmueve. Desconoce los problemas meta-

Yo se que volvere a la tierra, al polvo, a la nada. Y esta 

conviccion, esta idea de muerte fue una de mis profundas me- 
y la mas constante de mis disciplmas. En mi sole- 

a esta idea permanente. Hizose 

a esperar su realizacidn y des-

Naci en el campo. Mi vida deslizdse como un remans 

con sus auras viviiicantes. Como el arbusto silvestre creci en el 
auro lecho de un cerro escarpado al abrigo de cicldpeas mon- 
tanas cuyos brazos fuertes protegieron mi juventud infortu- 
ii a ci st.

En el grandioso escenario, junto a esa Naturaleza sonora 

y podeiosa, deslizaronse mis anos mozos. Creci libre y ariiio- 

nioso como el viento, limpido y progres.vo como el agua de los 

anoyuelos, tenaz y rotunao como los picas azules de los Andes.

En aquel lugar altisimo, como un nido suspendido sobre 
el abismo, bajo el cielo incomparable de mi cabana, mi pensa- 

miemo, hermano de las cumores, aprendio del aguila el vue- 
m caudal. Supo remontaise al azui, contemplar desde ahi la 

pequenez de atomo de los hombres y meditar sobre lo delez- 

naoie e inutil de las preocupaciones y vanidades humanas.

~ Lejos del mundane convencionalismo de los hombres le- 

jos de las misenas de la vida urbana, libre del fango de las 

I'^iones, forjose mi espiritu, hurano como las aureas vicunas, 
indomito y rebelde como los condores.

La filosofia sencilla y primitiva del indio 

ma seremdad de bronce y irialdad de piedra. Ensenole 

tar con maiferencia el j.avoroso misterio del mas alia 
cuya puerta vacila la Humana razon.

i Que Hondas reflexiones sugierenme. ahora esas fogatas 
^Zb°ZCa;.S:.GXl0 ®On SimiIes perfectos de la efimera y transito-

leza, a ella nada le 

fisicos del hombre.

Cuando un ser querido muere nunca dira: fulano ha muer- 

o. Senci lamente dira: “se ha ido ', “se ha ausentado”. Luego 

la seremdad del bronce subrayara estas palabras. Ni una lagri

ma. iPara que? Sabe que eso es inutil. En su filosofia fata- 

.ista no entra la sensibilidad. Es duro y petreo como sus mon- 

tanas. r rio como la nieve de. sus cumbies.
Cuando llega a perder un miembro de 

tante enciende una fogata. De su ti____

ces una blanquecina columna de humo. 
decir que de esa <'

Lorno. La fogata hace la 
la cabana de duelo.

Esa fogata que eleva su 

no obstante su simplicidad, un 
cado. Arde un i------- ‘ ??_

vacilai Luego se consume hasta 
sino humo ;

pago entre dos noches obscuras”.
Asi, el ser viviente

t.iempo deteiminado. Se consume luego. 
de esa llania sino el residue de las 

de en el espacio. Es el alma q„„
el cuerpo que volvera a la nada. El paralelismo

ditaciones ; ’

dad imperturbable habitueme 

carne en mi espiritu y Uegue 
pues a ansiaria.

Ya puede venir la hora trascendental, esa hora fulgurante 

y magninca de la muerte. No tuve mas compahero que el Do

lor. No tuve mas amigo que el ensueho. Mi vida toda fue un 

nermoso poema trunco. Venga la hora suprema de la paz. Vol
vere a la tierra de donde san con la humildad del atomo Vol

vere al polvo con la serena grandeza del sonador que tiivo el 
alma de esta inmensidad.

Se que esa hora se acerca. 

llegara en el transcurso de 

astrales luces o al insinuarse 

rada. No me sorprendera. Yo la 

ligado que va a trasponer la ultima cumbre de su jornada. La
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mo la fatalidad, 

mente sus albos 

estremecida.

Invierno, 1938.

esa noche negra co- 

dejara caer blanda-

111

empeno el nicho 

geran un s' ’ 

lugar apacible 

suenos donde 

go impar que se llama el libro. Lugar 

paz telurica y de acogedor

L

‘e .
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con la mas dulce ncta 

..a para lo que de mi

Al siguiente dia, antes que la aurora se inicie y mientras 

la fogat'a simbolica eleve caprichosamente a las nubes su pe- 

nacho de humo, los hombres petreos se Ile.varan mis restos en 

medio del silencio solemne de esa Hora.

Delante del silencioso cortejo funebre marchara ensillado 

mi caballo alazan de anca nevada como si tras un viaje fuera 

a recibir a su amo ausente para siempre.

Solitario, anonimo, pensativo, pass por la vida 

sombia. A estas singnlares y extrahas' condiciones

a construir la rustica ca-

-----—Queridos de

ca caja en medio de

realiza otros hombres rudos

que sera mi ultima morada. Para

simbohco lugar eerca a la casa de campo. Sera aquel 

y sonoro testigo de mis meditaciones y de mis 

Pass1' solia boras inolvidables, junto a ese ami- 

evocador, refugio de 

encanto que fuera mi mundo, mi

and

De la pared rocosa, cabe a la caida del agua, un kolli 

pensativo alza orgulloso su esmeraldino penacho.

En una de^ las paredes de pena viva de ese lecho, orlada 

por musgos y liquenes, sombreada por eortaderas y menta sil- 

vestre, mis amigos cavaran en la entrana dura de la roca^ a 

golpes de cincel, mi perpetuo nicho.

El kolli que alza su magnifica copa doselaraaiza su magnuica copa doselara con su som- 

1-ra mi sueno perdurable. La cascada, Sonora columna liquida, 

lo arrullara con la eterna cancion de sus aguas bullidoras. Y 

arnba, en la cima del agreste paisaje, el viento rugidor des- 

granara su sinfonia entre eortaderas y paja brava.

iQue suntuosa en su salvaje grandeza sera mi ultima 

lada! Mas suntuosa quiza que el mas soberbio mausoleo 

la Humana vanidad levanta para sus muertos.

tiinchera, mi celda. Lugar de ternuras y de recuerdos donde 

senti eleyarse mi alma por su sed de belleza.

i Alli, alii quiero que reposen mis cenizas!

Encuentiase este lugar en el escarpado lecho de un to- 

rrente rugidor que baja desde las nevadas cumbres. Es-un ba- 

nanco cortado a pico que forma un anfiteatro natural de gra- 

niticas rocas. El agua rumorosa del torrente precipitase de 

gran altura formando una vistosa cascada que llena el ambi-

espero con la sonrisa abismatica y petrea del indio cuando 

parte al viaje sin retorno.

. ,.KLa lleFada de esa hora sera el anuncio brillante del dia de 

la liberacion. Todo sera paz en mi espiritu. Con altiva resig- 

nacion entregare este soplo que alienta mi ser. Sentire la ma- 

no helada de la Muerte apnsionar este corazon altivo que tan- 

to dano me hizo en la vida. Latira por ultima vez entre sus 

lerreas tenazas y uno como dulce sueno ira cerrando mis par- 

pados fatigados. Pero esa tremenda transicion sera para mi 

como la entrada al sueno. Me quedare dormido como el niho 

en su cuna, arrullado por las sinfonias del viento en el paio- 

nal y el canto fino y triste de las aves montanesas

Ni una lagrima. Ni un sollozo oirase junto a mi lecho. Y 

en el silencio augusto, solemne y sobrecogedor de esa hora mi 

espiritu, hbre de su Humana envoltura, Habra volado hacia el 

infinite azul...

nues- 

venir. Contritos y si- 

ante mis restos. Sera 

de aquellos hombres de 

--- j su amis- 

que 

y rudos de la gleba

lestos.

Sobre la tosca lapida las mismas rudas manos fraternas 

grabaran una cruz y abajo un sfmbolo que nadie podra desci- 

irar. El simbolo del sonador.

Luego, cuando todo haya terminadc, 

una nevada imprevista 

copos como lagrimas blancas sobre la tierra

1110- 

que 

En las tardes invernales, despues de las Horas despoticas 

de la lluvia y de la tormenta, el arco mis decorara el paisaje 

con su policroma curva geometrica de donde se copiara la 

bandera secular de los emperadores.

Ahi la Naturaleza me obsequiara c_. 

de su enorme concierto y la nada tendra 

quede el esplendor de un Numen.

de humo subira al

Entonces los campesinos, mis buenos vecinos, diran: 

tro amigo se ha ido. Se apresuraran a 

lenciosos doscubriranse religiosamente 

un homenaje mudo pero elocuente d. IWI11

oronce impenetrable3 y fries. Elios supieron brindarme 

tad diafana y leal manifestada en el respeto y estimacion 

me guardaban. Aquellos hombres sencillos 

sentnan la ausencia del amigo que, partio sin un adios? Se- 

ran los unices.

Al promediar del dia pondranse r - ' ' -

ja mortuoria que guarde mis restos. Los arboles 

mi huerta, arboles que cultive con eariiio desde pequenilos 

bnndaian su generoso material. Con rusticas herramientas im- 

provisadas cortaran los troncos, desgajaran la entrana todavia 

palpitante y de las rudas manos saldra el ataud precario co- 

cmez"3 °bra de arte qUe parecera sunt«osa en su humilde sen-

Concluida la obra depositaran mi euerpo helado en la tos 

de Un reliN0!° Sil“- Mientras esto se 

y diligentes abriran con carineso

esto esco-

1

no laltara la simbolica fo- 

campo. Sera el aviso de mi au-

cie-
lo en espirales como una plegaria.
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que son para el bien, y los 

------ alma.

surco...

manos, y vi entremezclado, el pulvo 

—3 V (^e flores. Y tambien

Qarrillo

ARAR.

BE NS AR. . .

ARAR. 

PENSAR...

calla tu deception.

Porque tambien hay miel...

Si te toco eti ration 

beber t rag os de hid, 

czlLz Li deception.

Tome un punado de tierra

^joicocheaJLiu's

C_uiicl 6ii

surcos desprendida, 

- 2 se convierte.

ta vida,

guita del regadio 

ivaya si eves loca! ; 

si cantas como ninguna! 

isi como ninguna bailees!

3sake! A^-eyes

Si cose chaste penas, 

no digas que las siembras 

nunca logran ser buenas.

ite misterioso designio de la vida!

Hay sanpre y sudores en el

- — • - en mis <, L' ~ ’

de caddveres de seres; de plant as, de frutas p .L Y

.:.s que desmenuzaron el rayudoi de los sig A.

Si fue vana tu espera 

no anules lu ilusidn.

I e que tu Fe no muera.

Ouita del regadio, 

milagrera, labradora, 

•por ti hay flores en los campos 

y en los drboles hay pomas.

I

3cm ue J3in ci res

URUGUAYO

Hay un

Granos de tierra 

lleva cada libro,

hoy fue duro, 

cl tri go joven,

proceso.

a mm acta por el agua y por el sol.

A gun oscura que desciendes 

del corazon de la sierra: 

^)ios tehace uqui el agua mas 

de la tierra.. .

Qi hoy tu jar din 

el aroma, que esperas, 

no digas que son malas 

todas las pt imaveras.

p s cierto: desciende turbia, 

pero al cucnco de mis manos 

llega pura. . . )

gua que inundas los campos, 

agua bendi'nbn del cielo. .. 

Don de clones, don de clones 

te saludau los labriegos, 

con una cancion antigua 

de conf undidos acentos.

antavdo desciende al vallc 

desde el lobio de la sierra, 

el agua, con solo un eco 

de la remota auerencia...

l—l qz que a mi corazbn 

agiiita del regadio,

por solo un instante envie

tu caudal, un brazo fino. ..

Si quebraron tus alas, 

si no puedes volar... 

/Que el ruisenor no se 

que no quieres cantar!

Sr una rose te ha herido, 

no huyas de los rosales. 

Hay heridas que han sido 

ahvio a nuestros males...

™MdroStierra feCU1lda SOn tamMn’ ,as letras animad“° d» todos

...

Hay desgarramientos del alma.

Hay vibraeiones del espiritu.

esteriotipada que broto de nuestra garganta 

y el aeibar de la cal de nuestros huesos. ’ 

las hojas de todos los libros.

arenas y cenizas

nontanas El Irmo de pavorosos volcanes aventados por el huraedn v 

hac^3 C°V

Buhado de tierra; despojo mudo y fecundo de tantas 

que nos precedieron.

i.a vida se nutre de los muertos. ..

Edrvulos y espigas.

La mrsma entrana; identico

Siempre la misma materia

Lotto y sangre...

Chispa sutu, de los r* 

que en antorclia flagrante

J. al asi, el engendro etenio de 

que ha de volver al surco con la muerte.

* 38

Si tu pan 

piensa en 

fecundante y mctcluro.

uc descieude trlstc, es cierto, 

pcro cerca de mis labios

se vitelve un Undo allegretto...)

p or los surcos se repartc.

por la sed de la campiha. . . 

Don de portento que cuando 

se da, se da sin orillas. ..

Hay la voz c

Hay el dulzor

surco germinaclor cn I

con Idgrimas regada, 

. en cada oration.

Huerta que la mente mantendrd cultivada 

mientras ondule la vida en el corazon.
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e aniacho

u que signo 

mi vaso.

Nardo azul y azul el gozo 

frente al color de lo vago, 

Tacit a de plat a y 

beber este engauo.

.'(e perfume o que delirio,

que nueva flor o que cdntico 

que incienso azul 

iba a ver terse ev

Ba jo cl jardin me fable 

de su sonrisa hcc.no rosas, 

yo deshojaba la so mb ru

de mi infinila tr^teza.

XT oche de la sell a.

■l Ulular ritmico del viento, 

cantarin os saltos de cascadas, 

evaporante rocio 

caricia de los cielos.

S inf onia de voces,

de cantos, 

de trinos 

extranos.

Mistcrio imdnico de las frondos.

Rccogimicnto

Ansias de traspanurlo todo.

Alado paso de fosforescentcs luminosidadcs 

por el dombo inf ini to.

Invisibles voladoras cabalgatas.

Desgarra mientos Iwminosos.

Tcrrorificas huidu.:

entre enjambre de ramas.

Corrcr de sangre / or los desnudos cuerpos.

Lejanos y escalofmantes rugidos.

Y un espasmo cn las 

in fin it as alturas.

Esto vez si que han vencido calladamcntc 

tu canto de anhelos y tu remoto sueho.

Asi de directa tu tristeza, 

asi de sencillos los peces de tu mar, asi de ingenua 

cl agua de tus ojos

Una sonrisa co mo i>n dolor

y un dolor navio en agua prematura de alearias y pdiaros 

Pajaros amargos en su vuelo, robados de cielos heridos, 

de cielos con rccuerdos y marcos de acuarela; pdjaros insomnes 

y frescos como flores y paituelos.

Ante ti y frente a las olas 

quiero sumerginme ahora en todas las angustias, 

corner hacia todas las playas que alumbraste lejos, 

navegar hacia no se que puerto permanente y escondido 

que diluyes en tus manos y en tu infinita tristeza.

Ba in minencia de tu grito

hare inobjetable hasta la mas lenta y occdmca mclancolia, 

hasta el atardecer mas horrendo

que pudiera surgir de la ola de un espanto.

En mares de asombro he visto nacer con insistencia los pescados

V alimentarse de ortos y ocasos y muertos temporales; 

he visto como ante los barcos cruzdndose lejanos 

lucen ansias y livianos corales,

y como frente a solitarios puertos Hueven tardes, 

elegias y cantos de molusco.

sta vez si que no he podido ir mas alia de tu silcncio 

ni de tu intensa tristeza.

Me he deienido alii donde la ternura detiene hasta la ansiedad del viento, 

alii donde todo sc detiene lentamente y contempla, 

como ante un dulce mar de madreporas temblando.
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arlero y jugueton luego amplio y 
majestuoso el rio recorre su eter- 

na morada, la Selva, con su curso cam- 
biante y capriehoso. Multiples brazos 
entrelazandose unos. a otros forman un 
oceano de. agua dulce en medio de la 

mar

Acosta

un

de plata en anheloso afan de confundir- 
se con un mar de esmeralda. Un ciclo- 
peo espejo, que del Eter susper.dido mi- 
raba la tierra copiaria este sublime y 
bello espectaculo, Ueno de luz, de luz in- 
tensa, con que Eebo ha donado al pai- 
saje de la Selva.

A

I
I
J

J

V ,

■ AC; A.

... .. .

■j .

■V

■. ■’

;i ■

V A

-

7

■ ■ 

, . . v

-

Al "- ' :



No. 4

’J e FIO

1 11

*

r

E
t:

*
luego amplio y 

recorre su eter- 
i su curso cam- 
fultiples brazos 
tros forman un 
?n medio de la 
iriase

cos fa

mm HiH

En las entranas de ese mar de esme- 
ralda, que es la Selva, todo es triste, 
eon una tristeza envolvedora y pene- 
Vrante. Una ten.ie penumbra se diluye 
on el ramaje verde obscure, penumbra 
que violan timidos los rayos del Sol, que 
filtrandose por entre la espesura de las 
frondas, compaetas, gigantes, llegan a 
las lianas y hojarasca languideciendo 
con un tinte de palidez cadaverica. . . 
Sobdarios en su comun destine, los ve
getates se estrechan por ramas y raices

♦EXPRE/iorr

un mar

i ''

recia e intrincada urdimbre. Un claro 
que centenares de machetes abren en 
semanas de trabajo, es come una heri- 
da a un organisiho de vitalidad sorpren- 
dente; su energia de vida, la restaiia 
pronto. Las chaeras abandonadas, se 
convierten con presteza abrumadora en 
“purmas”. . . (14.

Despues- de largas caminatas por las 
trochas angostas y tortuosas los ojos del 
viajero ansiosos se dirigen en busca del 
azulado dombo del cielo; con delecta- 
cidn suprema las retinas fatigadas go- 
zan con la luz redentora y el espiritu se 
extasia en mistica contemplacidn. Ale- 
jadas ya las prefundidades de la male- 
za arisen, inspiran un temor supersti- 
cioso. Temor qua se torna en indecible 
alegria, cuando de improvise se advier- 
te la bruhida superficie de las aguas del 
rio.

Junto a la careel del boscaje umbrio, 
el rio semeja un fulgurante palacio de 
luz. La luz dora las copas altisimas de 
los arboles, reflejase plena en la exten- 
sa y blanca sabana del agua, minando 
a trechos las grutas sepulcrales en que 
abundan las riberas largas y sinuosas.

Si el rio en la Sierra es el hermano 
inseparable del camino, a cuyo paso los 
valies extienden su alfombra verde y

. '
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♦EXPRE/ION*

(1) Se dice de los espacios talados que ad- 
quieren de nuevo su vegetacion an
terior.

(2) Dicese de los rios pequenos.
(3) Son las sinuosidades del curso del rio. 

En la Selva se acostumbra medir la dis- 
tancia por vueltas.

(-1) Es el sitio en que el rio corre largo y 
se extiende hasta tocar sus aguas con el 
Horizonte.

agradable, en la Selva lo es todo Cami

no, despcnsa y hasta morada de una ra- 

ra mitologia qua la ardiente imaginacion 

del hombre amazonico ha creado. En 

efecto alii viven las madres de las aguas, 

las ninfas y sirenas de la Amazonia. 

Inevitablemente todas las “quebradas” 

(2) como todas las “trochas” dan al rio, 

y junto a el, en consorcio inseparable, se 

encuentran desde la humilde choza hasta 

!a casa-hacienda del poblador acon-o- 

dado.

Las “vueltas’ (3) se suceden indefi- 

nidamente y cuando el viajero tiene de 

pronto la sensacicn de la llegada al fi- 

nalizar una “vcelta”, se encuentra con 

el dilatado horizonte que le brinda un 

estiron. (1). Asi en su recorrido siem- 

pre igual, eternc viajero el camino que 

t’nda se desenvuelve lento en su lecho 

profundo y no se cansa de copiar el 

paisaje monotone atrozmente rutinario 

de las orillas.

Las aguas que el rio henchido aloja 

en los dominios de la Selva forman los 

Iagos; quietos, de aguas verdes y rene- 

gridas a veces y que casi nunca tienen 

la perspectiva del horizonte. Siempre 

una cinta oscurf; orla sus orillas y sus 

aguas son fieles y precisas al reflejar el 

•.naravilloso aspecto de la naturaleza 

virgen. El Iago es el reservorio del rio 

y eon cuyas aguas renueva cada ano un 

sagrado himeneo.

Alli las garza:, blancas viajeras del 

ospacio, vuelan en bandadas uniformes 

tejiendo lentas evoluciones y cuyos 

cuorpos alargados proyectan en el Iago 

un baile de sombras.

En la hora del crepuseulo, cuando la 

floresta toda se recoge dentro de su ab- 

sorta quietud, las aguas tranquilas pa- 

recen dormir un sueno voluptuoso y el 

silencio agndstico tan solo es roto por 

los gritos de las aves en fiesta. Declina 

la sombra del boscaje hasta Hegar a 

confundivse con la distante orilla. Una 

infinita claridad se proyecta en el ho- 

rizonte, claridad que dura a veces hasta 

bien entrada la roche, dirfase un incen- 

dio de Soles lanzando sus aureos refle- 

ios, mientras el Iago adquiere extrahas 

fosforescencias. La naturaleza desfai'e- 
ce como aletargada por su propio es
plendor.

Lento el manto de la noche desen- 

vuelve su negmra de azabache y mi

les de ojos nictalopes tejen raros la- 

berintos como ejecutando una macabra 

danza de luces. Millones de habitantes 

selvaticos lanzan sus gritos peculiares 

formando una singular algarabia.

Los arboles hablan el lenguaje de los 

murmullos, sonic.os misteriosos, leves 

susurros a quienes la brisa amiga ayu- 

da a veneer la distancia. Es la hora en 

que la Madre de las Aguas canta su 

cancion de magia, mientras deja flotar 

al viento sus renegridos cabellos y sus 

ojos de glauco cristal adquieren res- 

plandores Siniestros.
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en la iglesta de 
Lima, Siglo XVII

Prodiffios del estilo plateresco eepanol, 
San Pedro

per el caracter del material que se usa- 

ba, el adobe; y en parte por los terribles 

terremotos que frecuentemente asola- 

ron a la region limena. Pero hay una 

clase de obras artfsticas que, por haber 

side esculpidas en madera, podian ser o 

destruidas o reemplazadas, pero no mo- 

dificadas, y que poi’ lo mismo constitu- 

yen una sintesis del desairollo de la ar- 

quitectura. Son los retablos, esas enor- 

Ines construcciones complicadas y flori- 

das, pero magnificas siempre, que la 

piedad colonial se complacia en elevar

d e

1 estudiar la arquitectura colonial 

Lima, se tropieza con dos di- 

ticultades. La primera es la falta 

easi absoluta de dates histdricos acerca 

de todo arte. Se consideraba en los tiem- 

pos coloniales que los arquitectos, pin- 

tores y escultores eran poco mas que 

albaniles y carpmteros, y que la unica 

actividad artistica que merecia figurar 

en las cronicas era la poesia.
Esta es, pues, la primera difieultad. 

La otra se debe a la falta de continui- 

dad arquitectonica, en parte causada

Eras de los altares, y que alzaban su 

conjunto de talladuras y dorados hasta 

las bdvedas mismas de los temples.

Cuando se empieza a estudiai- el desa- 

rrollo de los retablos y de la arquitectu

ra colonial en general, la primera cosa 

que hay que recordar es que Lima, du

rante el medio siglo despues de su fun- 

dacion por Pizarro, debe haber sido al

go asi como el equivalente renacentista 

de una ciudad minera en el extreme Oes- 

te de los Estados Unidos. Los conquista- 

dores eran guerreros pero no artifices, 

y los cientos de cspanoles que siguieron
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Coronaeion del Retablo 

de San Luis Gonzaga

Iglesia de San Pedro

continente eran aventureros batallado- 

res igualmente. Asi es que, aunque em- 

pezaron inmediatamente a construir em= 

pleando en gran mayoria peones indios, 

los edificios deben haber sido muy tes- 

cos y primitives, particularmente por- 

que en los primeros quince anos de la 

existencia de Lima la vida de todos eS- 

taba llena de las terribles enemistades 

entre los Pizarristas y Almagristas, que 
tuvieron su culminacidn en el asesinato 

de Pizarro. Cuando ya la sagacidad de 

Gasca logrd tranquilizar el pais, y los 

primeros Virreyes, los Mendoza, organi- 

zaron el gobierno, la ciudad de los Reyes 

debe haber comenzado a semejar verda- 

deramente una capital, pero justamente 

en 1552, vino el primero de los grandes 

terremotos. Las ruinas que cause alar- 

maron tanto a Carlos V, per la seguridad 

de la ciudad a la cual habia otorgado 

su propia divisa, que ordeno que ningun

i • 1
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el descubrimiento repentino de un nom- 

bre o de una fecha, y por las huellas, un 

e.stilo que aparece en un lugar ines- 

perado, o que asnme una forma sorpren- 

dente. El ano de 1700 marcd en Espa

na, no solamente el fin del siglo XVII,

Retablo de San Ignacio de Loyola. Igleeia 
de San I'edro. Siglo XVII

te tendi 

el misir 

belleza

En 1 
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sino tambien el de la dinastia austria- 

ca, que termino con la muerte de Car

los II el Hechizado, cuyo nombre le fue 

dado porque era tan debil y deficients 

de cerebro, que se creia que una cons- 

titucion tan pobre no podia tocarle en 

suerte a ningun hombre, y mucho me- 

nos a un Key de Espana, sino por la 

influencia de un hechizo. Su retrato por 
Claudio Coello en el Museo del Prado 

nos muestra la fisonomia tipica de un 
debil mentaE.------

Durante todo ese siglo, cuya primera' 

mitad fue tan brillante en las letras, no 

bubo ningun cambio en el estilo decora

tive ni en Espana ni en el Peru. Los re- 

tablos construidos durante ese periodo, 

de los cuales hay varies ejemplos en la 

iglesia de San Pedro, se parecen mucho 

a los que se construyeron setenta y 

ochenta anos mas tarde en la deliciosa 

iglesita de Jesus Maria. Son productos 

tipicos de lo que se conoce por el esti

lo plateresco espanol: columnas salomo- 

nicas decoradas, como lo son todos esos 

altares, con una profusion de adornos 

muy finos y elegantes, hojas, flores, vo- 

lutas, y a veces pequenas cabezas de 

angeles, el todo con un dorado a fuego 

que ha resistido admirablemente a los 

efectos del tiempo, y le da a los reta

bles una apariencia muy hermosa y rica.

De vez en cuando, durante ese perio

do, algunos altares de ese mismo estilo 

plateresco, se dejaban en madera bami- 

zada de color oscuro. El mejor ejem- 

plo de este tipo en la ciudad, si no en 

el Peru, es el enorme altar de San Ig

nacio de Loyola, en el crucero de la iz- 
quierda de la iglesia de San Pedro. Es 

el retablo mas grande de ningun altar 

lateral en Lima, y la pureza de sus li- 

neas, junto con la sobriedad excepcional 

de su decoracidn le presta un interes y 

una belleza especiales. Quizas fue su 

mismo tamano tan enorme el que, de- 

bido a consideraciones de costo, hizo 
que se dejara sin dorar, pero aun si 

la omision no fue debida a razones ar- 

tisticas, fue muy feliz, puesto que una 

masa dorada de ese tamano seguramen-

* 44

edificio excediera de un piso de altura. 

Pero en 1586, y en 1609 se repitieron 

los terremotos y por este motive puede 

decirse con seguridad que no ha queda- 

do en pie ningun edificio que date de 

antes del siglo XVII. Y como, con la 

declaracion de independencia el sueno 

largo y tranquilo de la serena vida colo

nial se interrumpio, y las contiendas y 

luchas ocuparon de nuevo el tiempo y 

la atencidn de los peruanos, la histo- 

ria de nuestra arquiteetvra colonial 
con ella la del retablo, no ocupa sino 

dos siglos, comenzando con los albores 

del siglo XVII y terminando con los del 
siglo XIX.

Otros, y aun mas terribles terremotos 

devastaron a Lima en 1650, y tambien 

cinco anos mas tarde, y en 1678 y en 

1687. El daho que hicieron en las Igle

sias fue causa de muchas reconstruceio- 
nes y ese motive junto con el deseo de 

reemplazar los antiguos altares con nue- 

vos y mas lujosos nos ha privado de 

muchos de los retablos primitives. Pero 

en el corto periodo de poco mas de si

glo y medio que se puede estudiar en 

los ejemplos que aun quedan hay tan- 

juego, que el arte del 

campo muy variado y, 

muy apa- 

lleno de
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ces, las columnas salomonicas principia- 

i'on a contoi’sionarse en formas siempre 

mas extranas, y los querubes se trans- 

formaron en cariatides. Pero no en don- 

cellas griegas, de mirada serena y for

mas clasicas — como las que sostienen 

placidamente el friso de aquel templete

lastia austria- 
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en la Acropolis, bajo la dorada luz de 

Grecia — sino en angeles barrocos al
go desgarbados, como en el altar de 

Cristo Rey en San Francisco. A veces 

tambien eran venerables profetas y san- 

tos evangelistas, como en otro altar de 

la misma iglesia. Pero a menudo no io- 

graban la dignidad de imagenes de cuer- 

po entero; eran torsos que salian de en- 

tre las curves de las columnas como ex- 

trahas sirenas de madera. Este ultimo 

tipo de retablo es muy comiin en Lima, 

y easi no hay iglesia que. no contenga 

algun ejemplar, porque aun en los tem

ples que han sufrido transformacion 

easi total, quedan de estos retablos chu- 

rriguerescos en las naves laterales o en 

el fondo de alguna capilla oscura y si- 
lenciosa.

Fue a traves de esta variedad que tu- 

vo lugar la transicicn del viejo diseno 

plateresco espariol, dorado con pan de 

oro, al estilo frances rococo con remi- 

niscencias clasicas. Esta transicion du- 

ro mas de medio siglo, y los retablos 

que inspire tomaron multiples formas, 

algunas de ellas muy extravagantes y 

de contorsiones exageradas. Son mucho 

menos agradables en diseno que los dora

dos altares platerescos espaholes, pues 

aunque cstos se cineron demasiado a 

un solo modelo, era el bueno y solid©, 

Ademas de las cariatides humanas de 

dos brazos hay otros ejemplos en los

te tendria un efecto algo abrumador, y 

el mismo oro no le podria ahadir mas 

belleza a la que ya tiene.

En 1700 murid Carlos II el Hechizn- 

do. Como siempre acontecia en Espana 

cuahdo surgia alguna cuestidn dinastica 

las principales potencias europeas, que 

entonces eran Francia y Austria, se cre- 

yeron con derecho a intervenir; vino la 

guerra de sucessdn que cermind con la 

victoria borbdnica de Villaviciosa, y el 
joven Duque de Anjou subid al trono 

espahol bajo el nombre de Felipe V. La 

adulacidn era un arte en la corte fran- 

cesa; cuando el ' iejo Luis XIV, erguido 

y majestuoso bajo su descomunal pelu- 

ca, present'd a su nieto en Versalles co
mo Rey de Esp, ha, el embajador esra- 

fol logrd un exito histdrico en este ar

te con su celebre frase: “Sehor ya no 

hay Pirineos”. Bien sabia el viejo di- 

plomatico Catalan Marques de Castel 

dos Rius, por experiencia personal, la 

parte que esas altas montahas habian 

tenido en aislar a Espana de Francia. 

Y asi como expresd en su frase el fin 

de ese aislamiento, al venir a gobernar 

poco despues el Peru, contribuyd tam- 

oien a afrancesarnos trayendonos las 

modas y usos parisienses. En la Gale

na de los Virreyes es el primero retra- 

tado con casaca y rizada peluca en lu

gar de la golilla y el negro pelo lacio de 

los virreyes de la Casa de Austria. Y 

la mania de los rizos y del encrespa- 

miento de las lineas se esparcio por to- 

do el arte colonial hasta Hegar a los re

tablos, que se lanzaron a una loca ca- 

rrera de ornamcntacion siempre mas re- 

torcida y gongorica hasta que el gusto 

severe y refinado de otro virrey Catalan 

vino a poner valla al desborde de mal 

gusto y decadencia artistica,

Hacia el fin del siglo XVII, los re

tables habian prlneipiado a apartarse, al

go timidamente, del puro tipo plateresco 

dorado de la Magdalena y Jesus Maria. 

En las columnas brotaron cabezas de 

querubes policromados; se abandono el 

domlo a fuego, quizas por cansancio 

de su mondtono esplendor, o quizas 

por economia. Al impulse del gusto fran-
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Teresa, y las menos importantes capi- 

lales de Europa. Y en caaa una de aque- 

llas ciudades en que las tendencias ar- 

tisticas eran mas evidentes, un real Me- 

cenas y su quenda pareeen haber aso- 

ciado sus nombres al movimiento. Los 

mas famosos entre ellos son Luis XV de 

biancia y Madame de Pompadour, Au

gusto el Fuerte de Sajonia y la Con- 

desa Van Cosel. Los muebles boule y 

la porcelana Sevres de Luis, y los gru- 

pos de porcelana de Dresdenson famosos 

en todo el mundo. En cuanto a Federi

co de Prusia, aunque su corazon estaba 

entregado a su ejereito, pudo encontrar 

tiempo para oeuparse de su aficidn 

por las cosas delicadas y artisticas, y la 

coleccion de tabaqueras enjoyadas y es- 

maltadas que Chodowiecki hizo por en- 

cargo suyo,_y que se pueden admirar en 

ou en Berlin, es una de 

y maravillosas que el

dar alojamiento 

Puerto mientras 

combros y se s 

nados, edified la aldea de BellaviMa? '

El Virrey Conde de Superunda, ree- 

diticador de Lima y Callao, estaba de- 

masiado ocupado con las necesidades 

practicas y urgentes para poder preocu- 

paise de arte, y fue sobre su sucesor 

que recayd la grata y honrosa tarea de 

aprovechar el periodo de reeonstruccidn 

que siguid al gran terremoto durante la 

segunda mitad pel siglo dieciochb para 

purificar el arte colonial e imciar un 

nuevo estilo tanto en la arquitectura 

como en el arte de los retablos.

El siglo dieciocho, como sabemos, vid 

un gran reflorecmiiento de las artes plas- 

ticas en Europa despues que el segundo 

Kenacimiento bubo degenerado en la 

pomposidad pesada y tria del siglo die- 

cisiete. Los nabnes artifices pansienses 

crearon el estilo rocaille o rococo, el 

propago rapidamente, con las

1 de

E X P P [• / I O fl ♦

cuales las cariatides estan completamen- 

te estilizadas, y solo la cabeza ha con- 

sorvado la forma humana. Existe una 

en el altarcito del Crucifijo en la sa- 

cristia de la iglesia de la Merced. Hay 

en esta sacristia un juego de armarios 

de madera tallada en el florido estilo ro

coco espanol que rodean la habitacidn y 

Que enmarcan una serie de curiosas pin

auras sobre vidrio. Una parte de esta 

sene describe la historia biblica de Jo

se y la mujer de Putifar, y los persona

ges que alii aparecen, estan vestidos con 

casacas de brocado, calzon corto, y pe- 

lucas empolvadas.

Entre todo este desorden 

de cariatides entre lineas 

mente retorcidas, a traves del cual el 

arte peruano trataba de dar alcance al 

paso marcado por el rococo frances, vino 

el terremoto que asold Lima y destruyd 

el Callao en 174f. Afortunadamente el 

hombre active y energico que ocupaba 

el trono virreynal, don Jose Manso de 

Velazco, no bien habian sido . barridos 

los escombros, coraenzo la reqonstruc- 

eidn de la ciudad; trabajo con tanta in- 

teligencia y dedicacidn que Ueno de sa- 

tisfaccion al monarca espanol, quien lo 

recompensd otorgandole el titulo alusi- 

vo de conde de Superunda. Para poder 

a los pobladores del 

se despejaban los ts- 

saneaban los lugares arrui-

9
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n ornamental 

fantastica- 
s del cual el 

ar alcance al 

fiances, vino 
ia y destruyo 

ladamente el 

que ocupaba 
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sido . barridos 

i reconstruc- 
con tanta in- 

lleno de sa- 
nol, quien lo 

titulo alusi-

. Para poder 

iladores del 

aban los t.s- 

ugares arrui- 

Bellavista. 

icrunda, ree- 

>, estaba de- 

necesidades 
oder preocu- 

3 su sucesor 

osa tarea de 

construccibn 

o durante la 

acioehb para 

iniciar un 

arquitectura 
ablos.

sabemos, vio 

is artes plas- 
e el segundo 

ratio en la 

el siglo die- 

s pansienses 
3 rococo, el 

ite, con las 

into local de 

Un bajo Fe- 

bajo Maria 

tantes capi- 

ina de aque- 

ndencias ar- 

un real Me- 

haber aso- 

liento. Los 

Luis XV de 

-padour, Au- 

I y la Con

ies boule y 

•, y los gru- 

son famosos 

to a Federi- 

•azon estaba 

lo encontrar 

su aficion 

.isticas, y la 

lyadas y es- 
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reja de madera, la eual,

...... ver caias, no consntuye una 

para los dichos eepirituales y 

’-d <jue caracteriz.1 su eon- 

pa;: del claiistro lejo •, de

- —■ aumenta eo-

--- -i.e olorosas y 

con las cnales nos ie- 

quieren darnos una mues- 

: amistad y estima.

o nombre en la histo- 

y de la arcitii-

- - .1 colo- 

es de avasalia- 

—de- 

importancia. Al 

vino a instalar.se 

mejor se hubiera queda-

i vascucnse de

i I
I 
1/

terior necesite ;  - 

sia de los Huerfanos fue 

trufda por Amal.

Cuando supieron 

este artfculo mis  

las monjas de las Mazareiws 

taron un precioso libro. Esta c 

en pergamino, i.npreso en el herino'so 

clarisimo tipo de imprenta o ’ 

XVIII y se tltula “El Dia Deseado'\ 

un relate c ‘ 

ficas festividadi

asi realmente el fue

gobernante, artista inteligente. Hero sea 

como fuere despues de la construecibn 

de los retablos de las N. zarenas ningun 

-o en Lima en el 

y decadente estilo 

artlstica 

y cu- 

deri- 

da

pero limpia de las 

cariatides

due se derramaban 

bre los retablos del 

sum*drmente como 

de datos eseritos dejo Arnat tres 

<;e arte que s.e sabe sin duda alguna <  

lueron realizadas por el; una es el Ca- 

mann do Nuestra Senora de las Merce

des en el altar Mayor de la Iglesia de 

l.i Merced. Es im gran vestibule cna- 

d-ado cuyo objeto es dar un espacio li- 

ure donde pueda ser llevada la <n-an 

imagen de madeia policromada y se pue

da alii cambiar con comodidad para las 

grandes fiestas1 su magnlfico manto de 

seda bordada con oro y perlas con otro 

diferente. Delicacias columnas corintias 

sostienen la cupula del techo y tiene 

cuatro nichos con bovedas en forma de 

conchas, un diseno al cual Amat era niuy 

aficionado y que uso repetidas veces. La 

segunda de estas obras es la torre de 

Santo Domingo y la tercera todo el in- 

teiior de la Iglesia de las Nazarenas. 

Esta iglesia es una encantadora muestra 

de ornamentacidn rococo sobria y de 

buen gusto, una perfecta sinfonia en 

crema y oro. Desgraciadamente hace 

unos pocos alios fue re-taurada y redo- 

rada y se introemjeron algunos disehos 

renacentistas, los cuales estan absurda- 

mente fuera de lugar, pero como son so- 

lamente pintados pueden ser facilmen- 

te borrados la proxinia vez que el in- 

una reparation. La igle- 

------ --.a tambien cons-

quiiectonica dice Io siguiente: “El pia

no es debido al exquisite diseernimierite 

de aquel. sabio piineipg y la ciudml lo

- Si es

ademas de buen

Pero

mite 

barrera 

alegre vivacidad 

versacion. La ] 

apagar su buen humor lo a 

mo favorece el brote de las 

fragantes flores 

galan cuando 

tra especial de s 

Hay un ultim 

ria del arte del vetablo ■ 

tecrura en Lima durante la epoca 

nial, pero este uombre c.. .X 

dora y, debemo * desgraciadam 

cirlo, de devastadora 

final del siglo XVIII 

en el Peru — i

do en Espana — un ioven Ilt.

nacimiento, de legular fortuna, inteli- 

ger.te, culto y j-oseedor de ilimitada 

y„aeti,vidad- Se Hamaba Matias 

— al comercio y en

La influencia del buen gusto del Vi- 

uet Amat tuvo un electo permanente 

sobre el arle del retablo y la arquitec- 

tura en general. En lo que respect i a 

la interesante cuestion en la historia del 

arte religiose en Lima, de si el Virrey 

Amat fue el mismo un arquitecto y di- 

senador y por consiguiente el verdad-ro 

autor de los altarcs y ed fieios erigidos 

bajo su drreccior,, mi opinion es que si 

Io fue, aunque un estudio complete de 

viejas crcnicas 2 histori is de eonvmtos 

que tomaria muehos mesgs : - ria newm- 

ria para decidir el panto a cicn.-ia cier- 

ta. io tengo la < speranza de llevarlo a 

cabo algun dia y de dedic- r un libro a 

los retablos coloniales. El pc queho vo- 

lumen de pergammo que acabo de men- 

cionar contiene el texto complete del 

sermon predicado en la bendicion de la 

iglesia de las Nazarenas por el buen 

Don Pablo de Lauruag?. Prebendado d? 

la Catedral. en el cual entre otras edi- 

ficantes y grandilocuentes cosas dichas 

en alabanza del Virrey y de su obra ar-

c/r/ RetaVio de Cristo R,.;l. Sifflo XVII. /;,lcsill de 

San F’riDicisc'..

que yo pre para ba 

buen as amigas 

J me pres- 

em pasta do

del siglo 

 . Es 

contemporaneo de las magni- 
,j „ .1 

,

• —cs que senalaron la 

lemne inauguracion de la iglesia recons- 

.ruida de las Nazarenas por su Exee- 

lencia el Virrey Don Manuel de Amat 

y fue impraso en Lima en 1771. Fue’ 

esta una solemnisima ocasion no solo 

porque la obra habia sido patrocinada 

por el Virrey sino porque la iglesia de 

ms Nazarenas, como sabemos, guarda 

al Senor de los Milagros.

Ilosa que luce 

temporaneo de 

la magnificenci.i de los 

cates dorados y condecoraciones 

deslumbra al visitante en 

y apacible locutorio del 

su mirada orgul.osa se cm 

las buenas monjas a traves de

otro retablo fue hecho 

viejo contorsionado

que se conoce en la historia a. 

espanola como “Churrigueresco” 

yo nombre curiosamente barroeo 

vedo del arquitecto Churriguera 

exactamente la .mpresion de lo que ese 

estilo es.

Hay por lo menos dos allures que tie- 

nen la fecha de su construccibn talla- 

da en su base, un > en la iglesia de la Tri

nidad de 1787, y otro en aquella de la 

Merced de 1788, cuyas graciles linens 

muestran claramente la influencia puri- 

ficadora de Amat y de su obra de Es 

Nazarenas. Aquel hombre magnifies tie

ne autentico derecho a la mirada srgu- 

en el buen retrato con- 

mierpo entero con toda 

tereiopelos, en- 

qne 

el tranquilo 

convento. Bajo 

conversa con

-J una doble 

aunque no per- 

constituye

arte del slgIo XVIII ha producido en el 

mundo. I tan esplendido y famoso Mece- 

nas,_ como estos de Europa, fue en la 

America Hispana nuestro Virrey Don 

Manuel de Amar, el cual, como Luis v 

Augusto, combmo su pasidn por las co

sas bellas con una debilidad por las mm- 

.leres hermosas, dos aficiones que en v<*r- 

dad no son incompatibles.

Amat llego al Peru en 1755 cuando 

Luna comenzaba a convalecer de los e- 

*eetos del gran terremoto, y en los in- 

tervahis que le permitlan sus amorios 

con Miquita Villegas y las importantes 

obras publicas que realizo encontro 

tiempo para imponer su marca original 

en la arquitectura limena y el arte del 

ictablo. Aquellas construcciones pla- 

neadas y quizas basta disehadas por el 

pues no podemos saber con certeza si 

en realidad diseno los modelos o sola' 

mente los mspiro — fueron completa- 

mentc distmtas de todas las que se ba- 

bmn hecho ante* e infiuyeron podero- 

ramen e en todo lo que fue hecho des- 

puos, hasta el final del siglo. Hay un 

verdadero estilo en aquellas cosasj son 

variedad muy especial de la mar.e- 

ia Luis XV adaptada al gusto espafiol, 

guirnaldas, festones, 

y demas adornos exagerados 

en loca cascada so- 

siglo XVIII. Y af< r- 

para suplir la fajta 

obras 

-i que

1
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su nom- 

senal da

par-

’ y

altares que t.ie- 

isti-uccidn talla- 

glesia de la Tri- 

n aquella de la 

graciles llneas 

influeneia puri- 

obra de las 

- niagm'fico tie- 

a mirada orgu- 

n retrato eon- 

atero con toda 

-ercio]>elos, en- 

oraciones que 

b el ti'anquilo 

Jonvento. Ba jo 

conversa con

> de una doble 

unque no per- 

onstituye una 

spirituales y 

teriza su con- 

astro lejos de 

aumenta co- 

as olorosas y 

wales nos re- 

os una niues- 

y estima.

en la histo- 

de la arqui-

1 epoca colo

de avasalla- 

damente de- 

rtancia. Al 

a instalarse 

>'.era queda- 

■ascuense de 

tuna, inteli- 

e ilimitada 

iaba Matias 

lercio y en

te.

necesaria r-'

tias Maestro _

iconoclastas a Lima. El otro ce c 

te en algunas de estas ciudades 

vincia una rara ' ;_ ;

vale la pena de notarse. Estos 

truidos enteramente de p 

jos colocados en angulos diferentes" 

umdos por tiras de plata labrada. ■ 

existe un retablo complete de este cu- 

rioso estilo en Lima, pero marcos y 

adornos asi hecnos estan colocados eii 

algunos altares j.laterescos, de los cua- 

les el mas notable ejemplo es aquel de 

la capilia del Palacio de Torre TaMe 

una de las mas preciosas jcyas hechas 

en el Peru Colonial a la Gloria de Dios.

1 buen gusto del Vi- 

i efecto permanente 

table y la arquitec- 

n lo que respecta a 

ion en la historia del 

ms, de si el Virrey 

un arquitecto y di- 

'fuiente el verdadero 

y ed'ficios erigidos 

-i opinion es que si 

istudio completo de 

torias de conventos 

meses serfa necesa- 

anto a eiencia ci-; r- 

ranzn de llevarlo a 

deqice.r un llbi'o a 

:s. El pequeno ve

nue acabo de men- 

exto completo del 

la be.ndicidn de la 

mas por el buen 

g’L Prebendado de 

il entre otras edi- 

entes cosas diehas 

y y de su obra ar- 

ig'uiente: “El pla, 

ito discernimiento 

y la ciudcd lo

io el nivel” Si es 

edemas de buen 

iligente. Pero sea 

e la construccion 

^- zarenas ningiin 

i en Lima en el 

decadente estilo 

nstoria artfstica 

gueresco” y cu

te barroco deri- 

thurriguera, da 

>n de lo que ese

vistos por ojos fianceses. Paso como un 

melon artfstico nor casi todas las igle- 

sias de Lima. Solo muy pocas se libra- 

ron de sus deprcdaciones. El altar ma- 

yoi de San Pedro, el de la Merced, to

da la gran iglesia de Santo Domingo, la 

cual es ahora una deslumbrante y teatral 

masa de columnas, frisos y arquitraves, 

y todo San Agustin, y un numero de 

otras que seria demasiado largo enume- 

rar. Cuanto verdadero admirador del 

arte religiose hay en Lima se enfurece a 

la sola mencidn del nombre de Matias 

Maestro y con cl solo pensamiento de 

todos los hermosos altares que su acti- 

vidad personal o su influencia artfstica 

deben de haber destruido. Pero en toda 

justicia a un hombre que aunque de 

errado celo fue de buenas intenciones y 

poseyo grandes talentos y notable en- 

canto personal, debo decir que dejo una 

obra maestra de arquitectura, la capilla 

del Milagro. Alli el logrd desarrollar un 

encantador piano decorative dentro de 

su estilo neo-elasico.

Esta Capilla del Milagro queda como 

un eterno monumento a su talento'na

tural de arquitecto decorador. Pero no 

es solo sobre esto que descansa su la

ma. El disehd los pianos del Cementerio 

de Lima al cual fue concedido 

bre hace pocos ahos como 

agradecimiento, y dedicd su fortuna , 

sonal a la fundacidn de hospitales 

obras pias. De modo que su vandalismo 

aunque lo deplorsmos debe mirarse con 

mdulgencia. Y cuando el General San

pocos anos reunie una considerable for

tuna. El Arzobispo de Lima muy impre- 

siorado por su original caracter lo per- 

suadid a que se ordenara sacerdote. Re- 

cibid las sagradas drdenes en 1793 y 

fue nombrado Seeretario de la Sede Ar- 

zobispal de Lima. Era un arquitecto ca- 

lifieado e ingeniero civil y ademas pin- 

tor de cierto talento. Po’- supuesto co- 

menzd a dedicarse a la construccion y 

reconstruccidn de las iglesias; hizo muy 

buenas obras, pues era un hombre de 

verdadero gusto hasta donde Ueo-aban 

sus alcances, pero el bien que hizo no 

compensa las valiosas cosas que destru- 

yo, porque, como buen hijo de los fi

nes del siglo XVIII estuvo inspirado de 

entusiasmo por lo neo-clasico; todo lo 

que se construia debia ser en estilo grie- 

go y romano, pero como en el Peru no 

existian entonces canteras de marmo!__

nuestro hermoso marmol negro ha si- 

do hallado recientemente — el Padre 

Matias Maestro comenzo a destruir los 

altares platerescos del siglo XVIII, mu- 

chos de ellos, como sabemos, dorados 

con pan de oro, y a construir en su lu- 

gar retablos en el estilo neo-clasico eon 

columnas corintms y dorieas y frisos 

griegos pintados de bianco en imitacidn 

del marmol pentelico, pero con relieves 

dorados para evitar la monotonia. Co

mo tenia un excelente sentido del dise- 

no, algunos de sus retablos son hermo

sos, pero la idea que los inspiro era com- 

plctamente errdnea, el reemplazo del 

buen trabajo y el buen estilo espahoies 

por aquellas imitaciones del Partenon

Mai tin proclamo la Independencia 

de el famoso baiconeillo de Huaura 

comenzo el periodo de agitados ensayos 

de gobierno de la joven Republiea, fe- 

lizmente puso un dique a esta nueva ma- 

lea de renovacion de iglesias y por lo 

menos algunos de los retablos plateres

cos se salvaron de la destruccidn. Si hu- 

biera continuado el rumbo impuesto por 

Don Matias Maestro hubiera barrido con 

todo vestigia de arte religiose en pocos 

anos mas.

Solo restan des puntos sobre los cua- 

les hay que llamar la atencidn antes de 

terminal- este r ipido ensayo que quiza 

es ya demasiado largo. Primero, que en 

las ciudades del Peru fuera de Lima casi 

todos los retablos son del hermoso esti

lo plateresco primitivo, y solo algunos 

del posterior estiio retoreido y decaden-

No hubo terremotos que hicieran 

una reconstruccidn, y don Ma- 

restringid sus actividades

----  — o es que exis-

— _—de pi o- 

variedad de retablos que

——s son cons- 

pequenos esne-

y 
No

■

I
J

Scicristia de la Iglesia de 

La Merred.
Siglo XVII. Lima
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- la senora Juana Alareo de Dammert,

■ ------J a velar por'la niiiez desva-

■apitql-deju Repiiblica,
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ingun lugar de la tierra donde las 

mujeres scan mas libres ni ejer- 

zan mayor influencia que en Li

ma. Reinan alii solas y todo el influjo 

proviene de ellas. Parece que absorbie-

— reproclueiinos 

sobre la mujcr
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en Europa; por el contraric, la mayor 

parte son muy biancas y las demas se- 

gun su origen, son morenas eon la piel 

iisa y aterciopelada. Las limenas tiei en 

los labios de un rojo vivo, los cabellos

W- ■

'f H

ra la escasa pot cion de energia que la 

temperatura calida y embriagadora deja 

a sus felices habitantes. At'raen con un 

ascendiente irresistible.

No tienen la piel cetrina como se cree

h g

Del toino XI de la Bibliotcca de Cultura Pe- 

raava, rccievtcmente jjttblicada b'ijo el patrocbtio 

del Presidente de la RepubPca General Oscar R. 

Benavides 1/ con la brillarte direccidn, orejanizacidn 

y selcccidn del insiyne hterato Don Ventura Gar

cia Calderon --Biblioteca que constituye cl mds va- 

lioso aporte para dar a conocer las produccioncs que 

enaltecen la literatura del Peru, 

la donosa y picara inipresion que 

de Lima cscribiera Flora Tristan.

La mas linda de las parislenses, adulada, festejada, 

cortejada por todas las gentes de pro, fue durante an os 

una peruana, sobrina del ultimo virrey Don Pio Tristan. 

Despues de algunos aitos de vida borrascosa, Florita qui- 

so probar fortuna en el Peru acogiendose al amparo de 

su tio Don Pio que le escribia de Arequipa cartas muy 

zalameras. Su desencanto, sics andanzas por su patria des- 

conocida estdn contadas en un libro que sera precise tra- 

ducir algun dia, las “Peregrinations d'une paria”, vision

extre madam ent e divertida de los primeros anos del Pe

ru independiente y que por sv. tone y su franqueza mc- 

recio ser quemado publicamente en Arequipa. Florita co

bro una profunda admiracion t.or las limenas y aqui re

cogemos, traduciendolas, algunas de sus paginas sobre la 

mujer de Lima, con su sal y su pimienta.

Sus trabajos literarios y su existencia atormentuda 

de mujer y de socialista estdn admirablemente resumi- 

dos en el libro de Jules L. Puceh La Vie et Voeuvre de 

Flora Tristan (1803-1844). L'Uuion ouvriere, Paris 1925.
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negros y con rizos naturales, Sus ojos 

ncgros, son magnificos de forma, bri- 

llando con una expresidn indefinible de 

intcligencia, de ergullo y de languidez. 

En esta expresidn esta todo el encan- 

to de su persona. Tienen facilidad de 

expresidn y sus gestos son tan expresi- 

vos como sus palabras. Su traje es dni- 

co y solo en Lima se ha visto. En vano 

se ha buscado su origen hasta en las 

mas antiguas crdnicas. En nada se pa- 

rece a los distintos trajes espanoles: y 

desde luego se puede asegurar que no 

fue importado de Espana. Ha sido in- 

vcncidn exclusiva del pais mismo en la 

epoca del descubrimiento del Peru.

Este traje, llamado saya, se comro- 

ne de una falda y de una especie de sa- 

co que cubre los hombros, los brazos y 

la cabeza, y que Haman manto. Oigo 

a nucstras elegantes parisienses protes- 

tar de tanta seneillez. jQue le.jos estan 

de medir el partido que saca de aquel la 

coqueteria! Esta falda que se hace de 

distintas clases de tela, segun la jerar- 

quia y la fortuna, es de un trabajo ver- 

daderamente extraordinario y tiene de

recho a figurar en las colecciones co

mo un objeto curioso. La saya solo se 

puede encarg-ar en Lima y las limenas 

aseguran que cs precise haber nacido 

en Lima para saber hacerla; ni un chi

leno, ni un cuzqueho conseguiria pie- 

gar la saya. Este aserto cuya exactitud 

no he comprobado, prueba cuanto se di- 

ferencia este vestido de todos los co 

nocidos. Voy a tratar, pues, de desci'i- 

birlo minuciosamente.

Para haCer una saya corriente, se ne- 

cesita de doce a catorce varas de raso; 

se forra con tafetan o eon una telita 

de algodon muy bgera. A cambio de las 

catorce varas de raso la devuelven a 

usted una faldita de tres cuartas de lar

go que ajustandose dos dedos por enci- 

ma de las caderas desciende hasta los 

tobillos; es tan ajustada por abajo que 

tiene exactamente el ancho necesario 

para poder poner un pie delante del 

otro y andar a pasitos. Se halla una tan 

apretada en esta falda como en 

funda. Esta plegada de arriba 

con pliegues tan menudos y regulares 

que es imposible descubrir las costuras. 

Estos pliegues muy bien planchados dan 

al vestido tanta elasticidad que he visto 

sayas que despues de quince anos de uso 

conservaban elasticidad suficiente para 

dibujar las formas y acomodarse a to- 

dos los movimientos.

El manto esta plegado tan artistica- 

mente como la falda, pero esta confec- 

cionado con tela muy ligera; no dura 

tanto, ni su plisado resiste los continues 

movimientos de la que lo lleva, ni la 

humedad de su aliento.

Las mujeres de la buena sociedad lie- 

van la saya de raso negro; las elegan

tes las tienen tambien de colores de fan

tasia, tales como morado, marrdn, ver- 

de, azul marine, a rayas, pero liunca 

de colores claros a causa de que las 

mujeres publicas han adoptado estos.

El manto es siempre negro, envuelve 

el busto completamente y no deja ver 

mas que un ojo.

Las limenas llevan siempre un peque- 

ho corpiho del que no se ven sino las 

mangas, mangas z’ortas o largas que son 

de -telas ricas: terciopelo, raso de color

o tul; pero la mayor parte de las mu- 

jeres van con los brazos desnudos en 

todo tiempo. El calzado de las limenas 

es de una elegancia que llama la aten- 

cidn; llevan muy bonitos zapatos de ra

so de colores distintos adornados con 

bordados; si son lisos, el color de las cin- 

tas contrasts con el de los zapatos. Lie- 

van medias de seda caladas, de diver- 

sos colores y con espigas bordadas. Las 

espanolas Haman la atencidn en todas 

partes por la elegancia de su calzado, 

pero hay tanta coqueteria en el de las 

limenas que parecen superarse en esta 

parte de su atuendo. Las mujeres de 

Lima llevan raya al medio y sus Cabe

llos caen en dos trenzas regulares ter- 

minadas por un gran lazo. Sin embar

go, hay mujeres que llevan los cabelios 

con bucles a la Ninon bajando en lar

gos tirabuzones por encima del seno, 

que segun el uso de] pais dejan casi 

siempre desnudo Desde hace algunos 

anos se ha introducido la moda de lle- 

var grandes mantones de crespon de 

China ricamente bordados en colores. 

La adopcidn de estos mantones ha da

do a su traje mas decencia, velando con 

su amplitud el desnudo y las formas de- 

masiado marcadas. Uno de los refina- 

mientos de su lujo consiste tambien en 

tener un panuelo de batista bordado y 

guarnecido de encaje.

■ Que gracia v que seduccidn la de 

estas hermosas limenas con su saya ne- 

gra que brilla al sol dibujando sus for

mas naturales en unas y postizas en 

otras: pero tan bien imitadas que al 

verlas es imposible imaginar la super- 

cheria! ; Que graeiosos sus movimientos 

de hombros cuando tiran del manto pa

ra ocultar enteramente la earn que a 

rates dejan ver a hurtadillas! jQue fino 

y flexible su talle y que ondulante el 

balanceo de su andar! ; Que bonitos son 

sus menudos pies, y que lastima que scan 

un poco anchos!

Una limena con saya, vestida con un 

lindo modelo de Paris no es la misma 

mujer; en vano se busca con el traje 

parisiense a la mujer seductora que se 

ha encontrado por la mahana en la igle- 

sia de Jesus Maria. Por esta razon en 

Lima todos los extranjeros van a la 

iglesia. No van a oir cantar el oficio 

divino a los frailes, sino a admirar a 

estas mujeres tan originales en traje 

naeional. En efecto, todo en ellas es se- 

ductor; sus ademanes son tan encanta- 

dores como su andar y cuando estan de 

rodillas inclinan la cabeza, dejan ver 

sus bonitos brazos Uenos de brazaletes 

y sus manitas resplnadecientes de sor- 

tijas cuyos dedos corren sobre un gran 

rosario con una voluptuosa agilidad, 

mientras sus miradas furtivas llevan la 

embriaguez hasta el extasis.

Gran numero de extranjeros me han 

contado el efecto magico que habia pro- 

ducido en muchos de ellos la vista de 

estas mujeres; una ambicion aventurera 

les habia hecho afrontar mil peligros 

con la firme persuasion de que la fortu

na les esperaba <n estas tierras lejanas. 

Las limenas les parecieron ser las sa- 

cerdotisas, o mas bien realizando el pa

raiso de Mahoma, Cretan que para in- 

deranizarles de los penosos sufrimientos 

de una larga travesia y premiarles por 

su valor, Dios les habia hecho atracar 

en un pais encantado. Estos desvarios de

la imaginaeidn no parecen inverosimi- 

les cuando es uno testigo de las locuras, 

de las extravagancias que estas bellas 

limenas imponen a los extranjeros. Pa- 

rece que el vertigo se ha apoderado de 

sus sentidos. El deseo ardiente de ver 

lo que ocultan con tanto cuidado les 

hace seguirlas con curiosa avidez pero es 

preciso tener una gran costumbre de 

las sayas para seguir a una limena asi 

vestida; hay que poner mucha atencidn 

para no perder de vista entre la muche- 

dumbre a aquella cuya mirada os ha 

faseinado. Se desliza agii y pronta en 

una carrera sinuosa, como la serpiente 

en el cesped, se «ustrae a la persecucidn. 

Yo desafio a la m.glesa mas guapa, de 

rubia cabellera, de ojos celestes, de cu

tis de lirio y rosa, a competir con una 

limena en traje naeional. Desafio igual- 

merte a la francesa mas seductora con 

su boca entreabierta, de ojos inteligen- 

tes, de talle elegante, de maneras se- 

ductoras y con todo el refinamiento de 

su coqueteria a iuchar con una bonita 

limena con saya. La misma espahola con 

su noble porte, su bello rostro Ueno de 

orgullo y amor pareceria fria y altiva 

al lado de una bonita limena con saya.

Puedo afirmar, sin temor alguno a 

equivocarme, quo las limenas con este 

traje serian prcclamadas reinas de la 

tierra, si bastara las bellezas de las for

mas, el encanto magnetico de la mira

da para tener seguro el imperio que la 

mujer esta Hamada a ejercer.

No obstante, las mujeres de Lima do- 

minan a los hombres porque les son muy 

superiores en inteligencia y en fuerza 

moral. La fase de civilizacion en que se 

encuentra este pueblo, dice todavia 

bastante de la que homos llegado a 

alcanzar en Europa. No existe en el Pe

ru ninguna institucidn para la educa- 

cion de ninguno de los dos sexos; la in

teligencia unicai icnte se desarrolla por 

su fuerza nativa; por tanto la preemi- 

nencia de las mit eres de Lima sobre el 

otro sexo, aunque inferiores en el as- 

pecto moral a las mujeres europeas, de- 

be ser atribuida :i la superioridad de in

teligencia que Dios les ha dado.

Debe, sin embargo, senalarse lo 

cho que el vestido de las limenas fa- 

vorece y secunda a su inteligencia pa

ra hacerlas adquirir la gian libertad 

infiuencia dominadora que disfrutan... 

Si algun dfa abandonaran este traje sin 

eambiar de costumbres, si no reempla- 

zaran los medios de seduccidn que les 

presta este atavio, por la adquisicidn de 

prendas de virtudes que tiendan al per- 

feccionamiento de los demas, puede 

predecirse que perderian mmediatamen- 

te todo su imperio.

La saya, como he dicho, es el traje 

naeional. Todas las mujeres la visten 

sea cual fuere su range, y forma parte 

de las costumbres del pais, como en 

Oriente el velo de la musulmana. Des

de cl comienzo hasta el final del ano sa- 

len las limenas encubiertas de este mo- 

do, El que se atreviera a levantar el 

manto que la oculta enteramente el ros

tro a excepcidn de un ojo, seria perse- 

guido por la indignacidn publics y seve- 

ramente castigado. Toda mujer puede 

salir sola; la mayor parte se hacen se- 

guir por una negra, pero no es de rigor. 

Este vestido cambia de tai manera a la 

persona, que hasta las inflexiones de la
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Damas de la soeiedad de Lima posav, e 
Incio de Torre Tagle, hwiendo aatevtim 

de “Tapadas”. (Fotografia.
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voz quedan alteradas (ya que la boca 

va cubierta) y a menos da que tenga la 

persona algo muy notorio: que sea muy 

alta, muy baja, eoja o jorobada, es im- 

posible reconoceila. Me parece que no 

se necesita mueho esfuerzo de imagina- 

cion para comprender todas las conse- 

cuencias que resultan de este estado de 

disfraz continuo, que el tiemno y el uso 

han consagrado y que las leyes sancio- 

nen o toleran por lo menos. Una limena 

desayuna con su marido en bata, con los 

cabellos recogido.s conio nuestr»s damas

se po-

su-
de Paris y si tiene ganas de salir 

ne la saya sin corse (la faia cine lo 

ficiente el talle), se baja el pelo, se ta- 

pa la cara con el manto y sale para di- 

rigirse a donde se le antcia; si encuen- 

tra a su marido en la calle, este no la 

reconoce, le guiiia el ojo, le hace mue- 

cas, le provoca de nalabra, entabla con- 

versacion, se hace invitar helados, frutas 

o pasteles, le da una cita, le deja y en se- 

guida inicia otra charla con un oficial 

que pasa. Puedc llevar tan lejos como 

quiera esta nueva aventura sin dejar el 

manto; hace una visita a las amigas, da 

un paseo y vuelvs a su casa para comer. 

El marido no la pregunta donde ha es

tado porque sabe perfectamente que si 

ella tiene interes en ocultarle la verdad, 

mentira, y como no tiene medio alguno 

de impedirlo, opta por el partido mas 

prudente de no inquietarse.

Asi, pues, estas senoras van solas a 

los espectaculos, a las corridas de to

res. a las asanibleas publicas, al baile, a 

los paseos, iglesias, de visita y estan bien 

v.stas en todas partes. Si encuentran al- 

guna persona con la que desean hablar, 

la hablan, la dejan y quedan libres e 

independientes en medio de la muche-

dominacion de sus padres por la liber- 

tad que la da el t'raje; cuando se casa 

no toma el nombre de su marido, guar- 

da el suyo y es siempre duena y senora 

en su casa; cuando el arreglo de la 

la aburre, se pone la saya y sale ' 

los hombres lo hacen tomando 

brero; obra en todo con absoluta liber- 

tad de accidn.

Las damas de Lima 

la casa; como son 

tiempo que la dedican es suficiente 

ra tenerla en orden. Tienen una aficion 

marcada a la politica y a la intriga. Los 

hombres no se mezclan en esta clase de 

asuntos, y hacen bien: no lograrian 

solverlos con la misma habilidad. 

muy aficionadas a los placeres y a las 

fiestas, buscan las reuniones y juegan 

mucho, fuman pure y montan a caballo, 

no a la moda inglesa, sino con un ancho 

pantalon como los hombres. Las apasio- 

nan los banos de mar y nadan muy bien. 

Tocan la gtiitarra, cantan bastante mal 

(las hay, sin embargo, que tienen apti

tudes musicales) y bailan con indefini- 

ble encanto las danzas del pais. Las li- 

mehas no tienen en general ninguna ins- 

tiuccidn, no leen nada y estan al mar- 

gen de todo lo que pasa en el mundo. 

Tienen mucho talento natural, compren- 

sidn facil, memutia e inteligencia scr- 

prendentes.

Yo presento a las mujeres de Lima 

tai como son y no segun el decir de 

ceirtos extranjeros; hacerlo asi me cues

ta trabajo, pues estoy penetrada de los 

vivos sentimientos de ugradecimiem o 

por la manera amuble y hospitalaria con 

que me acogieron; pero mi papel de 

viajera concierz-jda me impone el de

ter de decir toda la verdad.

dumbre, mucho mas que 

con la cara descubierta.

tiene la inmensa ventaja de ser a la vez, 

economico, muy limpio, eomodo, pronla- 

mente listo y no necesitar riunca el me- 

nor cuidado.

Tiene, ademas, un empleo que no de- 

ho omitir; cuando una limena quiere 

hacer mas impenetrable su disfraz, 

pone una vieja saya desplegada, desga- 

rrada, casi haranosa, un manto tan via- 

jo como el corplho; para que se reco- 

nozca que pertenece a la buena socle- 

dad se calza muy bien y toma uno de 

sus mas bonitos panuelos de bolsillo. A 

esto Haman disfrozarse y tai uso es co- 

rriente. A la mujer asi disfrazada se 

la con=idera y respeta. Nadie le dirige 

la palabra, nadie se acerca a ella sino 

timidamente; seria descortes y aun des- 

leal seguirla. Se supone con razon, que 

si va disfrazada es porque tiene moti

ves importantes para hacerlo y por con- 

siguiente nadie debe arrogarse el de

recho de seguir sus pasos.

For lo que acr.bo de escribir sobre el 

traje y las costumbres de las limenas, 

facilmente se comprendera que sus 

ideas deben ser muy diferentes de las 

de las europeas, las cuales son, desde la 

infancia, esclivas de las leyes, de 

costumbres, de los prejuicios de la 

da, en fin de todo, mientras que con la 

saya la limena libre, goza de su in- 

dependencia y do~cansa confiada en esa 

fuerza verdadera que todo ser siente en 

si, cuando puede moverse y obrar segun 

las necesidades de su organizacidn. La 

mujer de Lima en todas las fases de su 

vida es siempre ella y no suf re jamas 

ninguna traba: de soltera escapa a la
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1'amas de la actividad Humana. Hombres 
de cultura y de arte, como nombres de 

instituciones consagradas a ellos, des- 

filaran turnalmente por estas paginas 

con el exclusive proposito de hacer una 

especie de balance historico y de revi

sion de todo lo que en Lima se ha he- 

cho en el mismo sentido por la musica,

Jas*.Maria Valle. Riestra y Federico Gerdes, a quiencs la cultura 

niejores paginas. (Foto del ano 1S12).

sus padres por la liber

al traje; cuando se casa 

ibre de su marido, guar- 

siempre duena y senora 

ido el arreglo de la casa 

iue la saya y sale como 

bacen tomando su s„m- 

todo con absoluta liber-

I_ xiste una disposicion Humana a

■ reflejar admiracion por las co- 

sas ya hechas. Un edificio cual- 

quiera produce simplemente la frase ad- 

mirativa. Pero es raro que una persona 

se pregunte o irate de conocer la fuen- 

te de creacion de lo apreoiado. Exis- 

tiendo lo que agenda, no hay interes en 

saber lo que pudo costar hacerlo o de 

quienes fue el esfuerzo. En los edifi- 

cios culturales, csta impresion es mas 

coiriente. Las realizaciones en su gra

de de cristalizacion son lo unico que 

para la mayoria tiene importanciade- 

jandose de lado la historia y a los cons- 

truetores de lo admirado. Y, sin embar

go, el proceso desde su punto de inima- 

cion es lo que, eh verdad, tiene mayor 

razon de lisonja y mayores meritos de 
relieve.

Es lo que desea conseguir EXPRE- 

SION al encargarme la serie de repor- 

tajes a quienes estan en mejores con- 

diciones de ponernos en contacto con 

el proceso vital de las instituciones y 

de todo aquello que ha contribuido al 

grade alcanzado hoy por el Arte y la 

Cultura en nuestro pais. Seran estos re- 

portajes tantos como necesarios a pre

sentar el panorama completo de esas

l ima se oeupan poco de 

an muy activas, el poco 

c dican es suficiente pa- 

den. Tienen una aficion 

ntica y a la intriga. Los 

lezclan en esta clase de 

bien: no lograrian re- 

misma habilidad. Son 

a los placeres y a las 

as r euniones y juegan 

iro y montan a caballo, 

lesa, sino con un ancho 

s hombres. Las apasio- 

rhar y nadan muy bien. 

v cantan bastante mal 

sargo, que tienen apti- 

y bailan con indefini- 

anzas del pais. Las li- 

■n general ninguna ins- 

nada y estan al mar- 

ue pasa en el mundo. 

snto natural, compren- 

ia e inteligencia sor-

ia literatura, la escultura, la pintura, 

bibliotecas, etc., etc. Y al iniciarlos, lo 

hacemos con la Sociedad Filarmonica, 

sin mas razon especial que la que mar- 

can los dados al salir del cubilete y el 

reconocimiento de su labor librada; co

mo otras en manifestaciones diversas.

Hoy se observa y constata con satis- 

faceion el que este organizada la Or- 

questa Sinfonica Nacional y la existen- 

cia de buenos mrisicos y de un auditorio 

apasionado, aunque reducido, que la ha 

liecho posible. Como han sido alcanza- 

dos estos resultados es de lo que nadie 

se preocupa. El presentismo floreciente 

elimina comodamente la busqueda de 

las causas historicas que abrieron el hoy 

y el sonriente mahana. Y no obstante, 

hay efectivamente una obra tras de es

ta realidad actuante de nuestros dias.

En los primeros cinco anos de este 
siglo hubiera sido impos.ible hablar, en 

esta ciudad, de Sinfonicas y aun de de- 

tcrminados autores musicales. Con ex- 

cepcion de un reducido numero de per

sonas que, en ambiente particular, ha- 

cian musica selccta, las gentes de cul

tura media — y sun las reconocidas por 

cultas,—profesaban su culto a los pot

pourris, a los valses vieneses y a las

Kb ■
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ra nada mas

dcseaban que la sociedad en general 

hiciera coparticipe de su aficidn. Y por 

por ha- 

posibi- 

por varias

cinematografia argentin a, era 

nista argentine que estaba de

en eontacto con la Filarmo- 

las inquietudes de sv.r. pro

pulsores. Fue el quien propuso a Gerdes.

go del Carril, nombre que hoy 

argentin a,

dejado al autor la fabulosa 

cuatro soles, estaba enfermo v _ 

dado en la bonachona actitud" de 

rer regenerar con consejos a los 

dos. Y, sin embmgo, hubo 

una sublevacidn de los ultimos 

por consecuencia, lo despidieran, 

que se animara a tomar por alojamien- 

to la casa de la Filarmonica y se dedi- 

cara a su pasidn uniea: la musica; la que 

anos despues, al veneer la resistencia 

de Bracale, por intermedio de la misma 

“Ollanta”, le diera el suceso de las die

ciseis representaciones a teatro total- 

mente ocupado, y para que, mereciendo 

muchas, fuera por unica vez aclamado.

gunda. El Gobierno de don Jose Pardo 

otorga a esta una subvention de cien 

libras mensuales, cantidad que se inclu- 

ye en el Presupuesto de la Repub’ica 

solo en 1918. Y en la determination del 

Gobierno, encontramos la presencia de 

Federico Gerdes.

La constitution de la Academia in- 

dicaba la obligation de un Director. Co

mo en el caso de la de Bellas Artes, a la 

que hubo de traerse al Maestro Hernan

dez, para la de Musica se necesita im- 

portar su orientador. Los aficionados 

no podian serlo en la parte tecnica. Hu- 

suena a 

un pia- 

paso por

decirlo, se hallaba el senor Luis Gon

zalez del Riego, en su local musical; y, 

desde cuyas Salas, se proponian exten

der el gusto por las mejores composicio- 

nes musicales. Y, cuando en 1908 se 

funda la Academia Nacional y a ella 

acuden sesenta y dos alumnos, la teo- 

ila empicza a convertirse en practica. 

Un aparte valdria aqui para significar la 

logica paradoja del desenvolvimiento de 

las dos instituciones: la Filarmonica 

consigue muy pronto, contar con qui- 

nientos noventa socios para hoy tener 

cineuenta; la Academia Nacional — hoy 

“Alcedo”, inicia sus labores con el nu- 

mero ya citado de alumnos para conti- 

nuailas hasta este aho en que alcanza 

la cifra de quinientos, con los que, muy 

pronto, ha de transformarse en Conser- 

vatorio Nacional. La idea base cumplido 

con el tiempo.

Tocar la division de Filarmonica y 

Academia senala la obligation de fijar 

la distinta orientacion de ambas. La pri- 

mera, cultural-social; pedagogica, la se-

la misma razon, inquietabanse 

liar la forma de materializar tai 

lidad. De ahi que intentaran, p:. 

veces, la creation de entidades difuso- 

ras y hasta de education. Pero, siempre, 

sin mayores resultados a los que se al- 

canzan en los cenaculos.

El senor Gonzalez del Riego nos ha 

dicho que el encontro la formula. La 

Sociedad Filarmonica se fundd en Lima 

el 1 5 de agosto de 1907. ^Su programa? 

La difusion de la buena musica por me

dio de todcs los aficionados a ella y 

con la colaboraeion, cuando fuera ne- 

cesaria, de los pocos profesionales. No 

se piopusieron ana misidn pedagogica, 

en el sentido estricto de la palabra. 

Querfan inculcar en la sociedad el gus

to por las composiciones selectas para 

poder, desde ahi, conseguir la irradia- 

cibn en su aspecto educational y hasta 

de popularization. Y hubo de darsele 

a la Sociedad Filarmonica un caracter 

social que hiciera factible el apoyo y la 

contribution economica y asistencial de 

las clases dirigentes.

iQuien es?

Federico Gerdes 

cido en 1" 

on Alemania. Habla el Castellano y c~ 

un musico apropiado para el caso. Tal 

la recomendacic.n y los dates de Hu

go del Carril. Nada mas, ni nada me- 

nos. La proposition es aceptada. La bus- 

queda de Gerdes se inicia por toda Eu

ropa. El senor Jorge Correa, Consul en 

Hamburgo, lo localiza en Bayreuth, 

Bavaria, centre de estreno de las obras 

de^ Wagner; lugar privilegiado de los 

musicos y consagratorio de quienes en 

el actuan. Y Federico Gerdes llegd al 

Peru en 1908 con cineuenta — que tam- 

bien es el tanto por ciento de la subven- 

cidn a la Academia — libras peruanas 

de sueldo al mes. Mas tarde, el y Pros

pero Marsicano, violinista, son los unicos 

prof esores. Gerdes sigue hasta hoy, y 

queda explicada, en la carencia de pro- 

fesores de otros instrumentos, una de 

las razones por las que el numero de 

pianistas peruanos es superior al de 

otros instrumentistas.

Como cuando se construye una casa 

es para habitaria, asi la Sociedad Filar

monica libra intensa labor en sus pri- 

meros anos. Descubre a Jose Marfa Va

lle Riestra. Don Pedro Lopez Aliaga y 

Luis Gonzalez del Riego lo encuentran 

de Sub-Director de la Escuela Correc

tional de Varones. El musico, intelectua- 

lizado y negation de todo propdsito ma

terial y economico, habia regresado a su 

patria despues de gastarse una fortu- 

na en Europa, j Oh el Viejo Continence! 

Valle Riestra habia gustado de la bo

hemia elegante y del placer de las gran- 

des capitales con el desprendimiento de 

quien gasta sin saber del manana. Y 

ahora, despues que la primera represen

tation de “Ollanta”, con hbreto de Fe

derico Blume, habia sido un fracaso y

-a suma de 

y descui-

que- 

perta-

necesidad de 

y que, 

para

Esta idea fructified. En el Club Na

cional se reunieron para realizarla los 

sonores Manuel Alvarez Calderon __

su primer Presidente Activo; Enrique 

Swayne, Antero Aspillaga, Alberto Fal

con, Pedro Lopez Aliaga, Adolfo Baasch 

Carlos Einfeldt, primer Vice-Presidente ’ 

Pedio Villanueva, Felipe Barreda y Os

ina, Enrique Barreda, Enrique D. Ba- 

ireda, Hernan Velarde, Jorge Labrousse, 

Romulo Botto, Alfredo Fleury, Francis

co Grana y Carlos Sutorius. Y en la fe- 

cha ya anotada quedd eonstituida la 

Sociedad Filarmonica. Uno de los de- 

beres de los socios fue la conquista, por 

caea uno de los fundadores, de dmz 

nuevos socios. Y en los bajos de la casa 

—Divorciadas 697—que hasta ha pocos 

dias sirviera de local a la Asociacidn de 

Escritores, Artistas e Intelectuales del 

Peru, tuvo su primera reunion la recien 

-a musical, recinto 

ya cineuenta socios 

quien llega a un templo a ofreeer

las tertulias musicales, 

rio era la residencia de la senora 

Mercedes Ayarza de Morales del So- 

^ar pianista que ha mantenido vivo 

el culto por las tusas y cuya recopila- 

cioa folklorica na sido reconocida por 

la critica como meritoria de verdadero 

acierto. Otra casa en la que habian reu- 

niones de la misma indole era la de la 

lamilia Gi’anda. De esta puede decirse 

que surgid la Filarmonica. Un grupo 

pequeno de diletantes de la mejor mu

sica, en el que se comaban los senores 

Pedro Lopez Aliaga — entusiasta efee- 

tivo a quien tanto debe el desenvolvi

miento artistico peruano de este siglo; 

Jose Vicente Oyague Soyer, Carlos 

Heeren, Claudio Rebagliati, Enrique 

Barreda, Gonzalez del Riego, etc., tenian 

costumbre de congregarse en esa resi

dencia y de dialogar con conocimientos 

con las fusas. Todos ellos ejecutaban; y 

pensaban en organizer una Institution 

que d.fundiera su manifestation artis- 

tica favorita. La musica era su pasicn 

y no abngaban el egoismo de que lo fue- 

que para ellos. Querfan y

se

centralizaban

entre las que inutil es

composiciones de opera italiana. No iban 

mas alia ni se mteresaban por las me

jores expresiones cualitativas. Hubo, 

por cierto, de suigir el grupo entusias

ta que, casi siempre, genera y encauza 

los fundamentos de estas realizationes 

socio-humanas. Es de donde queriamos 

partir. Y para ello, ninguna Institution 

mas calificada que la Sociedad Filar

monica y pocas personas tan autoriza- 

das como su Secretario, desde su fun- 

dacion, senor Luis Gonzalez del Riego, 

para conseguir nuestro propdsito. Los 

resultados alcanzados, y que aqui que- 

dan pergenados, confirman 

habiamos equivocado. Todo 

ha dicho el senor Gonzalez

de la Filarmonica, 

nuestra disposition,

la historia sintetica 

Lima.

En los primeros anos del 

se hacia musica en algunas 

de familias limenas. Hay muchas p '- 

sonas que guardan vivo el recuerdo de 

cuyo escena- 

Rosa
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constancia para i’ormar auditorio ; 

una ciudad en la que, en las galas' 

concierto habia que colocar 

con anotaciones de: “Se suplica

la cierta obligacion 

hemos impuesto,

Obertura de “Don Juan” .

Concierto N" 1 para piano 

y orquesta.....................Mendelssohn

Solista: senoia Luisa de Einfeldt

Rose d’Automne .......................... Hackh

Sinfonfa N" 6.....................................Haydn

Fantasia de “Lohengrin” . . . Wagner

Marcha Militar...............................Schubert

SERENATA WIDOR

Piano: S>‘. Ur. Carlos Granda.

Harmonimr ■ Sr. John A. Reid

Violin: Sr. Carlos Ureta

Sr. Alfredo Bermtldez de La Jara

Cello: Sr Adolfo Bausch

Flaiita: Sr. Ur. Francisco Gratia

Bracale se convencio y repuso su eco- 

noniia. Se ini.cid la “buena suerte” de 

la temporada. Pero, antes, para con- 

veneerlo, hubo el doctor Alberto Salo

mon, en aquel nho Ministro de Instruc- 

cion, de obsequiar los deeorados.

El concepto metafisico de la vida ha 

tiempo que ha side superado. Recorda- 

mos haber leido la respuesta de un so- 

ciblogo, al preguntarle su impresion de 

la vida, en la que fijaba que esta se mi- 

de por sus aconfecimientos y tai impre-

un peruano, na- 

con sus padres 

y es

Mazurka Wieniawski

Violin: Sr. Ur. Alejandro Kruger 

Piano: II. II’. Roddock

la senorita Adelaida, Seer, soprano, a- 

companada por la senorita Augusta Ba- 

sombrio, al piano y el senor Einfeldt, 

violin; el CuarteW que forman los seho- 

res Alejandro Kruger, primer violin; 

Pedro Villanueva, Segundo violin; Car

los Einfeldt, viola, y Adolfo Baasch, 

cello; la senorita Carmen Barreda y 

Bolivar, solista de piano; y como solista 

de flauta el, hoy, doctor Francisco Gra

na, acompanado al piano por la senora 

Luisa de Einfeldt. Y a los seis dias pos- 

teriores, el segundo concierto de cama- 

ra tiene lugar con el siguiente pro- 

grama.

dar silencio durante la ejecueion de las 

obras”.

Los hechos tienen 

los hombres de ser maduros cuando 

sotros aun no tenemos edad para decir 

;mama! La Sociidad Filarmonica ofre- 

ce su primer Concierto de Camara a 

los ires meses, menos un dia, de su exis- 

tencia. El 14 de noviembre de 1907 da 

un programa complete en que actua un 

terceto formado por la senora Luisa 

Einfeldt, piano, y los senores Carlos 

Einfeldt, violin, y Adolfo Baasch, cello;

Se habia trazado la Filarmonica el 

plan de ofrecer conciertos con intervalos 

de pocos dias. Sus dirigentes concibie- 

ron con justeza que la aficion solo es 

posible de despertarse en la continuidad 

de una actividad. Las gentes tendrian 

que gustar de It musica por esa con- 

dicion o por cansancio, en el peor de 

los casos. Empero, la cuestion era ofre

cer novedades. Asi, puede anotarse la 

realizacion del primer concierto sinfo- 

Lima, el 26 de Noviembre de

Y los ejecutantes, cuyo organizador 

anunciaba en el programa: “Se suplica 

a las senoras concurrir sin sombrero. 

(Los grandes y emplumados sombreros 

de la epoca) Se suplica, igualmen- 

te, no penetrar en la sala durante la 

ejecueion de los numeros de musica. 

(Esto, por cierto, aun no ha desapare- 

cido de los programas de los conciertos 

porque hasta ahora la gente no se acos- 

tumbra a no molestar a los que Re

gan temprano, eran: senora Luisa de 

Einfeldt; senoriias Lucia Rau. Ofelia 

Tello, Oderay Villegas, Emilia Dammert 

M. de Christiansen; senores Carlos Ein

feldt, Carlos Ureta, Erich Mancke, Al

fredo Bermudez de La Jara, Romulo 

Botto, Arturo Yanez, Pedro Villanueva, 

Luis Capoduro, Eduardo Cooek, Juan 

Tohl, A. Schleisinger, Gu i 1 1 e r m o 

Freundt, Enrique Swayne Argote, Adol

fo Baasch, Alfredo Fleury, Felipe Barre

da y Laos, Federico Garcia Caceres, A. 

Campbell, Leon Goujou, Jorge Labrous-

nico, en 

1907.

Aunque eon el temor de caer en la 

pesadez y el aburrimiento del lector, 

''.I historica que nos 

determina la disculpa

Sion o conCepto respondc a las cambian- 

tes de los ultimo,n El recuerdo viene de 

la fuga hecha de las actividades migmas 

de la Sociedad Filarmonica, en el 

mento mismo de haber hablado de 

fundacion. ^Es que se quedd en el acto 

inaugural? ;De ninguna manera!

La actual intensidad de las audiciones 

musicales nos recuerda cxactamente, en 

la comprobacidn de documentos — pro

gramas, notas periodisticas, etc., pues- 

tos a nuestra vista por el Secretario 

Permanente de la Filarmonica — los 

primeros aiios de vida de la Sociedad. 

Reflejo de la juventud y del entusias- 

mo de sus componentes; demostracion, 

tambien, de la necesidad que habia de 

y en 

; de 

cartelitos
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’des es 
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de msertar datos que son relievantes 

imprescindibles.

Como los pajaros que no cesan de 

cantar, los sinfonistas de la Sociedad no 

dejaban de ejecutar. Los mas entusias- 

tas aficionados y, seguramente, mejores 

interpretes se dieron cita para consti- 

tuir una orquesta sinfonica y ejecutar, 

en el Palacio de la Exposicion, el pri

mer programa que en este sentido se 

hacia en Lima. iQue tocaban esas per

sonas?

bierno de don Jose Pardo 

una subvencidn de eien 

les, cantidad que se inclu- 

upuesto de la Republica 

Y en la determinacion del 

ordi'amos la presencia de 
es.
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cordar, claro ss, el preludio 

Maestros Canto'.es” Ser. Acto

R

I

cionaron a la distinguida senorita eje- 

cutante, cuando, en un 29 de Julio — 

era el ano 1913 — en uno de esos tan- 

tos conciertos de gala con que la Socie- 

dad Filarmonica ha celebrado el aniver- 
sario de la Independencia Nacional, y 

cuando las gentes cong-regadas en el Pa

lacio de la Exposicion seguian con arro- 

bamiento su ejeeucion del Concierto en 

Mi menor, de Chopin, se fugaron de su 

recuerdo todas las notas de la compcsi- 

cion. Y ya todo fue inutil. El caso rare 

no aminoro su efecto, sino que, al con- 

trario, tenso en tai forma los nervios 

de la ejecutante, que el auditorio que- 

dd sin el final del concierto.

Sobre el olvido dramatico de la 

norita Luisa Matilde Morales, como 

esfuerzo de contraposicion, que no 

por cierto, en uosotros memoria : 

objetividad ante papeles de archive, re- 

cordemos que esta Sociedad Filarmoni

ca que ahora muchos se preguntan, con 

la tranquilidad de quien no gasta es

fuerzo en averiguaciones o busqueda de 

proceso, tambien, en la misibn que se 

trazara, hubo alguna vez de incursiouar 

en el arte lirico. Bor su propia iniciati- 

va, y con sus tnucos medios, el ario tra- 

gico de Europa, el 14, en el que hoy es 

cine y ayer ruera teatro, el '’Excelsior'', 

ofrecio, entre otras composiciones, el 

rrologo de la opera “Mefistoieles" de 

noito alcanzandj un suceso al renuir 

magnifica armonia en el solo de bajo, 

los coros mixtos, los coros de nines y 

la orquesta; funeionando todo bajo la 

aierta mirada y la habil batuta del hom

bre que obtuviera el honor de que la ge

nial danzarina Anna Paviowa ejecutara 

un mmueto suyo — Federico Geraes.

Seria ocioso afirmar, luego de la pre- 

cedente resena, que la Sociedad hilar- 

monica ha cumpndo su plan y ha side 

nel a su historia. sobre el entusiasmo 

de sus miciadores, como un hermoso edi- 

ncio, se ha ido .evantando todo el pro

ceso cuyo epilogc puede significarse en 

la designacion por el Gobierno de la Co- 

mision de Extension Musical, en la que 

puede decirse que la parte de delinea- 

miemo pedagog? co esta en manos del 

seiicr ecus  Gonzalez del Kiego, y en la 

proxmia creacion del Conservatorio JNa- 

uional de Musica, que se ha hecno ne- 

cesario por las propias causas del tiem- 

po y ue ms nuevas orientaciones.

x pese a lo qne acabamos de decir, 

por conjuncion con los trescientos no- 

venta conciertos de camara y los sesenta 

y cinco smtonicos y con todos los acon- 

tecimientos que Uevamos ya resenados, 

no es posible terminar esta nota sin Il

gar, a toao lo dicho, la participacion de 

ia r Harmonica en la mauguracion de la 

Gripca de los .Heroes, el y de setiembre 

de xyllS, con un concierto que la batuta 

de Jose Mana Valle Kiestra — como 

puede apreciarse en la lotografia — su- 

po guiaf con precision a los instrumen- 
nstas y a las voces.

Foniendo punto final, hagamos el re

cuerdo de un hombre que puso todos sus 

conocimientos en dotar a Lima de una 

nueva actividad y a quien La Sociedad 

Filarmonica le ofrecio todas las facili- 

dades para creac la primera Escuela de 

Danza en Lima. Nos referimos a Enzo 

Longhi,-maestro edreografo, euyos fru- 

tos no han podido, ya no ser superadcs, 

pero ni siquiera continuados.

se; y los profesionales Luciano Lizarra
ga, Aurelio Salas y A. Sormani.

La historia musical limena debe ■ re

gistrar este hechc. Mas de una vez se ha 

leido en la prensa de estos cinco ultimos 

anos que concieitos sinfonicos solo ha- 

bianse ofrecido en esta ciudad pasado el 

ano 20. Los programas de la Sociedad 

Filarmonica, documentos vivos que, pa- 

rodiando a Barbusse, puede decirse que 

son el “cementerio” de la historia de la 
institucion, nos descubren, como su be- 

lleza la bailarina que se quita los veins, 

que hace treinta y dos afios en el re- 

cinto del Palacio de la Exposicion se 

dejaron escuchai los acordes de una 

orquesta sinfonica integrada por la flor 

de la animacion musical de esta perla 
del Pacifico.

Marcar la ejeeucion de tres concier

tos en el plazo de doce dias, primeros de 

actividad publics de la Sociedad Filar

monica, no es mas que senalar, con fe- 

chas, la intensa actividad a que se en- 

tregaron los hombres que la eonstitu- 

yeron. De ahi para adelante hay una 

promediacion da siete a diez dias entre 

una y otra actuation. Asi avanza en sus 

primeros afios, dandose vacaciones — 
i tambien en ese t.’.empo! — en los meses 

veraniegos. Conciertos de camara y, mas 

distinciadamente, algunos sinfonicos, 

van sellando la huella de la Sociedad. 

La Academia Nacional de Musica ya 

funciona. Federico Gerdes ofreee su 

primer concierto en Lima el 30 de Ene- 

ro de 1909, en el Palacio de la Exposi

cion. Primera y segunda parte de "ai - 

lesienne"’ de Bizet; ’’Sanson y Dalila”— 

coros a cuatro voces — de Saint Saens; 

‘■(J Salutaris” — coro mixto a cuatro 

voces — de Vaile Kiestra — compor.en 

el programa de presentacion de quien 

hasta hoy es el Director de la Academia 

Nacional. De ahi para adelante, puede 

hacerse como un catalogo de activida- 

des. Ese mismo ano, por primera 

vez en Lima, se ejecuta la “Sinfonia 
Inconclusa” de Franz Schubert; en el 

que ofreee un concierto de piano — t> 

de octubre — la hoy celebrada pianista 

y compositora Kosa Mercedes Ayarza de 
Morales del Solar.

Pero, ese catalogo resultaria, en ver- 

dad, pesado dentro de la pretension de 

hacer este trabajo agil como es la mas 

dificil composicion musical para quie- 

nes tienen costumbre de ponerse en con- 

tacto con facilidad con Wagner o Bee

thoven. Limitemcnos, entonces, a sena

lar que el 7 de Mayo de 1910 la Socie

dad Filarmonica se anota un punto im- 

prescindible de registrar en su historia. 

Es el concierto que, a beneficio de la 

Sociedad de la Cruz Roja, se hace con 

la interpretacion de “Himno al Sol” y 

“Preludio Fugado y Coro”, del Segundo 

acto de “Oilanta ’, la mas celebrada, pu- 
blicamente, composicion del siempre 

inolvidable musico peruano Jose Maiia 

Valle Riestra. Y ya que hemos hablado 

de Beethoven, diremos que en Enero 

del 11, la gente de Lima escucha por 

primera vez el cuarto concierto del di- 

vino sordo, por ejeeucion de la solista 

de piano Mary de Christiansen. Pero, 

tambien, hemos inencionado a Wagner, 

de cuyo teatro en Bavaria vino a Li

ma Federico’ Gerties, y es necesario

de “Los

que emo-

ciond a las gentes de esta ciudad a los 

casi cuatro ahos de que se fundara la 

Sociedad que es motive de estas lineas.

Hasta donde se puede registrar, la 

Filarmonica jamas estuvo ausente para 

prestar su concuvso en los mas impcr- 

tantes acontecim.entos limenos en los 

que cabia una manifestacion musical. 

En su archive se encuentran repetidas 

notas de esa presencia significativa, que 

no pierden su sabor ni valoracion, pese 

a que hoy solo son letras en papeles 

amarillos. Asi podrfamos mencionar 

su concurso al relieve de la inauguracion 

del Tercer Congreso de Estudiantes A- 

mericanos, el 21 de Julio de 1912; lo 

mismo que en el Tercer Congreso Lati- 

no-Americano — el 15 de Noviembre 

de 1913, en el qua se desarrolla un pro- 

grama que vale la pena consignar. Los 

aelegados a aquei, y el publico en ge

neral, pudieron escuchar “La Gruta de 

Fingal", de Mendelssohn; la “Septima 

Sinfonia” de Beethoven; “La Reina de 

Saba” (coro a 7 partes) de Goldmark; 

el “Concierto en Re Menor” de Rubins

tein, y, como un homenaje a un valor 

propio, “Oilanta” — guiado todo por la 

batuta de Gerdes. Y si nos trasladamos 

a unos afios despues, hallamos que el 

4 de Noviembre de 1916, en el Teatro 

Excelsior, centre de moda de la epoca, 

un concierto sirve para conmemorar el 

primer centenario del nacimiento del 

Coronel Francisco Bolognesi, en cuyo 

programa toca un rol, importante por 

cierto, al cantor de America, Jose San

tos Gnocano. Y en cuanto a la parte mu

sical, puede recordarse que t'uera eje- 

cutada la “Quinta Sinfonia” de Beetho

ven y la “Marcha Heroica” de Saint 
Saens.

Queremos, por parecer justo e im- 

prescindible en esta nota, referir dos 

acontecimientos que es fuerza no esten 

ausentes de un intento historico sobre 
la Sociedad Filarmonica. Ambos no han 

tenido repeticion en lo que nuestra me

moria es capaz de precisar. Hablamos 

del unico concierto de musica de Valle 

Riestra que se ha ofrecido en Lima, y 

de las honras funebres a Jorge Chavez, 

en San Pedro. El primero tuvo lugar 

el 23 de Agosto de 1913, y en el fueron 

ejecutados el “Preludio” del tercer ac

to y el Primer acto, primera audicion 

en Lima, de “Oilanta”; la “Misa de Re

quiem”, “Rosas de Jamaica”, el Coro 

del primer acto de “Atahualpa”, igual- 

mente en primera audicion; y la “Ele- 

gia”, que el maestro Valle Kiestra ya 
habia ampliado.

En cuanto a las honras funebres al 

heroe de Domodosola, bastaria decir 

que fue precise conseguir especial au- 

torizacion papal, por intermedio de Mon- 

Senor Quatrochi, para que en San Pe

dro pudiera escucharse un Coro Mixto 

que nunca mas ha sido posible oir en 
el mismo sitio.

La vida, a veces, nos es ingrata en 

el memento menos propicio. Ocasiones 

hay en que todo se desarrolla en forma 

de tener muy cerca el triunfo. Pero, 

sin saber el por que, la sonriente ale- 

gria que nos va circundando tornase, 

como manto oscuio, en el instante que 

la existencia se ebliga a registrar como 

el mas dramatico de ella. Tenemos pre

sente en este segundo lo que hubo de 

Sufi ir en los aspectos tragicos que emo-

11
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LA ROMANTICA VIDA DE MARIANO 

MELGAR, por Marla Wiesse

» *

es encontrap en este 

poeta ese contraste entre lo fuerte 

lo suave y exquisite. La sierra es asi. 

Al pie del picacho martillado por los ra- 

yos y festoneado de cactus punzantes, 

una placida laguna refleja un cielo azul 

de paz y de poesia infinita. Su libro es 

asi como la naturaleza andina, grande, 

fuerte y bella.

J. Alberto Cuentas se anota un nue- 

vo tiiunfo literario con su bello ultimo 

libro.

a historia de la Republica no es 

un cuadro placido grato de des- 

cribir. Nuestra formacion republi- 

cana tiene todos los caracteres biologi- 

cos de la formacion del hombre. En 

la adolescencia suelen florecer todos 

los vicios, creo que lo dijo Mantegaz- 

za. La mentira, la traicidn, el hurto y 

el espiritu de aventura. Una solida edu- 

cacion en el hogar o en la escuela va 

borrando las taras de salvajismo de la 

humanidad reflejadas en nuestros pri- 

meros anos. Nuestra primera centuria 

es apenas nuestra adolescencia como 

nacion. Es, pues. tarea muy dolorosa 

y muy amarga escribir la historia re- 

publicana del Peru.

Seguramente que si es doloroso es- 

cribirla, lo es tambien leerla. Muy poeos 

suelen encontrar la historia republicana 

a su gusto. Algunos buscan la glorifica- 

cion ciega de sus antepasados; el elogio 

a sus pueblos “benemeritos en grado he- 

roico y eminente ’—o la detraccion bi- 

liosa de los del otro partido.

Dicho esto a rnanera de introito, hay 

que concluir que ademas de doloroso, 

es dificil hacer la historia de la Repu

blica del Peru.

Sin embargo, Jorge Basadre ha he- 

cho una obra estable por su estilo li

terario, matizadc con amenidades anec- 

doticas, y cuanto por la profusion de 

datos que confirman el solido presti- 

gio de Basadre como un investigador de 

primera tinea. Historiador empapado en 

las corrientes metodoldgicas contempo- 

raneas, nos presenta su obra como un 

regalo para el espiritu. Nada de amon- 

tonamiento de capitulos y largas tras- 

cripciones, entre comillas, para alargar 

la obra en varies tomos. Nada de citas 

bibliograficas a cada parrafo. Un libro 

de corte moderno y elegante y una his

toria relatada con espiritu de justicia e 

imparcialidad.

La obra cuya aparicidn senalamos co

mo un acontecimiento intelectual de 

primera linea eomprende los siguientes 

titulos:

Primer Periodo.—La Determinacion 

de la nacionalidad Cap. I—La politica 

interna durante la guerra de la eman- 

cipacion.—Cap. II—El fugaz regimen 

“vitalicio '.—Cap. Ill—El constituciona- 

lismo liberal de 1828 y las guerras eon 

Bolivia y Colombia.—Cap. IV—Milita- 

rismo autoritario de 1829-33, y el cons- 

titucionalismo liberal de 1834,—Cap,

59 *

poeta sureno.

Prefacio lirico se anuncia un 

fuerte y combative, el espiritu 

laza encontrando remembranzas de 

quisita poesia. Tai el poema “Juventud, 

cor cel de la vida ”, uno de los mas 

tidos y hermosos poemas del libro, 

con “La Primera Cena’’ formal!

joyel.

Nada extrano

V—Salaverry y la Confederacion Peru- 

boliviana.—Cap. VI—Las guerras en

tre la Confederacion Peru-Boliviana, 

Chile y Argentina.—Cap. VII—La res- 

tauracidn de la Constitucion de Huan- 

cayo y la guerra con Bolivia de 1841.

Segundo Periodo.—La Prosperidad 

Falaz.—Cap. VIII—La Anarquia de 

1842 y el Direetcrio.—Cap. IX—El pri

mer gobierno de Castilla.—Cap. X—El 

gobierno de Echenique.—Cap. XI—Cas

tilla y el Liberalismo de 1855-56.—Cap. 

XII—Castilla San Roman.—Cap. XIII 

—Pezet y guerra con Espana.—Cap. 

XIV—El 2 de Mayo.

Tercer Periodo.—La Crisis.—Cap. XV 

—La dictadura de 1856.—Cap. XVI— 

Balta.—Cap. XVII—El Civilismo.—Cap. 

XVIII—Guerra del Pacifico.

Cuarto Periodo.—La Reconstrucci.in. 

Cap. XIX—Caceres.—Cap. XX—Pierola.

I_J edro Barrantcs Castro, escritcr, 

I es uno de los fervorosos propul

sores de nuestra cultura. Hace a- 

nos fundo una coleccion de novelistas 

peruanos y hoy lanza el Club del Libro 

con un exito rotundo. Primero pre

senta al gran cuentista Jose M. Argue- 

das y hoy a Maria Wiesse, escritora de 

solida reputacioi'

Mariano Melgar nuestro gran “poeta 

del pueblo”, como acertadamente lo lla

ma Maria Wiesse, amado recuerdo de 

nuestro ayer, requeria la atencion de 

nuestros escritorcs contemporaneos. Ma

ria Wiesse lo ha hecho brillantemente 

publicando una “brochure” que el Esta- 

do debe hacer circular por millones en 

todas las escueias y centres propulso

res del pais.

Tambien ha hecho Maria Wiesse una 

hermosa sintesis de la vida de Melgar 

que deben aprovechar los cinematogra- 

fos del pais, para llevarla a las multi

tudes en una pelicula nacional, en lu- 

gar de las tremebundas peliculas que 

nos vienen ofreciendo.

“La romantica vida de Mariano Mel

gar”, es un foheto breve pero brillan- 

te, que deben tener todos los peruanos 

en su bibloteca, y que del Club del 

Libro de Barrautes Castro, debe ir a la 

edicion en grande escala, por nuestro 

Ministerio de Educacion Publica.

(Pasa a la pagina 60)

exico integro esta en este li-

I \/ I bro. Integro en lo que se 11a- 

v 1 ma integridad. Alma y cora

zon. Espiritu y -aza del Gran Mexico 

actual que no es solo el Mexico indio, 

cl Mexico criollo y el mestizo, sino el 

Mexico Integro, fundido en un ideal, 

en una aspiracidn eterna de mejora- 

miento.

Los que busquen en este libro el lado 

politico o el encumbramiento indige- 

nista exclusivista o la diatriba contra 

el criollo, etapa en la que todavia esta- 

mos en el Peru, se sorprenderan de 

contrar un libro sereno, armonioso 

tolerante. Sus palabras finales son to- 

do un ejemplo: “Evitemos el dogma- 

tismo revolucionario y las dictaduras de 

cualquier nombre. Sigamos de reforma

dores, porque aun tenemos mucho que 

componer, pero hagamos de la toleran- 

cia nuestra gran virtud, la tolerancia 

sin la que no puede haber ni democra- 

cia ni filosofia”.

Con tan hellos propositos Moises 

Saenz levanta ei corazon de Mexico y 

Io muestra al mundo. No al superficial 

mundo de turisfas que explotan los 

gringos en el cine, sino al mundo de los 

hombres de espiritu que quieran cono- 

cer el alma del pueblo mexicano. Sus 

capitulos se inician con el estudio del 

genio de la vida en Mexico y sigue un 

relate sobre Quintana Roo. Luego des- 

filan el indio, el paisaje, las escueias y 

los ranchos, plenos de fuerza y de vida.

Un libro hermoso y hondo. Hermoso 

porque refleja la vida de un pais de be- 

llezas naturales incomparables y hondo 

por su contenidc espiritual.

Al dar “Mexico Integro” Moises 

Saenz ha puestc tambien su corazon in

tegro. Magnifico Embajador que no so

lo represents eon brillo a su pais ante 

el protocolo, sino que nos trae a Mexico 

en las manos y nos lo pone sobre el co

razon.

as de 40 composiciones poe- 

ticas forman este libro que es 

el tercero que publica J. Al

berto Cuentas, prestigioso escritor y 

Aun cuando al leer el 

se anuncia un estro

se so- 

ex-
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VALORES HUMANOS EN LA OBRA DE 

LEONIDAS YEROVI, por Fabio Xammar
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E
teniendo como tiene

do sentido humar-o matizado por ese es- 

piritu jugueton burlesco, y esu sensi- 

bilidad exquisite que haeen de Yerovi 

el poeta festive por excelencia.

La vida y la obra poetica d61 turbu- 

lento e inquieto autor de Mandolinata, 

es agilmente comentada por un profun

do conocedor del sentido de su poesia. 

Yerovi como personaie de novoT. como

se

111 
vJTcuyacu 

de I luaii

en que haste 

poco se tenia al mas limeno 

de los escritores, Leonidas Yerovi, 

— ------ su obra un profun-

.1
ill

Picasso, con el viejo Goethe es un dig- 

no remate de este hello libro.

sus “Ciegos” 

; esos aspec- 

al cielo vedado 

a ver 

que 

que

ANDE Y SELVA, por

Francisco Izquierdo Rios

60 *

s injusto el olvido 

hace
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EL ARTE NOCTURNO DE ' 

por Fernando Diez

las mej

| I

Giro Alegria, 

cuenca del Ma

rio sin biografia como el Ni- 

pero con vida fuerte y

dera. e

Dante oividd

Arte nocturne < ' ;

tulo mas fuerte del libro, 

exacto se ajusta el autor a la realidad 

en efecto; vivinos 

„------s si tene-

que

como personaje de novela, 

bohemio inadaptado y desadaptado 

refleja claro y preciso en las paginas de 

este libro.

Como bien lo dice

un libro mas sobre la 

quena y la pampa.

esc ri tor

y su emo-

Svviss, Simmenlkal, 

, I lolsfein.

o es 

na, la 

trata <le un 

que se impone por su estilo y — emt” 

cion. Sus maestras pinceladas paisajis- 

tas y sus notas sobre el folklore 

muestran, como dato, la unidad del al

ma peruana, al traves de su variado 

paisaje de contrastes. Cambiando los 

nombres locales, vamos descubriendo el 

alma peruana < e Norte a Sur y de 

Oriente a Occidente. Pronto no habra 

nada nuevo ba.jo el sol de los Incas y 

vendra entonces una nueva etapa de 

sintesis que supere esta etapa roman- 

tica del paisaje, con su poderosa in- 

fluencia sobre el escritor.

“Ande y Selva” tiene sobre todo el 

merito de descubrirnos a un nuevo es

critor de verdad, anunciando un estilo 

y una prosa, tar raras en nuestra pro

duccion vernacular.

Izquierdo Rios como 

nos hace pensar en la 

randn, un i' 

lo de Ludwig, 

tremenda.

tica, el ensayo y el periodismo. El Arte 

Nocturne de Victor Delhez es su obra 

mas reciente y sin duda alguna la mas 

complete. Libro ameno, sencillo y pro- 

fundo a la vez; en sus paginas fluye ca- 

Hda y vigorosa la vida inquieta y emo- 

tiva del pintor flamenco. El bohemio 

eterno que cuando de la paleta se can- 

sa empuna la delgada gubia; y que a 

traves de su vagabundaje artistieo vie- 

ne a rendir en Cochabamba, donde bro

tan, hijos de su dilecto arte, las ilustra- 

ciones de los Evangelios.

En Diez de Medina ha encontrado 

Delhez no solo un bidgrafo sino el men

tor que analiza y expone en forma poe

tica todo ,el contenido y la rica gama de 

su obra. El autor se sale de los mar- 

cos de la biografia para volar muy alto 

en aras de su imaginacion fecun.la y el 

conjuro de su genio poetico.

La pintura que hace de ; 

es sencillamente magnifica; 

tos revividos mirando 

para ellos, cuya luz no alcanzan „ 

sus ojos de orbitas vacias. Parece 

fingieran la legion de los ciegos 

_------ —.„5 en su comedia.

es, sin duda, el capi-

, con criterio

"UCHUPATA LTDA

amcricana. Asi es, c_.

la etapa del barbecho. Apenas 

mos un remedo de panea sobre el que 

se alzara vigorosa y solida la cultura 

de los pueblos de America. Si Iodo el 

presente es para Europa, el futnro nos 

pertenece por completo.

El dialogo en que discurren los genios 

de vanguardia Apollinaire, Marinetti,

el autor, Yerovi 

antes que nada fue o ha pretenc'ldo ser 

actor de una comedia que representara 

su propia existencia. Recondite y el Pa

jaro burldn son de seguro las composi- 

ciones que pintail con toda exactitud el 

alma de este poeta.

Un triunfo mas que Luis Eabio Xam

mar une a sus anteriores, y un acierto 

de la “Editorial Antena”.

X^ocuiios: Ijpown

F piLupqo, 

Ganado: I i
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I El crecimiento, modemizacion y embellecimienfo de Lima, ha lemdo y fiene 

en la calidad y precio convenienle del Cemento Portland marca “SOL", uno 

e sus principales tactores. I odas las obras de mejoramiento urbano y los 

editicios pub icos y priyados llevados acabo en Lima en los ultimas voinfo 

anos, han sido contruidos

y privados llevados acabo en Lima en los ultimos veinte 

---------- o con este producto orgullo de la industria nacional.
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Productores de

ALGODON
i

TANGUIS
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Telefono 30352
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Edificio Ifalia

3er. piso
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PARA

QUE

geherri  electric

"EL RADIO DE CONFIANZA"

(
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Sociedad Agricola

SAN NICOLAS
Lfda.

i

OFICSNAS:

cle la Coca

ij Ibanez

l I III 111

II

has.

COMPANY

S e g u r o s

r

d e

No. 4

HACIENDA SAN NICOLAS

Valle Supe-Prov. Chancay

'P^ana 1939!

INTERNATIONAL MACHINERY

HIGUERAS 290

T E L E FC H 0 5:

30145, 30899 ij 31540 - LIMA

Mos. 471, 479, 483

No. 205

■I I

S/o. 4’214,398.57

A S E G U R A :

Contra Incendio, Sobre la Vida. Riesgos Maritimos, 

Accidentes de Aulomoviles, Accidentes del Trabajo, 

Fianza de Empleados, Lucro Cesanle, Alquileres de

Fincas con Administracion de las mismas.

RIMAC”
FUNDADA EL ANO DE 1896 

Capital y Reservas .

AA
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Los Ninos  para

SIEMPRE en la
con

Pant  allaPelicula

VERICHROME
. . merced alKODAK

EIGHT (8).NY

NO 35549

>eguros

) E 18 9 6

4'214,398.57 ERICHROME

479, 483

3 - LIMA
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ine-Kodak

iOS Maritimos, 

s del Trabajo, 

Alquileres de

5 mismas.

PARA BUENAS FOTOS 

QUE FALLAN CON 

k PELICULA 7 

COMUN

L X P R [ J I O
No. 4

- • |

Listo  para  la  ocasion

KODAK PERUANA, LTD.

Casilla 2557, Divorciadas 650. Lima

[A ocasion hace a la foto 

... si la camara y la 

pelicula estan “a la altura 

de la ocasion.” La Kodak 

es en todo el inundo sinoni- 

mo de seguridad fotografica; 

la Verichrome se ha captado 

en pocos anos fama universal 

conio “la pelicula que no 

fall:.. ’ Sus dos emulsiones 

(una lenta para sol intense, 

rapida la otra para luz defi- 

ciente) son doble protec- 

ci>5n. Pida “Verichrome” 

y fijese en la marca “Kodak.”

, 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.

4 (tlncreible? Veay convenzase: se lo 

demostraran donde ostentan le- 

|| treroKODAK; o solicitecatalog©;

Kodak Peruana, Ltd.

Aptdo. 2557, Divorciadas 650 

Lima

ha

S
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PENN Z O I L
El unico lubricante de DOBLE REFIHACION

desgaste de anillos y pistones.

de economia en consume de aceife.50

de economia en consume de oasolina.

uros
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IMPRESO EN LOS IALLERES DE LA EMP. GRAF. T. SCHEUCH, LIMA
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Concepcion
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SOCIEDAD GANADERA CORPACANCHA
507. Lima .Telefono  31544-
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PURA.DESAB0R DELIC10S0 Y DE 
HIGIENICAY PERFECTA ELABORACION 

PREFERIDA EN TODOS LOS HOGAR

fr*.
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