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son siempre de la 
de un verbalism© 
ya-habiamos advertido en Trilce— 
tampoco totalmente conjurado.

Per© conviene subrayar desde el principio 
(y Id palabra comunicacidn debe inscribirse des
de abora en esla perspectiva) que la estructu- 
generjal, de las composiciones del libro aparece 
ya, a una primera lectura, much© mas orga- 
nizada que la de gran parte de los poemas 
de Trilce (2). Merios dura, menos agresiva, 
menos incohcrente si se quiere ysi no se ve 
en este ultimo tennino un juicio destavorable. 
Las relaciones entre Trilce y Poemas Hurna- 
nos son evidentes. La diferencia que acabainos 
de acentuar, senala simplemente una madurez 
definitiva ante la proximidad de la muerte, una 
gravedad mejor liberada de la anecdota y del 
moment©. Por ejemplo, no volvemos a en- 
contrar esos poemas crispados desde el comien- 
Zd por el efecto de una sensacion irritante

(Tr. I: -iQuien Race■ taHtu. Indly'...* Tr. XXXII; 
«999 calorias.Tr. XXXIX:- '*Quien ha en- ' 
rcndido' josforos, etc.) ni tampoco ‘esas sirigu- 
laridades- -graficas en boga en las inmediacio- - 
nes de 192a. Por otra parte, no es tanto la 
preocupacidn siho cierta intuici'dn del ritmb —-v 
un ritmo mas grave tanrbicn y ’ mucho mb 
clasico—.. 1? que situa 'a los Poemas Hujnanof , 
en una atniosfera que no es; ya la 
No se- trata, por supuesto, de un pas© atras; > 
los mismos recuerdos, de las intluencias litera- • 
rias primitivas, cuya persistencia hernos obser- ■ 
v.ado aun en mas. de un poema de Tr., han de* 
saparecido despues- de quince, anos de .petma; 
nencia en Paris y de semi-silencio;. apenas se 
pueden indicar algunos versos de resonancid 
baudeleriana o herreniana («y tu sien, un mo- 
tnento, marca cl pastn p. 222 —«el vuel(o th 
trapo.s blancos cae... el clavo heyvido en pesa-. 
dumbye* p. 153, etc.) (3). versos de un gus-; 
to bastante dudoso cuando se los aisla del con-

(Pasa a

L litulo puesto a esta coleccion: Poemas 
humanos (1), no ha side elegido pot 
el poeta misino; el indica, en el espiri- 

tu de los editores,1 el valor universal de una 
poesia quej derivada de la presion dolprosa 
de los acontecimientos, no cesa de expresar el 
sufrimiento rrtas radical y la inminencia car
pal de u-na catdstrofe —para etftraer de elld, 
paradojicamente, pateticos motives ■ de comu- 
nidn y de ternura. Abora bien, es necesario re 
integrar este valor de comunicacidn en el mar- 
do de una estetica muy particular que no renie- 
ga de ninguna de las adquisiciones de los an- 
teriores libros de Vallejo. Comunicacidn no 
puede signilicar. por consiguiente, que los poe- 

cuestidn, si es verdad que ellos deter- 
casi siempre un cheque emotive inme- 

el lector, sean tambien inmediata- 
en el detalle de la. expresidn. 
estudio mas proFundo, buen 

no
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es siempre el de verse convertidos en piedra, 
que es el simbolo mayor de la esterilidad.

El mito la leyenda y el cuento fueron las 
formas populates y poeticas anunciadoras de la 
historia. Pero bubo otras formas oficiales del 
sentimiento histdrico que tuvieron un caracter 
que podria decirse estatal u oficial. Estas for
mas fueron: el haylli o canto de la victoria y 
loa de la batalla, el cantar histdrico recitado 
en alta voz en la plaza publics en las gran- 
des solemnidades y el purucalla o representa- 
cidn mimica de los hechos de los Incas y triun- 
fos guerreros A estas formas de tradicidn oral 
se sumaban los procedimientos nemotecnicos 
que eran ya un conato de escritura y que fue
ron los quipus o cordones de nudos, las quilcas 
o qucleas que debid ser un sistema de pictogra- 
fia, los bastones o baculos rayados y los ta- 
blones pintados y telas de cumbe representan- 
do hechos histdricos de los Incas.

El haylli, como el pean griego, era un can
to colectivo de alegria y de victoria, destinado 
a exaltar los sentimientos de la casta aristocra- 
tica y guerrera. Pero el haylli incaico no era so
lo canto de triunfo belico sino, como expresidn de 
un pueblo agricola y militar, una cancidn gozo- 
sa que loaba las hazanas del trabajo y el ter- 
mino venturcso de las Jornadas agricolas. El 
haylli, dice una antigua gramatica quechua, la 
de Gonzalez Holguin de 1608, es un “canto re- 
gocijado de guerra o chacras bien acabadas y 
vencidas’’. Hayehacta hayllini es “cantar la 
gloria de la victoria o de la chacra”. Hayllim- 
ecoinichacracta es “Acabar las chacras venci
das” y Hayllircco puni aueacta es; "concluir 
la victoria o rematarla con canciones”. Aueae- 
ta liayllik es el triunfador. Hayllini es cele- 
brar triunfos o victorias, con cantos y bailes. 
Asi, el pueblo incaico, encerrd en una sola pa- 
labra jubilar, su doble indole guerrera y campe- 
sina.

El haylli era cantado cuando el ejercito en- 
traba victorioso al Cuzco entre las aclamacio- 
nes de la multitud. Garcilaso, Sarmiento de 
Gamboa y Montesinos han descrito la entrada 
de los Incas vencedores de los Chancas, los An- 
dahuaylas o los Collas, llevando los despojos de 
los vencidos, convertidos en atambores y se- 
guidos de los indios orejones con sus ornamen- 
tos de oro y de plumas y de doncellas princi- 
pales que entonaban el haylli “canto de la vic
toria y sucesos de la batalla, animo y valor del 
rey vencedor”. Estas canciones eran acompa- 
nadas de musica, pero no las tanian, dice Gar
cilaso, porque no eran cosas de damas y Santa 
Cruz Pachacuti habla de un “fuerte cantar 
con ocho tambores y ca^s temerarias”. Es- 
tos cantares, unidos siempre a manifestaciones 
coreograflicas se repetian luego en las fiestas

'T”! 1 mito y el cuento popular anteceden, 
H segiin los sociologos, a la historia. El pue- 

bio incaico fue especialmente afecto a 
contar fabulas y leyendas. Garcilaso recorda- 
ba que habia oido en su juventud fabulas bre
ves y compendiosas, en las que los indios guar- 
daban leyendas religiosas o hechos famosos de 
sus reyes y caudillos, las que encerraban gene- 
ralmente una doctrina moral. El testimonio de 
Garcilaso y las leyendas recogidas por los cro- 

* nistas post-toledanos y los extirpadores de ido- 
latrias confirman esta vocacion narrativa. Los 
Incas amaron particularmente el arte de contar. 
Puede hallarse una confirmacion del aserto de 
Garcilaso en el lenguaje incaico, en el que a- 
bundan las palabras expresivas de los diversos 
matices, de la funcion de narrar. Asi, revisan- 
do el iiustre Vocabulario de Gonzalez Holguin, 
haliamos palabras especiales para significar el 
relate de un simple suceso, el relate de fabulas 
de pasatiempo (sauca hahua ricuycuna), contar 
fabulas o vcjeces (hahua ricuni), contar cuen- 
tos de admiracidn fabulosos (Hahuari cuy si- 
mi), referir un ejemplo temeroso (hue manchay 
runap cascanta hucca ripus caiqui) y por ulti
mo un vocablo para expresar el canto o relato 
de lo que ha pasado y contar ejemplos en alta 
voz a muchos (huccaripuni).

Al contador de fabulas se le llamaba ha- 
huariai.

Hay una odad mitopeyica o creadora de mi
tes en los pueblos, segiin Max Muller, que al- 
gunos identifican con la creacidn poetica y a 
la que otros consideran como un periodo de 
temporal insania mientras hay quienes les con- 
ceden valor histdrico. Sin incurrir en las afirma- 
ciones extremas del evemerismo, es innBfeable 
el valor que estos tienen para reconstruir cl 
espiritu de un pueblo primitive. Aunque se 
hay a dicho que los mitos son la expresidn de 
un pasado que nunca tuvo un presente, es fa- 
cil descubrir en ellos rastros de la sicologia y 
de la historia del pueblo creador. Es cierto que 
el mito confunde en una vaguedad e incoheren- 
cia de misterio, el pasado, el presente y el fu
ture y que la accidn de ellos trascurre princi- 
palmente en el tiempo mitico que es un tienipo 
eterno. Pero la prueba de que contiene ele- 
mentos reales y alusiones a hechos ciertos, es 
la de que los relates miticos coinciden con o- 
tras manifestaciones animicas desapercibidas 
del mismo pueblo. En el mito es posible hallar, 
como lo sugiere Cassirer, un orden cronoldgico 
de las cosas y de los acontecimientos para una 
cosmologia y una genealogia de dioses y de 
hombres.

En la poesia de los Incas se mezclan sin du- 
da, como en los demas pueblos, hechos reales 
e imaginarios, los que trascurren, por lo gene
ral, en el reino del azar y de lo maravilloso. 
Pero en todos ellos esta presente el espirifit 
del pueblo creador. En casi todos los mitos 
incaicos, a pesar de algunos relates terrorifi- 
cos de destruction y recreation de los hombres, 
cabe observar un espiritu menos patetico y 
dramatico que en las demas naciones indigenas 
de America, en las que, como observa Picon 
Salas, se concibe la vida como fatalidad y ca- 
tastrofe. Predomina tambien en la mitologia 
peruana un burldn y sonriente optimismo de 
la vida. El origen del mundo, la guerra entre 
los dioses (Con y Pachacamac), la creacidn del 
hombre por Wiracocha que modela en el Collao 
la figura de los trajes de los pobladores de 
cada una de las tribus primitivas o la apari- 
cidn de personajes legendaries que siguen el 
camino de las montanas al mar, como Naynlap, 
Quitumbe, Tonapa o Manco Capac, tienen un 
fresco sentido de aventura juvenil. En la in
genua infantil alegoria del alma primitiva los 
cerros o los islotes marines son dioses petrifi- 
cados o seres legendaries castigadcs por su so
berbia o su pasidn amorosa. El trueno es el 
34

He aqui una cosmologia sonriente. El pro
pio drama universal del diluvio, results amen- 
guado por una sonrisa. El linico hombre y la 
unica mujer que se salvan de las aguas, sobre- 
viven sobre la caja de un atambor; la ser- 
piente que se arrastra ondulando sobre el sue- 
lo se transforma inusitadamente en el zig-zag 
del relampago; el zorro trepa a la Luna por 
dos sogas que le tienden desde arriba; los hom
bres nacen de tres huevos de oro, de plata y 
de cobre, que dan lugar a los curacas, las nus- 
tas y los indios comunes; de los orines del ra- 
yo salen los hombres segiin otra version sar- 
castica; y, en una cinematografica vision del 
diljivio, los pastores refugiados en los cerros 
mas altos ven con azorada alegria, que el ce- 
rro va creciendo cuando suben las aguas y que 
baja, cuando estas descienden. Todas estas 
creaciones son la expresidn de un alma joven, 
plena de gracia y de benevola alegri;^^?! te
rror de los relates primitives para dar paso a 
la fe en los destines del hombre y de la raza.

golpe de un dies irritado sobre el cantaro de 
agua de una doncella astral que produce la llu- 
via; la Venus o chasca de enredada cabellera, 
es el paje favorito del Sol, que unas veces v4 
delante y otras despues de 61; los eclipses son 
luchas de gigantes, leones y serpientes y otras 
veces la union carnal del Sol con la Luna, cu- 
yos espasmos producen la oscuridad; la Via Lac- 
tea es un rio luminoso; las estrellas se imagi- 
nan como animales totemicos o como granos 
de quinua o de maiz desparramados en los fes- 
tines celestes y los sacaeas o cometas pasan 
deslumbrantes con sus alas de fuego a refugiar- 
se en las nieves mas altas. La Luna o quilla 
suscita dulces y sonrientes consejas de celos y 
amor. Algunas veces es la esposa del Sol, otras 
veces el Sol, envidioso de la blancura de su 
luz, le echa a la cara un punado de ceniza que 
la embadurna para siempre, aunque otros ase- 
guran que las manchas lunares son las figuras 
de un zorro enamorado de la Luna que trepo 
hasta ella para raptarla y se quedo adherido a 
su disco luminoso.

En sus origenes el pueblo incaico fue pre- 
dominantemente agricola y dedicado a la vida 
rural. En el apogeo, aunque no perdiera su 
sentimiento bucolico, se transformo en un pue
blo guerrero y dominador guiado por una cas
ta aristocrat) ca y una moral heroica. Las le
yendas primitivas de los heroes civilizadores 
exaltaran poi esto principalmente los triunfos 
del hombre sobre la tierra yerma y los mila- 
gros de la siembra y el cultivo. La leyenda 
de Wiracocha, hombre dios, benefactor y civi- 
lizador, exalta mas bien la fecundidad de la 
vida y el triunfo sobre la naturaleza. Wiraco
cha es un dios benefactor y civilizador. La mu
jer que baja del cielo y se cobija bajo el ar- 
bol de la coca, trae tambien un mensaje con- 
sola.dor, porque desde entonces las hojas del 
arbol danino, mitigan el hambre y hacen olvi- 
dar las penas. Pero los mitos mas genuinos son 
los que exaltan la siembra y la semilla y las 
escenas del trabajo rural. Las cuatro parejas 
simbolicas de los hermanos Ayar que parten de 
la posada de la aurora o Pacaritampu con sus 
alabardas resplandecientes y sus hondas que de- 
rriban cerros, van a buscar la tierra predesti- 
nada, para implantar en ella el maiz y la pa
pa, nutricios de la grandeza del imperio. Ellos, 
simbolizan, segiin Valcarcel. el hallazgo de al
gunas especias alimenticias: Ayar Cachi, la Sal, 
Ayar Uchu el aji y Ayar Auca el maiz tosta- 
do. Cuando el dios Wiracocha envia a sus hi- 
jos, Manco Capac y Mama Cello a fundar un 
imperio, la barreta de oro magica que llevan 
se hunde en la tierra mas fertil, para simboli- 
zar el destino agrario de los Incas y el peor 
castigo quo sobreviene en las leyendas incai- 
cas a los que faltan a la ley divina o humana
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recer en la plaza los quipucamayacs, con su ai- 
re grave y hieratico, la multitud se aprestaba 
a escuchar los lieehos historicos de los Incas y 
adoptaba una actitud religiosa cuando el ju- 
glar incaico comenzaba su relato con la frase 
sacramental fiaupa pacha que quiere decir, Be
gun Gonzalez Holguin, antiguamente o en tiem- 
pos pasados. La multitud reconocia inmediata- 
mente la esencia historica del relato por “cier- 
to tonillo y ponderacion” que daba el recitante 
a su relato al pronunciar las palabras naupa 
pacha, semejante al que los narradores de cuen- 
tos infantiles daria la frase casteliana: “en 
aquellos tiempos...” y el pueblo escuchaba en- 
tonces prosternado y estatico la leyenda de los 
hermanos Ayar venidos desde la posada de Pa- 
caritampu, la aparicion de Manco Capac, las 
hazafias de Wiracocha contra los Chancas, la 
huida del inca viejo y de su hijo Urco y la 
misteriosa ayuda de los pururaucas, que enar- 
decia la fe en la invicta fortuna del Imperio. 
En medio del estruendo de los huancares y el 
agudo silbar de los pututos, del halaraca gue- 
rrera que hacia caer a las aves aturdidas, el 
Villac Umu y su teoria de sacerdotes alzaba 
las manos al cielo e imploraba: “Oh dios Wi- 
racocha, supremo hacedor de la tierra, haz que 
los Incas sean siempre jovenes y triunfadores 
y que nadie detenga el paso de los despojado- 
res de toda la tierra’’. (Conservacion de la pa- 
labra fiaupa pacha en relates de leyendas)

tos sistemas nemotecnicos que he estudiado de- 
tenidamente en mi ensayo “Quipu y Quilca”. 
Quilca, segtin los primeros vocabularies quiere 
decir pintura, y quilcacamayoc pintor. Mas tar- 
de por el proceso ineludible de la trascultura- 
cion se tradujo quilca por escritura. Quilca era 
el nombre de las pictografias simbolicas usa- 
das por los Incas y acaso de las propias pintu- 
ras historicas de los hechos de sus monarchs, 
el que fue aplicado por los Indios despues de

35
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Hay huella tambien en el lenguaje y en 
los cronistas de la existencia de cantos epicos 
mimados en que se representaban los hechos de 
los Incas y las batalias ganadas por estos. Sar
miento de Gamboa refiere que Pachacutec man- 
do hacer grandes fiestas y representaciones de 
la de cada Inca al triunfar de los Chancas 
y que? estas fiestas se les llamo purucalla. Es- 
tas representaciones se hacian por las calles 
del pueblo en el desfile guerrero hacia el tem- 
plo del Sol y tambien se representaban antes 
de la batalla para animar a los combatientes. 
Es posible que este rito coreografico adquirie- 
se mas tarde un sentido fiinebre y elegiaco, prin- 
cipalmente en las exequias de los Incas, en la 
que tendria el caracter de una melopea. Sar
miento de Gamboa cuenta que al morir Pacha
cutec dijo a Tupac Inca Yupanqui: “cuando 
yo sea muerto, curaras de mi cuerpo y poner- 
lo has en mis casas de Patallacta. Haras mi 
bulto de oro en la casa del Sol y en todas las 
provincias a mi subjetas haras los sacrificios 
solemnes y al fin la fiesta de purucalla para 
que vaya a descansar”. Esta alusion. es con- 
firmada por el Vocabulario de Gonzalez Hol
guin el que dice que la palabra purueeayan, 
sjgnifica “un llanto comun por la muerte del 
Inca, llevando su vestido y su estandarte real, 
mostrandolo para mover a llanto, eaymi samin- 
elfic eaymi mareanchie fiispa’’.

Todavia aiios despues de la conquista un 
cronista local vid desenvolverse en Vilcabamba, 
a la muerte de Manco Inca, las ceremonias que 
los Incas usaban en sus entierros y cabos de 
aiio ‘ ‘ que ellos Hainan en su lengua purucalla 
que quiere decir lionras”. Era un paseo de las 
insignias reales: el tumi, el chuqui, la chipana, 
el llanto, la jocolla, el uncuy, la huallcanca, las 
ojotas, el duho, la mascapaicha, el huantuy, el 
achigua, los que eran llevados por seiiores cu- 
biertos de luto con atambores roncos y grandes 
gemidos y sollozos. La ceremonia del purucalla 
era imitada en tono menor por. las endechade- 
ras de que hablan Garcilaso, Cobo y el padre las 
Casas, en las exequias de los curacas y grandes 
senores.

La ausencia de una escritura fonetica fue 
reemplazada entre los Incas por dos imperfec-
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principales por conjuntos de hombre y mujeres 
asidos de las manos, segtin refiere Cieza, los 
que andaban a la redonda a son de un atambor 
recontando en sus cantares y endechas las co- 
sas pasadas y siempre bebiendo hasta quedar 
muy embriagados. Era el taqui semejante al 
areito antillano o azteca, especie de bacanal 
india. El corifeo o taquieta huearic decia la co- 
I>Ia y la multitud respondia con el estribillo o 
retruecano estridente y jubiloso: jliaravayo ha- 
rayayo o yalia yha. ha ya. ha ha ha! En cada 
reinado o a raiz de algun nuevo triunfo ineai- 
co'se iliventaban nuevos taquis y hayllis eon 
diversos vestidos y ceremonias e instrumentos, 
ya fuespn las succas o los caracoles de mar ho- 
radados llamados hayllai quipae o trompetas 
del triunfo. Segtin una tradicion vernacula, los 
bardos que componian los hayllis o loas de la 
victoria, cran de la tribu de los Collaguas.

La verdadera historia oficial era cultivada 
por los quipucamayocs, pertenecientes a la des- 
cendencia o panaca de cada uno de los Incas; 
estos se hallaban obligados desde la epoca de 
Pachacutec a hacer cantares historicos relati
ves a las hazafias de cada Inca, obligando a 
todos los ayllus imperiales o panacas a que com- 
pusiesen el cantar correspondiente al reinado 
del Inca fundador, desde Manco Capac. A la 
muerte de cada Inca se llamaba a los quipuca
mayocs y se investigaba si debia quedar fama 
de el por haber vencido en alguna batalla, por 
su valentia o buen gobierno (Cieza) y solo se 
permitia hacer cantares sobre los reyes que no 
hubieran perdido alguna provincia de las que 
recibiera de su padre, que no hubiese usado 
de bajezas ni poquedades’’ y “si entre los re- 
yes alguno salfa remisio, cobarde, dado a vi- 
cios y amigo de holgar sin acrecentar el sefiorio 
de su imperio mandaban que destos tales oviese 
poca memoria o casi ninguna” (Cieza).

El cantar era compuesto despues de juzgado 
el derecho a la fama postuma del Inca por los 
retoricos abundantes de palabras que supieran 
contar los hechos por buena orden. Esta histo
ria oficial y dirigida, que encarnaba las ideas 
morales y politicas de la casta dirigente, tenia 
un alto sentido moralizador.- excluia de la re- 
cordacion historica a los malos gobernantes y 
a los que vulneraban las leyes o el honor. De 
ahi que la historia incaica ofrezca unicamente 
las biografias de doce o catorce Incas y que 
no haya uniformidad sobre el numero de estos 
que algunos cronisfas como Montesinos hacen 
Hegar a mas de noventa. La historislfcpierde en 
fidelidad, pero gana en moralidad. El quipu- 
camayoc o historiador tenia una grave respon- 
sabilidad. Debia conservar Intacta la memoria 
de los grandes reyes, por el recitado metrico 
del cantar, y ayudado por el instrumento nemo- 
tecnico de los quipus, en caso de olvidarse, co
mo los alcohuas de Mexico sufria pena de muer
te. Eran como un colegio de historiadores cuya 
disciplina, como la de otros organismos del es- 
tado Inca, era inflexible.

Esta historia epica, porque solo se ocupaba 
de los heroes, era “cantada a voces grandes’’ 
en el Aucaypata, delante del Inca y de la mul
titud. En los grandes dias de fiesta, el dia del 
Capac Eaymi, en los dias del nacimiento, de 
bodas o casamientos y particularmente en la 
exequias de los Incas, se sacaban todas las mo- 
mias de los Incas conservadas en sus palacios 
y los mayordomos y mamaconas de cada uno 
de ellos, cantaban delante del Inca el relato his- 
torico correspondiente a su monarca “por su 
oiden y concierto’’ dice Betanzos, comenzando 
primero el tai cantar e historia o loa los de 
Manco Capac y siguiendoles los servidores de 
los otros reyes que le hablan sucedido. Al apa-
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tfLA VIDA NUEVA^.

BALLET HINDU.

TANGO Y LENGUA.

la que

S. S. B.

anun- 
nacion,pueblo, de 

alegrarse.

_ _____l___o . Si son 16.000.000 las perso- 
que hablan asi, es indudable que de tai "ser- 
vulgaris” —horror, por fortuna, de las aca-

Poema, ^mester de ioglaria”, el tango 
cia el advenimiento de un pueblo, de una 
de un mundo. Habra que

Ob ciiidad, predio de la ofensa, 
acoge en tus fuertes, jovenes eutraiias, 
y ya perdidast 
este acre odio miof 
acoge Buenos Aires, Buenos Aires, 
este nombre de improperio, 
que es el rostro que asume

Recordaba aquellas boras de garufa 
cuando minga de laburo lo pasaba, 
meta punga y al codillo escolaseaba 
y en los burros se agarraba un metejon. 
Aura libre de la gayola y sin la mina, 
campaneando un cacbo de sol en la vedera, 
piensa un rato en el amor de su quemera 
y solloza su dolor.

Nace una lengua. 
nas que L—------ —,

demias y los academicos— surgira la lengua de 
manana: una lengua americana en la que se ha- 
bran fundido las palabras de los que construyen 
nuestra vida. El viejo tango dice:

H. A. Murena (seudonimo de Hector Alvarez) 
es el mas discutido escritor joven de la Argentina. 
Sus ensayos sobre America —ensayos de afirtna- 
cidn de la singularidad de este continente y de 
exaltacidn de la mision que le corresponde en el 
mundo— han promovido la polemica y la disputa 
publicas. Bajo el titulo de La vida nueva, Mure
na acaba de publicar, con el signo editorial de 
Edit. Sudamericana, su obra poetica de los aiios 
1947 a 1950. "Debi llamar a estos poemas La vi
da nueva —dice Murena— porque, la verdad, na- 
cieron de estados que eran para mi alma una nue
va vida. Pues yo, como tantos, me sent! en un tiein- 
po hostigado sin descanso por esta patria, por es- 
ta America. Y en esos ahos de negacion me con
sider exilado, y me rebele, y vivi con los ojos 
puestos en otras partes, y, como la de cualquier 
exilado, mi vida resultd disminuida, y mi voz se
nd a extraiia y prestada”. Al recobrar lo carnal- 
mente suyo —ahade el poeta— recobrd tambien 
la calida sustancia que fuerza a amar la vida tai 
como es profundamente. He aqui una muestra de 
los resultados de esta actitud poetica:

mi amor.■ — -- t ’

el nombre con que amargamente te nombra,
al levantarse sobre tit
al entrar abora en ti,
como el mas grave frindamento.

Mrinalini Sarabhai es el nombre de la bailari- 
na que conduce el extraordinario Ballet Hindu que 
visita Buenos Aires. Un lenguaje corpdreo, mimi- 
co y danzado, de extraho reSinamiento y de ex- 
cepcional profundidad, es este baile, en cuyos a- 
demanes y -.novimientos —manos, pies, ojos, cintu- 
ra, cuello— reconocemos la misma concentracidn 
mistica que moviera la mano de los ignotos auto- 
res de Los Vedas o el Panebatantra y de los gran- 
des profetas del pueblo indostano: Buda, Valmiki, 
Tagore, Gandhi.

La S. A. D. E. (Sociedad Argentina de Escri- 
tores) concedid este aho el Gran Premio de Honor 
a Victoria Ocampo. Jorge Luis Borges, presidents 
de la entidad, entregd la distincidn a la autora de 
Testimonies en una ceremonia realizada en los sa- 
lones que en una vieja casona de la calle Mexico 
ocupa la institucidn. La premiada habld en esa 
ocasidn de su experiencia de escritora, subrayan- 
do que aceptaba el galarddn solo como recouoci- 
miento a su perseverancia en el campo de las le- 
tras y en la lucha por la cultura. Nadie —ex- 
cepto, por supuesto, los descontentos crdnicos— ha 
discutido los meritos que la directora de Snr, la 
anfitriona de Tagore y Keyserling, la amiga y al- 
bacea de Lawrence de Arabia, la aguda ensayis- 
ta de La soledad sonora y otros libros, posee para 
reclamar esta proclamacidn publica de sus incon- 
tables merccimientos intelectuales. Asi lo expre- 
saron, por otra parte, los aplausos de la numerosa 
e insdlita concurrencia que asistid al acto en su 
homenaje.

la conquista a los papeles, cartas y libros e»- 
pafloles. Los cronistas Indios hablan da que 
los espaftoles leian en quilcas. De ahi ha de- 
rivado la discusion sobre la existencia de una 
escritura pre-incaica, la que cuenta con el apo- 
yo fantaseador del clerigo Montesinos, qsien 
propugnd la version de que la escritura fue co- 
nocida por los antecesores de los Incas hasta 
que llegaron gentes ferocisintas desde los An
des y desde el Brasil y con ellas ss perdieron 
las letras. Antes de est i catastrofe habia una 
universidad en el Cuzco en que se ensenaba la 
escritura on pergaminos y hojas de arboles. En 
la epoca de Tupac Cauri Pachacuti, imaginario 
inca de la dinastia moatesiniana, se intento 
restablecer la escritura, pero el dios Wiracocha 
reveld que las letras hablan sido la causa de 
una peste desoladora, por lo que se dietd una 
ley prohibiendo que niuguno usase de quilcas 
o letras. Es Idgico identificar las quilcas in- 
caicas con las pictografias o petroglifos o ins- 
cripciones geroglificas lapidarias que aparecen 
en di versa s regiones del Peru. Es significative 
que el lugar en que se hallan los importantes 
petroglifos de la Caldera, cerca de Arequipa, 
lleven el nombre revelador de quileasca.

El mas importante sistema recordativo de 
los Incas fue el de los quipus o cordones cou 
nudos que tuvieron inicialmente una funcidn de 
contabilidad y estadistica, pero que fueron a- 
daptados posteriormente para la rememoracidu 
histdrica. Garcilaso dice con razon que el qui- 
pu o fiudo dice el numero mas no la palabra. 
Pero un sistema ingenioso de colores y de pe- 
quenos objetos, piedrecillas, carbones o pedazos 
de madera, contribuian a despertar los recuer- 
dos del quipucamayoc. Hubo quipus destinados 
a guardar el recuerdo de los reinados de los 
Incas, a las batalias, a las leyes, al calendario, 
los cambios de poblacidn y otros hechos. Los 
colores designaban, segun Calancha. la epoca 
histdrica a que pertenecia el quipu. Los hilos 
de lana color pajizo correspondian a la epoca 
de behetria anterior a los Incas, el color mora- 
do denunciaba la epocas de los caciques y el 
carmesi senal de la epoca incaica. En los qui- 
pus de batalias, los hilos verdes denotabaa a 
los vencidos y el hilo del color de los auqueni- 
dos a los vencedores. El bianco era indicador 
de plata, el amarillo de oro, el rojo de guerra 
y el negro de tiempo.

Las cifras numericas del quipu, no podian 
trasmitir sino las proporciones o la epoca del 
hecho pero no el relate de las circunstancias 
ni la trasmisidn de las palabras y razouamien- 
tos. Esto se remediaba por pequenas senales 
adheridas a los quipus y, sobre todo, por ver
sos breves y compendiosos, aprendidos por el 
quipucamayoc y que advenian a su memoria 
por el llamado nemotecnico de los quipus. El 
quipucamayoc cogia el quipu y teaiendole en la 
mano recitaba los trozos metricos breves como 
fabula “con el favor de los cuentos y la poe- 
sia”. Es la asociacion quipu-cantar en la que 
el principal ingrediente es la memoria del re- 
citador. Por esto los quipucamayocs de una es-' 
cucla no podian leer ni entender las seuales pu- 
ramente nemotecnicas de los otros y si el his- 
toriador se olvidaba del cantar se perdia la his- 
toria, por lo que se le aplicaba la pena de muer- 
te.

Las cronicas de Cristobal de Molina y de 
Sarmiento de Gamboa revelan que en la epoca 
de Pachacutec se inicio un nuevo sistema de 
perpetuacion de los recuerdos histdricos. El In
ca mando averiguar las antigiiedades y cosas 
notables del pasado tanto del Cuzco como de 
las provincias y ordeno pintarlo por su orden 
en tablones grandes en las casas del Sol donde 
se colocaron guarnecidas de oro y se nombrd 
doctores que supiesen entenderlas y declarar- 
las. Y no podian entrar en donde esas tablas 
estaban sino el inga y los historiadores sin ex- 
presa licencia del inga’’. Molina habia de que 
esos tablones pintados sobre la vida de cada u- 
no de los ingas de las tierras que conquisto y 
de su origen se hallaban en una casa del Sol 
Hamada Puquiucancha, junto al Cuzco, que era
36

lugar de adoracion para los Incas. De estos ta
blones se saco una historia dibujada en tapi- 
ceria de cumbe que fu6 enviada al Bey de Es- 
pafia por el Virrey Toledo.

Los cronistas hablan aun de bastones y de 
palos pintados en los que se inscribirian dispo- 
siciones testamentarias, cortas instrucciones a 
los visitadores o noticias llevadas por los chas- 
quis. Cabello Balboa refiere que Huayna Ca
pac senalo eu un baston con dibujos y rayas 
de diversos colores su ultima voluntad. En los 
simbolos y estilizaciones geometricas usadas en 
los casos y esculturas indigenas y en las escenas 
guerreras que reproducen los huacos de la re
gion del Chimii principalmente, acaso haya un 
reflejo de aquellas pinturas histdrica s o signos 
convencionales anunciadores de la escritura.

La historia cultivada por los Incas no es la 
simple tradicidn oral de los pueblos primitives, 
sujeta a coutinuas variaciones y al desgaste de 
la memoria. La tradicidn oral estaba en el 
pueblo incaico custodiada en primer termino 
por la forma metrica y por escuelas rigidamen- 
te conservadoras. Los quipus y las pinturas au- 
mentaban la proporcidn de fidelidad de los re
lates y la memoria popular era el fiscal cons- 
tante de su exactitud.

La historia incaica es, sin embargo, de su 
difusidn y aprendizaje por el pueblo, una dis- 
ciplina aristocratica. Ensalza linicamente a los 
Incas y esta destinada a mantener la moral y 
la fama de la casta guerrera. Es una historia 
de clan o de ayllus familiares que sirve los 
intereses de la dinastia reinantes de los Yupan- 
quis, asi como la historia romana fue patrimo- 
nio de las familias patricias, de los Fabios y 
de los Escipiones. Esto recorta naturalmente 
el horizonte humane de aquella vision histdri
ca. No es la historia del pueblo incaico sino 
las biografias de los doce o catorce Incas su
perstates de la calificacidn histdrica. Los re
lates estan hechos tambien con un sentido lau- 
datorio y cortesano. Es una historia aulica que 
solo consigna hazanas y hechos benemeritos. En 
contraposicidn con la historia occidental, afec- 
ta mas bien a recoger las huellas de dolor y de 
infortunio, la historia incaica sigue una trayec- 
toria de optimismo y de triunfo.

Los Incas, como los romanos con los pueblos 
barbaros, no guardaron memoria del pasado de 
los pueblos conquistados. Se apoderaron de sus 
hallazgos culturales y velaron con una niebla 
de incomprensidn y de olvido todo el acaecer 
de los pueblos preincaicos. Garcilaso recogid 
esta version imperial afirmando que los pueblos 
anteriores a los Incas eran behetrias sin orden 
ni ley y sus aglomeraciones humanas como re- 
cogedero de bestias. En el lenguaje incaico se 
llamd a esa epoca lejana e imprecisa con el nom
bre de purunpacha que significa tiempo de las 
poblaciones desiertas o de los desiertos. Pu- 
run pacha equivale en la terminologia incaica 
al concepto que damos en la epoca moderna a 
los tiempos prehistdricos.

La historia de los Incas, a pesar de su ca- 
racter aristocratico, de sus restricciones infor- 
mativas, de la parcialidad y contradicciodn i- 
rresoluble entre las versiones de los diferentes 
ayllus, de su tendencia epica y panegirista, de 
su asociacion todavia rudimentaria al baile y 
a la miisica, tiene, sin embargo, mayores carac- 
teres de autenticidad que la tradicidn oral de o- 
tros pueblos primitives. La historia fue un sa- 
cerdocio investido de una alta autoridad moral, 
que utilizd todos los recursos a su alcance para 
resguardar la verdad del pasado y que estuvo 
animada de un espiritu de justicia y de san- 
cion moral para la obra de los gobernantes que 
puede servir de norma para una historia mas 
austera y estimulante que no sea simple acopio 
memoristico de hechos y de nombres. Su efica- 
cia esta demostrada en que mientras en otros 
pueblos la tradicidn oral solo alcanzd a recor- 
dar hechos de 150 anos atras, la historia incai
ca pudo guardar noticia relativamente cierta 
de los nombres y los hechos de dos dinastias en 
un oepacio seguramente mayor de cuatrocientos 
anos.
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la mas literaria de Paris; cerca tiene 
la librerfa El Divan-, en un recoveco 
Eugenio Delacroix, pintor y escritor. 
cementerios; en el Pere-Lachaise acaso vuelva 
tidas veces—, 
cenotafio, ramito olrendado, sin 
de Ravel. Contamos con 

coloco

la libreria de El Divan 
recoveco proximo; a San 

con una marana de ca- 
en donde s6 reparten 

del rito griego catolico; San Julian, que 
el cuento de Flaubert, como nuestro Cid —

ua. Si son 16.000.000 las perso- 
1, es indudable que de tai "ser- 
orror, por fortuna, de las aca- 
demicos— surgira la lengua de 
;ua americana en la que se ha- 
palabras de los que construyen 

dejo tango dice:

dentro de este distrito, el barrio de la Magdalena, 
en esos pSrajes, en la calle de Mathurins, frente a 

sin estar lejos, no 
:n todo— la reiteracion. Pienso en

de ioglaria”, el tango anun- 
to de un pueblo, de una nacidn, 
abra que alegrarse.

A

iquellas boras de garufa 
ga de laburo lo pasaba, 
y al codillo escolaseaba 

rros se agarraba un metejon. 
de la gayola y sin la mine, 
o un cacho de sol en la vedera, 
ato en el amor de su quemera 

dolor.

(seudonimo de Hector Alvarez) 
> escritor joven de la Argentina.

America —ensayos de afirma- 
aridad de este continente y de 
nisibn que le corresponde en el 
novido la polemica y la disputa 
titulo de La vida nueva, Mure- 
licar, con el signo editorial de 
a, su obra poetica de los anos 
sbi llamar a estos poemas La vi- 
lurena— porque, la verdad, na- 
que eran para mi alma una nue- 
omo tantos, me sent! en un tie-.u- 
lescanso por esta patria, por es- 

esos anos de negacidn me con- 
me rebele, y vivi con los ojos 
nartes, y, como la de cualquier 
■esultd disminuida, y mi voz so- 
’estada”. Al recobrar lo carnal- 
,de el poeta— recobro tambien 

que fuerza a amar la vida tai 
nente. He aqui una muestra de 
esta actitud poetica:

predio de la ofensa, 
s fuertes, jovenes entraiias, 
as, 
•io mio, 
s Aires, Buenos Aires, 
de improperio,

stro que asume mi amor, 
on que i „

jhai es el nombre de la bailari- 
extraordinario Ballet Hindu que 

Un lenguaje corporeo, mimi- 
extrano rt^namiento y de ex- 

idad, es este baile, en cuyos a- 
entos —manos, pies, ojos, cintu- 
socemos la misma concentracidn 
ra la mano de los ignotos auto- 
o el Panebatantra y de los gran- 
tueblo indostano: Buda, Valmiki,

ra de ese estado la reaccidn que, necesariamente —como la vez ante
rior—, se inicie en mi. Lejos de Espana, distante de los clasicos espano- 
les, sustancia de Espana, me vuelvo apasionadamente hacia ellos; reac- 
ciono siempre en esto —y en todo— contra la imposicion del medio. No 
quiero dejarme arrastrar ahoiji, en este viaje, por la pasion; para librar- 
me de lo excesivo, he elegiSo el barrio de la Magdalena. Aqui cerca 
tengo la iglesia, con su cripta, a la derecha, entrando por la puertecita 
de la izquierda del edificio. En la orilla izquierda, adonde ire todos les 
dias, tendre a San German de los Prados, con 
a un lado, con el estudio de Delacroix en un : 
Sulpicio, tambien con su cripta; a San Severino, 
llejitas medievales; detras, a San Julian el Pobre, 
panecitos despues de la misa 
se acuesta con un leproso, en 
legendariamente— se acuesta con un gafo, que resulta luego San Lazaro. 
En la isla de la Cite se eleva Nuestra Senora, con su square y sus vue- 
los de palomas; y mas alia arriba, en la plaza del Panteon, esta San 
Esteban del Monte, c-n donde reposa Santa Genoveva, Patrona de Paris. 
(No quiero olvidar, en la orilla derecha, ni contemplar, en el compas 
del Sagrado Corazon, de pechos en el pretil, Paris en lo hondo, el in- 
menso y palpitante Paris).

Necesito —-otra incumbencia— un punto de apoyo para no ser 
llevado y traido por el oleaje de los modes literarios; afianzado en el, 
podre ver pasar los entusiasmos, los encarecimientos, las alucinaciones; 
retendre de lo actual lo que lo actual tenga de consistente. sabne 

(pasa a la pag. 6i).

. (Sociedad Argentina de E»cri~ 
e ano el Gran Premio de Honor 
>. Jorge Luis Borges, presidents 
■ego la distincibn a la autora de 
a ceremonia realizada en los sa- 
vieja casona de la calle Mexico 
bn. La premiada Habib en esa 
eriencia de escritora, subrayan- 
el galardbn solo como recoaoci- 
verancia en el campo de las le- 
a por la cultura. Nadie —ex

los descontentos crbnicos— ha 
tos que la directora de Snr, la 
>re y Keyserling, la amiga y al- 
e de Arabia, la aguda ensayis- 
onora y otros libros, posee para 
;lamacibn publica de sus incon- 
os intelectuales. Asi lo expre- 
rte, los aplausos de la numerosa 
encia que asistib al acto en su

*[*E vuclto —imaginariamente— a Paris. Al Hegar a la estacion de Aus- 
terlitz, 'se me plantea el gran problerna; los pensamientos vagos, 
neblinosos del viaje, se concretan en un punto resaltantes. Hay 

cuestidn previa, ya ventilada, resuelta, archivada: no se puede co- 
nocer la literatura propia —plenamente— si no se conoce una extranje- 
ta; no se puede conocer el propio idioma —en sus puridades— si no se 
conoce otro extrano. Para mi esa literatura y ese idioma son los de Fran- 
cia. Dejemos lo ya resuelto: en la estacion de Austerlitz, al terminar el 
viaje, he de resolver, de pronto y de piano, otros problemas de d'versa 
indole; los materiales son el del sustento y el de la vectacion. Como 
ahora, a mis anos, en cada comida, la misma cantidad de alimentos y 
el mismo genero; seguire en Paris esa pauta. No puedo caminar ahora, 
a les setenta y seis anos, como caminaba —y 1c que caminaba— cuando 
estuve la ultima vez en Paris, hace once anos, a los sesenta y cuatro; 
estaba entonces todavia agil y me sentia fuerte. He de encontrar en 
Paris un alojamiento cercano a una estacion del «Metro»; caminare a 
trechos epedibus andando»; otras veces me auxiliare con los autobuses, 
con el «Metro», con los «taxis». Pero la cuestidn esencial no es de or- 
den fisico, sino moral. ^Habre de elegir la orilla derecha o la izquier
da? J Montmartre o Montparnase? Existen varies Parises; el at'racti- 
vo de Paris reside en su diversidad. Cada Paris tiene su color y su 
ambiente. Contamos con el Paris de las iglesias, el mas fino, profundo 
y variado; en este Paris he hallado mis treguas, mas que en sus naves, 
en sus hipogeos; habra que dilucidar a quien, entre las iglesias, corres
ponde la mayor antigiiedad, si a San German de los Prados o a San 
Pedro de Montmartre, junto al Sagrado Corazon. En San German de 
los Prados reposan los restos de Descartes, o, por lo menos, Descartes 
tiene aqui una lauda; el parroco actual de San German de los Prados 
es amigo de los escritores; no olvidemos cuantos escribimos que las co- 
lumnas de la iglesia estan pintadas del color de la esperanza —con fi- 
letes de oro—; rememoremos tambien los espanoles, con referencia a 
otra iglesia, San Pedro de Chaillot, no lejos de los Campos Eliseos, que 
en ese templo se caso don Juan Valera. Vuelve siempre el pensamien- 
to a San German de los Prados; por sus proximidades, esta iglesia

: un cafe literario;<a'^n lado se ve 
proximo se esconde el estudio de 

Contamos con el Paris de los
a ver, como antes —repe- 

, un ramito clavado en la verja del panteon de Rossini, hoy 
duda, por alguna meldmana con fobia 

Contamos con el Paris de los puentes, veintitantos puentes; 
si me coloco en el centre de uno de ellos, el del Change, por ejemplo, 
el mas transitado por mi, atendere la recomendacidn de Descartes en 
el comienzo del Discurso del Metodo. Contamos con el Paris del Pala
cio de Justicia, rebalse de pasiones y lites, escuela de psicologia. Conta
mos con el Paris de los mercados, en los que se habla una lengua que 
Montaigne hubiera querido hablar, escribir. Todos estos Parises estan 
unidos, lafiados, si vale decir, por las verdes Janas de los incontables 
squares.

He de ver, en este moment'o,<bajo la marquesina de la estacion, a 
donde me encamino: aposentarme en la orilla izquietda con la sabro- 
sidad de lo nuevo; pero me expongo a tomar, candorosamente, el modo 
efimero por innovation perdurable; precisa evitar tai ilusion literaria. 
En la orilla derecha, con mas reposo, perdere el contacto de todos lo^ 
mementos con la literatura en germination. Deseo, en resumen, un 
sitio en que pueda gozar un Paris exento de vaivenes, un Paris sereno 
y profundo; escojo el distrito VIII, el del Eliseo, el mas refinado, y.

He vivido otra vez 
la Capilia Expiatoria; 

ahora, sin estar lejos, no quiero volver al mismo sitio; evito en mi vi- 
vir —en todo— la reiteracion. Pienso en el callejon de la Magdalena, 
entre la calle de la Arcade y la plaza de la Magdalena. jjComo estara 
el hotel Peiffer, situado en ese lugar? La «ocupacidn» puede haberlo 
deteriorado, como ha redundado en detrimento de otros hoteles; era un 
hotel con el comedor de anchos ventanales; comiendo alii se sentia la 
impresion de comer en la calle a pleno sol. (En Paris lo grato no es 
el sol, sino el cielo encapotado, bajo de un color suave, cinereo). Voy, 
pues, al hotel Peiffer; cerca tengo una boca de «Metro»; no olvido que 
en esa estacion no hay despacho de billetes; entran por ahi solo los que, 
como abonados, llevan un bloque de billetes. Ya en el hotel, tengo 
vagar —relative vagar— para resolver los otros problemas. jiEn que si
tuation me encuentro respecto de los clasicos espanoles? Puedo estar 
en up memento de atafea o de apetencia, ahito o hambriento. Depende-

. ■ ■■■■;<■ ' < ■
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Fue un

en la

mis opiniones y mis actos nunca estuvieron ins- 
pirados por pasiones subalternas, si bien pue- 
den haber sido muchas veces errdneas.

El primer ano de Letras tenia entonces cua- 
tro asignaturas unicamente: Psicologia, Histo- 
ria de la literatura antigua, Historia de la li- 
tcratura castellana e Historia de la civilization 
antigua. En todas ellas el metodo se reducia a 
las lecciones—conferencias. La catedra de Psi
cologia hallabase a cargo de un joven muy 
dinamico y entusiasta, muy metddico y claro 
en sus exposiciones y exigente en sus deman- 
das de temas y trabajos de clase: Ricardo Du- 
lanto. El curso de Historia de la Civilizacion 
Antigua, a cargo del doctor Horacio Urteaga, 
de tipo semi-escolar, nos parecia ordenado e 
interesante, en coinparacidn con otros y to- 
mando en cuenta lo que habfamos olvidado 
del colegio, si alguna vez lo aprendimos. La 
literatura antigua nos deparo solo aburrimien- 
te oyendc las explicaciones del doctor Antonio 
Flores, un anciano que nos parecia hallabase 
a bastante distancia de la belleza clasica. En 
cuanto a la literatura casteliana, la ensenaba 
un profesor famoso en toda la Universidad: el 
doctor Manuel Bernardino Perez. La figura 
de Perez resultaba inolvidable. Menudo, obeso, 
con una apariencia de proboscideo, el rostro re- 
dondeado, con las mejillas caidas, parecia co- 
mo con grietas y hubiera dado una sensacion 
de pesadez si los ojillos vivos, que siempre 
parecian reir para adentro, no le hubiera dado, 
a pesar de todo, aire de inteligencia y de su- 
tileza. Lento en los movimientos, vestido con 
trajes anonimos, grave la voz como nacida 
mas abajo de las cuerdas vocales, no el
personaje que en realidad era. Aunque social- 
mente no podia ser considerado como persone- 
ro de la aristocracia dominante, actuaba como 
uno de los jefes de la mayoria parlamentaria 
gobiernista. Su habilidad era de conciliabulo y 
de consejo, mas que de tribuna. No pronuncia- 
ba largos discursos; pero eran famosas sus in- 
terrupciones ironicas a los diputados oposicio- 
nistas. Los periodicos de ese bando, que go- 
zaban de una libertad increible ante el crite- 
rio de epocas posteriores, lo tomaban constante- 
mente a su cargo porque su silueta podia ha- 
cerse lucir a los caricaturistas, porque se habia 
creado una provincia para darle un curul y por
que, antes de su matrimonio, se le tenia como 

a las coristas de las compahias 
Lima llegaban. Como catedra- 

tico tenia fama porque leia todos los anos los 
mismos apuntes que se 
la obra de Revilla (yo 
y por su tendencia a resaltar los aspeccos 
tologicos de la literatura casteliana. Deciase 
que cuando llegaba el dia de explicar la obra 
del Arcipreste de Hita, la noticia corria de bo- 
ca en boca por toda la Universidad y hasta de 
la Facultad de Medicina llegaban curiosos a es- 
cuchar el relate crudo del cuento de Pitas Pa- 
yas y otros episodios. En esa epoca habian muy 
pocas mujeres estudiantes; pero las que osa- 
ban matricularse era advertidas por el Dr. Pe
rez de lo que iba a suceder con bastante anti- 
cipacion. Una algazara enorme acompanaba a 
la lectura v el comentario de los pasajes esca- 
brosos y si alguna muchacha no habia obede- 
cido la indicacion de ausentarse, era

Por haber ingresado a la Universidad a los 
diez y seis aiics hice algunas cosas locas o ne- 
cias, y dije otras que merecen igual o peor ca- 
lificativo. No creo, sin embargo, haber hecho 
nada malo deliberadamente. Procure trabajar, 
y proceder lo mejor que pude. Y dentro de 
mis errores juveniles no estuvo el de rehusar 
las lecciones de la experiencia. Hice todo lo 
que estuvo a mi alcance por digerir y asimilar 
e! dolor. No fui sordo para afender razones. 
Y aunque orgulloso, por lealtad a voces ances- 
trales, fui modesto. Tuve o procure tener res- 
peto por los verdaderos valores intelectuales, 
espirituales o de la conducts. Conscientemente,
38

cuchufletas. En el ano de 1919, sin embargo, 
Perez no llego a dictar su clase sobre el Arci
preste de Hita.

El dia 25 de Junio, leimos en el diario «La 
Razonv, que dirigian Jose Carlos Mariategui 
y Cesar Falcon, un articulo sobre el mal esta- 
do de la ensefianza en la Universidad, segui- 
do por una serie de agiles y agudas semblan- 
zas de los profesores de primero y de segun
do ano de Letras. Ellas coincidian, en gran 
parte, con nuestras propias observaciones. Por 
los patios vi a un hombre pequeno de estatu- 
ra, de rostro ironico, que he encontrado siem
pre identico a pesar de los ahos: Humberto 
del Aguila. Decia del Aguila que el y un gru- 
po de estudiantes de Jurisprudencia habia ini- 
ciadc la campaha v que era precise luchar por 
la creforma universitaria».

Al, segundo o tercer dia de la campaha de 
«La Razdn», que con tanta sencillez, claridad 
y gracia presentaba las deficiencias de los pro
fesores, bubo una reunion en casa de un pres- 
tigioso estudiante de segundo aho de Letras: 
Jose Leon y Bueno. Alli acudio otro de los 
autores de los articulos, Raul Porras Barrene- 
chea. Entiendo que la campaha habiase inicia- 
do bajo la direccion de Porras, con la colabo- 
racion de Humberto del Aguila y de Guiller
mo Luna Cartland. Quedo acordado convocar 
una asamblea de estudiantes de la Facultad de 
Letras, pedir la renuncia de los doctores Flo- 

el primer aho y Salazar en el 
comite de reforma uni- 
lo conoci; pero he oido 

que pasaron antes de ahora por la 
no fueron mejores que el.

gesto de audacia de unos cuantos y 
de pasividad de muchos. Pudo haber sido de- 
tenido y cortado. Pero la asamblea se llevo a 
cabo, nadie se opuso a las mociones reformis- 
tas y el comite quedo elegido para dirigir y 
mientras el movimiento estudiantil, bajo la pre
sidencia de Jorge Guillermo Leguia, alumno 
del tercer aho de Letras, con delegados de los 
distintos ahos. Fueron ellos Leguia y Luis Al
berto Sanchez por tercer aho; Jose Leon y Bue
no, Ricardo Vegas Garcia y Manuel Seoane 
por segundo aho; Alberto Fuentes Llaguno, 
Jacobo Hurwitz y yo por [Zirner aho.

Me corltspondio format parte de la comi- 
sion que se dirigio al domicilic del doctor Pe
rez, a cumplir con el encargo de pedirle su 
renuncia. El Dr. Perez, sin duda, ya habia si
do informado del objeto de nuestra visita. Nos 
recibio en su casa en la calle Pilipinas, con ex- 
quisita cortesia. A aqueAos de nosotros cuyos 
padres conocia (yo no me hallaba en esa gru- 
po felizmente) les pidio noticias familiares con 
mucha atencion. Luego nos llevo a su bibliote- 
ca y, con un pretexto, nos mostro sus libros 
sobre literatura castellana. Era una coleccion 
extraordinaria. No se si habia entonces otra 
persona en Lima que poseyera otra mejor. Ahos 
mas tarde, tuve oportunidad de leer algunas 
de esas ediciones, tanto de textos fundamen
tales como de ccmentarios criticos que pasaron 
a poder de mi queridisimo amigo Juan Cas
tillo, hasta hace poco Superintendente de Con- 
tribuciones y hoy catedratico de Derecho y 
Ciencias Economicas. El doctor Perez, por lo 
visto, no era buen profesor de Literatura Cas-

TT los diez y seis ahos, terminados los es- 
tudios de instruccion secundaria, me 
matricule cn el primer aho de la Fa

cultad de Letras, en la Universidad de San Mar
cos. Se habia vuelto un valor entendido entre 
mi familia y yo que ingresaria a esa Facul
tad. Nunca me suscite a mi mismo 
de afuera cuestiones acerca de la convemencra 
o inconveniencia, la ventaja o desventaja de las 
distintas profesiones.

En el examen de ingreso, presidido por el 
doctor Mariano H. Cornejo, el famoso orador 
y hombre publico, en visperas entonces de una 
sobresaliente actuacion politica, casi fui apla- 
zado. Cornejo me pregunt'6 varias cosas de la 
historia contemporanea de Francia. Aludian a 
Lamartine y a la revolucion de 1848 y acaso el 
se imaginaba en la inininencia de revivirlas. Yo 
no las ccnocia entonces, pues no se hallaban 
incluidas en el cuestionario oficial. Como tan- 
tos otros estudiantes, sabia lo que habia repa- 
sado para el examen y nada mas. Sin embar
go quede aprobado, probablemente por un ex- 
ceso de lenidad y me pude matricular 
Facultad.

Cuando paso en Lima por las calles vecinas 
a San Carlos, me sale todavia a recibir la ban- 
dada de recuerdos de aquellos dias iniciales 
en la Universidad. Pocas veces he sentido en 
la vida tanta satisfaccion. Era algo asi como la 
entrada en la mayor edad, la ruptura con las 
limitaciones y los constrehimientos de la infan- 
cia. No era que la Universidad nos recibiera con 
afecto particular; por el contrario, era fria con 
nosotros, nada hacia para orientarnos o esti- 
mularnos. El detalle provenia del hecho mis
mo de poder pasear por esos claustros l«st6- 
ricos tan Uenos de un peculiar encanto; del 
descubrimiento brusco de numerosos mucha
chos de todos los colegios de Lima y de mti- 
chos de provincias con aficiones similares; de 
la entrada en el mundo de la cultura, de la 
accion, de la libertad. llusiones, proyectos, arro- 
gancias, En ese sentido, porque los tu- 
vimos, fuimos jovenes. No he podido jamas 

. olvidar un cuento de Joseph Conrad que se 
titula «Juventud», donde halle las siguientes 
frases: «Oh, juventud! La fuerza de ella, la fe 
de ella, la imaginacion de ella! Para mi ella 
no fue un barco lento arrastrando penosamen- 
te por el mundo su cargamento; para mi ella 
fue la ventura, la hazaha, el torneo de la vi
da:*. Y mas adelante: «Recuerdo mi juventud 
y la sensacion que nunca volvere a sentir, la 
sensacion de que yo podia perdurar para siem
pre, sobrevivir al mar, a la tierra, a todos los 
hombres; la sensacion engahosa que nos arras
tra al peligro, al amor, al vano esfuerzo, a la 
muerte; la triunfante conviccion de ser fuerte* 
el calor de la vida en el montbn de polvo, el 
fulgor en el corazon que cada aho se va apa- 
gando un poco, enfriandose, empequeheciendo- 
se y termina demasiado pronto, antes que la 
vida misma».
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1918 y habia manifestado simpatias hacia 
la reforma al asistir el 1° de Agosto a la ce- 
remonia de inauguracion de la nueva directi- 
va de la Federacion de Estudiantes. La Fede- 
racion de Estudiantes era la entidad represen- 
tativa de la Juventud universitaria erigida des
de 1917. La habia presidido ya Fortunato Que
sada, Carlos Barreda Laos y Felipe Chueca. 
En 1919 triunfo en las elecciones la Candida

en el diario «La 
Jarlos Mariategui 
obre el mal esta- 
aiversidad, segui- 
agudas semblan- 

rero y de segun- 
icidian, en gran 
tservaciones. Por 
queho de estatu- 
encontrado siem- 
ahos: Humberto 

que el y un gru- 
dencia habia ini- 
reciso luchar por

Ciencias Politicas; a
La Rosa por Medicina; a 
drigo Franco por Ciencias; 
rraguirre por Odontologia; 
y Payet por Farmacia.

Un ciclo de conferencias fue organizado por 
el Comite Central de Reforma, participando 
algunos de sus dirigentes y algunos profesio- 
nales que simpatizaban con el movimiento. Re 
cuerdo entre esas conferencias por su elocuen 
cia las de Carlos Enrique Paz Soldan, Luis 
Ernesto Denegri y Guillermo Luna Cartland.

La reforma de 1919 fue, en realidad, una 
protesta contra lo que entonces se califico co- 
mo xesclerosis de la docencia». Sus postulados 
principals afirmaron la necesidad de elevar el 
nivel de la ensehanza, de jubilar a los cate- 
draticos vetustos, de poner limite al derecho 
de propiedad sobre las catedras, que era ejer- 
cido sin consideracion del transcurso del tiem- 
po, y de atraer a los jovenes. Con este ultimo 
proposito, los memoriales estudiantiles plantea- 
ron la creacion de la catedra libre y el estable- 
cimiento de concursos. Con menor intensidad 
sc hablo entonces de la ensehanza practica, a- 
plicS^t^v tecnica a traves de laboratorios, mu- 
seos e instrumental adecuados; de la orienta- 
cion nacionalista de los estudios; de la supre- 
sion de las listas y de la incorporacion de gra- 
duados elegidos por los estudiantes al Conse- 
jo Universitario. Al lado de las reivindicaciones 
generales habia reivindicaciones parciales o lo
cales. Los estudiantes de Jurisprudencia, por 
ejemplo, pidieron la abolicion del curso de 
Derecho Eclesiastico y la derogation de la Ha
mada Ley Borda.

En los meses de Julio y Agosto la crisis se 
acentuo. El 2 de Agosto una gran asamblea de 
estudiantes decreto la huelgg en general. Un 
hello manifiesto escrito por Manuel Abastos 
fundamento las demandas juveniles. Empeza- 

con las siguientes palabras: «Por vez pri- 
los estudiantes se dirigen al pais en nom- 

bre de un ideal de cultura». El Consejo Uni
versitario alego que carecia de atribuciones pa
ra infervenir en asuntos internos de las Facul- 
tades y manifesto la esperanza de que la nue
va ley de ensehanza podia ser la solucion.

Un comicio estudiantil reunido el 4 de Se- 
tiembre termino en 
entregar al Presidente Legui; 
licitando su 
habia sido 
en

del Consejo Universitario, debien- 
duran- 

mandato dos ahos sin derecho a la 
entrego la reglamentacion para la 
los alumnos bajo el poder revisor 

del Consejo Universitario; suprimio las listas; 
autorizo al Consejo Universitario 

los demas puntos del conflicto.
La solution a la que se referia el decreto 

vino a ser, en realidad, pretipitada por el pro- 
yecto de la ley presentando en la Asamblea 
National el 4 de octubre per los doctores Au
gusto C. Penaloza y Leon M. Vega y aprobado 
con ligeras modificaciones ese mismo dia. Que- 
do ese proyecto convertido en 
declaro la vacantia de las catedras 
hanza deficiente, dando asi validez a 
chas estudiantiles; faculto la provision de ellas 
por el Gobierno, atendiendo el pedido de la 
juventud. siempre y cuando los candidates fue- 
ran doctores en la Universidad y tuviesen las 
cuatro quintas partes de los votes del total 
de los alumnos; did caracter transitorio al nom- 

(pasa a la pag. 61).

en las distintas Facultades y a organizarse en 
cada una de ellas, sobre la base de dos repre- 
sentantes por aho de estudios, comites cuyos 
objetivos eran lograr la victoria del movimien
to reformista. Todos estos comites se agrupa- 
ron luego en un comite central, cuya presiden- 
cia fue encomendada a Juan Manuel Calle. En
tre los miembres de este comite recuerdo a Po
rras, Abastos, Lozada Benavente, David Pare- 
ja por Jurisprudencia; a Haya de la Torre por 

Guzman Barron, Solari, 
Abel Larrain y Ro- 

a La Rosa e Ipa- 
a Rojas, Mendoza

1 renta que las principales 
seria pagada por el Gobierno 

la partida de extraordinarios del 
III del Presupuesto General mientras 

se consignara una partida general; ordend que 
los delegados elegidos por los alumnos forma- 
ran parte c__ _ 
do ser doctores en alguna Facultad y 
do en su 
reelection; 
eleccion a

tellana, porque ignoraba la existencia de las 
obras fundamentales de su asignatura. (jQue 
fendmeno extraho se habia operado alii? ^Era 
el cansancio derivado de la edad? cLa falta 
de tiempo, ocupado en su mayor parte por la 
politica? eO coleccionaba los libros para no leer- 

■ los ?
El doctor Perez, con toda tranquilidad, nos 

contest’d que la propuesta que le haciamos era 
muy delicada y que necesitaba consultar con 
el Decano de la Facultad, doctor Deustua. A- 
naloga respuesta en una u otra forma, did a 
sus visitantes el doctor Flores. La comisibn no 
pudo, pese a sus esfuerzos, entrevistarse con 
el doctor Salazar. El movimiento estudiantil de 
la Facultad de Letras hallo eco favorable por 
cierto, en el diario «La Razdn» y otro diario 
tambien fugaz, «La Actualidad» y en artlcu- 
los firmados le expresaron sus 
doctor Enrique Paz Soldan en 
del 29 de Junio y Ezequiel Balarezo Pinillos 
en «La Prensa». Un editorial de este mismo 
diario, sin embargo, el 2 de Julio, interpre- 
tando lo ocurrido solo como un conflicto per
sonal con tres catedraticos, censurd a los estu
diantes y expresb una opinion favorable a al
guna solucion «compatible con la dignidad he- 
rida de antiguos y respetables maestros»; si 
bien, al mismo tiempo, aconsejd que quienes 
preparaban entonces una nueva ley de ense
hanza incorporaran en ella el principio de la 
renovacibn periodica de las catedras.

El comite de Letras, con fecha 3 de Julio, 
refutd a las crfticas formuladas, sosteniendo 
que no se trataba de un movimiento «destem- 
plado y sin antecedentes», recordando las opi- 
niones de los doctores Deustua, Villaran, Be- 
launde, Barreda y Palacios favorables a la re
forma y revelando que privadamente varies de 
los catedraticos de la Facultad hablan manifes
tado sus simpatfas hacia ella.

La primera victoria estudiantil se produjo en 
la Facultad de Ciencias Politicas, al renunciar 
espontaneamente el catedratico de Derecho 
Constitucional, que iba a ser fachado. Pero la 
Junta de catedraticos de Letras rechazb el me
morial de los alumnos pidiendo la separacibn 
de los doctores Perez, Flores y Salazar, me
morial firmado, bajo la presibn de las circuns- 
tancias, por muchos estudiantes hosAles en 
fntimo a lo que se estaba produciendo.

En una asamblea reunida el 11 de Julio bajo 
la presidencia de Ricardo Vegas Garcia, los 
alumnos de Letras acordamos ir a la huelga. 
Al dia siguiente, al acudir a su clase de His- 
toria del Peru en el segundo aho el doctor 
Wiesse, se encontrb con un alboroto en el pa
tio y se le impidib la entrada al aula. El doc
tor Wiesse pidib al Decano una sancibn con 
tra el alumno Cesar Augusto Leguia a quien 
identified entre los huelguistas y solicitb per- 
miso para dar sus lecciones con los alumnos 
que quisieran concurrir a escucharlas en 
Colegio de La Merced; pero luego pidib la 
nuncia del Dr. Perez, solidarizandose con 
movimiento en pro de la reforma.

Ya el 4 de Julio se habia producido la revo- 
lucibn que llevd al poder a don Augusto B. 
Leguia y derroeb el regimen de don Jose Par
do. Este acontecimiento ayudb grandemente a 
la causa estudiantil. La campaha de La Ra- 
zbn» continub, comenzaron a aparecer tachas

iFORM tura de Hernando de Lavalie. Poco despues 
estallb el movimiento de reforma y se forma- 
ron los Comites reformistas de las Facultades 
agrupadcs luego en el Comite Central. Es de
ck, entre mas o menos, Julio y Setiembre de 
!9*9» paradojalmente bubo dos organismos ele
gidos por los estudiantes: la Federacion y el 
Comite Central de Reforma para la eniergen- 
cia y la beligerancia del momento. Como era 
previsible, la Federacion entrb pronto en abter- 
to desacuerdo con el Comite de Reforma. El 
Rector dirigib a la Federacion la respuesta al 
memorial del Comite presentando las deman
das juveniles. Despues de desagradables force- 
jeos, el Comite de Reforma renuncib. La Fede- 
tacibn quedb sola; pero no por eso se estabilizb. 
El to de setiembre se produjeron los ataques 
de turbas gobiernistas a las imprentas de «E1 
Comercio», «La Prensa». A raiz de ellos, la 
mayoria de los delegados de la Federacion re
nuncib. Quedb en ella un grupo minoritario; 
pero el Comite de Reforma no resucitb. En 
elecciones parciales se reorganizb la directiva 
de la Federacion y fue elegido presidente de 
ella Victor Raul Haya de la Torre, estudiante 
de Trujillo que entrb en la Facultad de De
recho de Lima en 1915 y ya se habia destacado 
en los sucesos que tuvieron lugar con motivo 
del paro obrero de 1918.

Grande fue la trascendencia del decreto del 
20 de Setiembre de 1919 firmado por el Pre
sidente Leguia y el Ministro Arturo Osores. 
Este decreto establecib en las Facultades, cate
dras libres con aprobacibn del Consejo Univer
sitario; erdenb que las Facultades dieran per- 
miso a quienes, reuniendo los requisitos de la 
ley para ser catedraticos, solicitaran dictar al- 
gun curso correspondiente al plan de estudios; 
acb’irtib que este permiso se otorgaria previa 
presentacibn de un programa analitico y .dura
ria un aho con posibilidad de ser renovado, si 
bien podia tambien ser revocado en cualquier 
momento; dib al solicitante el recurso de ape- 
lar al Consejo Universitario si la Facultad ne- 
gaba su pedido; establecib que las catedras li
bres percibirian igual 
y que esa renta t 
con carga a 
Pliego L_
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Li'L estudio del procedimiento expositive 
Xj permits inducir tendencias tipicas en 

la evolucion del cuento y de la nove
la. Sobre esta se han efectuado investigaciones 
que falta iniciar acerca del cuento, para des
pues establecer la relacion entre ambos gene- 
ros. El presente ensayo pretende ser un apor- 
te a esta tarea.

Comprobado como y que abordan cuento y 
novela, debese agregar que ritmo utilizan. In- 
tentos de clasificacion como el actual, inciden 
con frecuencia en algunas notas, por conside- 
rarlas generadoras de posteriores apreciaciones. 
Asf, conociendo que el cuento trata un hecho 
concrete, que utiliza la narracion, y que no

Agotada la «novedad» de los argumentos ; o- 
velescos, el genero concentro su atractivo en la 
expresion. La novela ultima procura dar im- 
portancia al actuar, al hacer; procura mover los 
personajes con mayor afan que antes. ¥ en tai 
forma, que ellos se independizan de quien los 
crea y se presentan solos, viviendo como debe 
hacerlo el tipo humano que encarnan. Fuera 
de uso queda entonces la explicacion ambien- 
tal, que corresponde a los primeros estadios 
novelisticos, y la misma noticia psicoldgica, cu- 
yo paulafino destierro inicio Dostoievsky. El 
comportamiento del sujeto, sin comentarios, de- 
bia propcrcionar elementos sobre la modali- 
dad animica y las inclinaciones personales, a- 
pareciendo lo que se ha convenido llamar «tec- 
nica objetiva».

Durante las ultimas decadas se ha publica- 
do numeroso material, que, por lo variado y 
por los extraordinarios recursos que utiliza, con- 
funde y entremezcla los sistemas que denomi- 
nariamos tradicionales. A tai extreme que, al 
estudiar las influencias de dichas modalidades 
en las formas exposifivas de la novela contem- 
poranea, quien sabe si advirtamos lo narrati
ve «remozado», relegando maneras preseRtati- 
vas, otrora vigentes en mode preferencial, pe- 
ro que hoy se asocian a la primitiva expresion, 

- fervorosamente adoptada en ambas post-gue- 
rras. De Los Hermanos Karamazov al Gran

las Praderas del Cielo', 
a Moravia, sin duda, 

gran movimiento trans-

A1 considerar la ve. 
novela, incluiamos com 
necesidad de alimentars 
teza, la novela es buer 
pecial, de serlo el nove 
mero por captar in&der 
percibir circunstancias 
forma va descubriendor 
todo cuando trata de t 
jetivos. La observacidn 
cuando el interes por 1 
ma, superaba la figura 
vela contemporanea ha 
zon objetiva, y al hace 
res por el panorama y 
urbe de posibilidades.

Damaso Alonso quie 
novela espanola la pres, 
ma crealismo de almas». 
lismo de cosas», apoyar 
pectiva sui generis que 
ofrece, comparada con > 
ras nacionales de Eure 
creemos entender que i 
lismo de almas», atisbo 
es valiosa relacionandok 
tranjeros de la epoca. Qt 
timonio de la agudeza 
zarillo, junto a los int

cuencia por las versiones narradas logrando con- 
vivir de muy feliz manera. Y, asimismo, po- 
dria pasar inadvertido al lector comun el ex- 
traiio cruce e intercambio de tecnicas exposi- 
tivas entre cuento y novela.

dialoga para que el personaje logre 
y construya un suceder literari** 

el cuento los 
en el 

diferencia notoria en el
los eslabones que constituye la conversacion. 
Razon esta por la que el autentico monologo 
ha pretendido introducirse en muy escasas o- 
casiones en el cuento. En este, la finalidad de 
la voz es divulgar el tema, de acuerdo con la 
extension de la obra y sus demas notas pecu- 
liares. Y como tai, quien escribe se pone en 
boca de uno de los personajes y narra. Siem- 
pre hay, pues, narracion, (forma comun en la 
cuentistica latinoamericana). En ambos gene- 
ros, sin pretender identificarlos, notase el apo
geo de tendencias narrativas. Coincide esta si- 
tuacidn con periodos histdricos anunciadores 
de proximos estados, ante los cuales el tempe- 
ramento artistico se ve forzado a narrar lo que 
hubo y lo que vendra. El t'ono de profecia, el 
de balance, la admonicion, se deciden con fre- 
40

Al iniciar un cuento los autores saben, ne- 
cesariatnente, de que tratara y en que forma 
ha de terminar. El escritor que domina la tec- 
nica, es diestro en el arte de conseguir ade- 
cuada «composicion». Es claro, intuye la es- 
tructura —sin imaginar previamente un mol- 
de rigido—, orientandose decidido a la tarea. 
Edgard A. Poe fue partidario de procedimien
to analogo cuando al referirse al metodo, dijo: 
«Para que un plan merezca el nombre de tai,

Dinero-, de Cemento a 
de Faulkner a Sartre o 
se viene plasmando un 
formador de la tecnica novelistica.

Novela y cuento difieren, pese a novisimas 
vecindades, en el procedimiento expositive. El 
ultimo mantiene su esencia narrativa, no obs
tante concesiones hechas por autores recien- 
tes y al empleo insolito del dialogo y de las 
conversaciones multiples que, en oportunida- 
des, disimulan la forma narrativa. Pero, c:adop- 
ta esa actitud, como la novela, por querer con
centrar la atencion en un acontecer indirecto, 
o en un acontecimiento indirectamente abor- 

Creo que existe otro motivo. Si en la 
se' 

autodefinirse 
por abandono del argumento, en 
personajes dialogan para incidir 
Lo cual es ya

es muy extenso, podemos avanzar hasta soste- 
ner que emplea ritmo acelerado. Es decir, no 
busca la prolong'acion ni el detalle —placidez 
intermedia—; su proceso directo agota veloz- 
mente lo por narrar y concluye. La novela dis
pone de canones opuestos. Si su ambito es mas 
grande, si la tecnica objetiva la domina, la no
vela debe ser lenta. (Y, a su hora, contribuyo 
mucho el afan presentativo). Pero no queda 
ahi, porque los novelistas procuran hacerla de- 
tallando circunstancias. Tratan de adjetivarla, y 
asi, la tornan ccretardatarias’, «morosa» en el 
relat'o. Calificacion especifica de su lentitud. 
Tai ocurre, vergibracia, en el Ulises, que ha
ce exclamar a Jung: <<735 paginas todo ello pa
ra Hegar a expresar de un modo mas feroz, 
el vacio asfixiante, sentido o estirado hasta lo 
insoportable. Este vacio, absolutamente deses- 
perado, es la tecnica del libro entero. No solo 
empieza y acaba en nada, sino que se compo- 
ne tambien de pura nada». La tecnica del es
critor se dedico a prolongar el relate de lo 
ocurrido en unas cuantas horas y, lo que po- 
dria considerarse case extremo en Joyce, no de- 
saparece en ningun escritor dedicado a la no
vela. Tai postergacion, tai renuncia, afan de 
dar a los hechos en su aspecto expositivo un 
ritmo tardio, es cualidad, o defecto, novelisti- 
co. El ctempo lento», que difiere del tiempo, 
no es la duracion material que han necesitado 
los acontecimientos, no la posibilidad ideal que 
deja entrevar el autor, sino el dar y no dar, el 
decir y retener que conviene por esa morosi- 
dad, y se ira determinando como un «tempo 
lento» musical. Cuando K. presencia el alega- 
to del fogonero, hay un tiempo material: el 
de los hechos supuestos. Hay tambien el que 
K hubiera deseado combinar como una situa- 
cion tiempo-virtual. Y existe, por ultimo, el 
que transcurre lenta y dolorosamente en vir- 
tud del relato que desenvuelve Kafka en Ame
rica. Como el, los mas selectos ejemplos de la 
novelistica. Proust empleo el mismo metodo, 
vestido de recuerdos y memoria, no de otra 
manera sena factible su asombroso proceder 
diagnostico, casi clinico. Empedernido hurga- 
dor del tiempo, nos pierde en sus laberintos, 
domina las leyes del «tempo», y consigue equi- 
librar su concepcion subjetiva, al matenerse en 
igual plaift, forzoso, de objetividad. Quede cla
ro que la velocidad del cuento es contraria al 
ritmo de la noveia. Selva compara la ultima 
con el eje horizontal en el que giran las rue- 
das de una carreta cuando avanza. Y al cuen
to, con el eje del trompo, «vertical», soportan- 
do el impulse de su bailar incontenible. Re- 
cordemoslo, porque en transitos tan continues 
y juicios contradictories, el ritmo se empecina 
por mantener la hidalguia de los generos.

La divergencia mas saltante entre uno y otra 
para la generalidad, la diferencia de exten

sion. Pedro Selva cree observar en las dimen- 
siones una sintesis de los factores que tipifi- 
can cada genero; y la mas simple deduccion 
concluira enseiiandonos que una novela desa- 
rrolla tema mas amplio que el desenvuelto en 
un cuento. En este lo importante es el suceso, 
nada mas; solo un aspecto, una fase muy bre
ve de algo que puede estimarse como de un 
ciclo mayor. Pero, (jdebe creerse acaso que la 
novela surge por acumulacion de cuentos? De 
ningun modo, ya que si es cierto que sobre 
un incidente, que bien podria ser parte inte- 
grante de un argumento novelesco, se cons- 
truye un cuento, dicho incidente es tratado den- 
tro de la tonica propia del genero. Entonces 
se habra conseguido el cuento, no solo por re- 
ferir un suceso, una faceta de algo mas am
plio, sino porque el fondo se avino a la forma 
y a la tonalidad del genero. Igualmente, re- 
chazamos el supuesto de que un fondo nove
lesco pueda somettrse a los canones del cuen
to y conseguir serlo, seguros que la naturaleza 
de este no acepta rd conviene con tipos de ar
gumento que no reunen condiciones especiales. 
La reduccion al minimo de un tema nove
lesco no conseguirta otro fruto que una nove
la corta, con casi la totalidad de atriW^^ de 

su herrnana mayor.
El cuento, hemos repetido, en contraste con 

la novela, disfruta de afinidad por las propor- 
ciones reducidas, mientras que ella necesita am- 
plitud. Requiere escenarios mas dilatados para 
mover sus personajes. Sin desplazarse, en idas 
y vueltas a pie firme, amplia su duracion. La 
novela, ha dicho Ortega y Gasset, es catmos- 
ferica». Crea, vive, urge una atmosfera vital. 
Su afan reconstructor, arquitectonico, su abra- 
zo amoroso de volumenes, la incitan periodica- 
n icnte a la tarea de estructurar ambientes. Jue- 
ga en ellos; y, para los rnismos, se ha notado 
que reclama tratos de realidad transplantada. 
Crea los pianos de esa ciudadela ficticia, y una 
vez levantada, se regoeija al hacernos reco- 
rrerla. Su proceder es la insistencia, el recono- 
cimiento, sabemoslo en Proust, en Joyce, y de 
modo menos premeditado y mas agradable en 
Huxley. La atmosfera novelesca recoge y asi- 
mila elementos socioldgicos, constituyendo fac
tor poderoso en la «vitalizacion» de las nove
las de todas las epocas. Poco o nada, de esto 
puede encontrarse en los cuentos, y de haberlo, 
bien lejos esta de constituir una costumbre.

debe haber sido cuida 
ra preparar el desenla 
ma se pose en el papc 
americano asocio sus c 
do y efecto» que lo c 
superficial la construct 
metio sus produccione. 
carece de importancia, 
capaz de soslayar su 
novelista, de seguro, 
ra como y cuando hr 
fica que desconozca el 
Pero lo flexible de la 
su anhelo de veracidai 
falta de nocion acerca 
debe terminar. El fin 
obra, no asi para el 1c 
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que sirven a lo interi 
cuentra entre los extre 
o sucesion de aconteo 
las posibilidades del « 
la, dijimos, vive de la 
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sidad y, conforme co 
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ves. A veces, casi pue< 
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co. Mas adelente vere 
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es saben, ne- 
n que forma 
omina la tec- 
mseguir ade- 
intuye la es- 
tnte un mol- 
o a la tarea. 
procedimien- 

metodo, dijo: 
ambre de tai.

lo accesorio, ni tiene 
o del telon. Cuan- 
la tematica, en 

particulares

mediocres, y a las tendencias sentimental, ca- 
balleresca, pastoril y morisca o histdrica, dan- 
do manifestacion de uno u otro matiz, ante 
autores come Chaacer o Boccaccio. No estima- 
mos haya side intencion de Damaso Alonso, 
observar en abstracto el proceso de lo material 
y psicoldgico en la novela espanola. En la que 
si bien reconocemos que en sus albores ensa- 
ya el trato de las almas, en algunas obras, no 
podemos suprimir la mayoria de lo vigente en 
la epoca que determina el apogeo del realis- 
mo material, pese al contrasentido. No preten- 
demos que en un momento todas las produc- 
cicnes incidan en el ambiente animico, y que 
en otro instante, distinto al interior, sea el mun- 
do externo el que domine. No. De comun lo- 
grase una combinacion, y de esta, o dentro de 
la misma, puede inducirse una u otra corrien- 
te. Conviene recordar, que el hombre descu- 
bre su yo intimo despues de entrar en rela- 
cion y haber asimilado el medio ambiente. A- 
vanza de la pluralidad a lo individual, de a- 
fuera hacia adentro. For ahora, limitemonos a 
establecer que la facilidad novelesca para con- 
vivir con el detalle, existe en cualesquiera de 
los realismos. En las dos direcciones el escri- 
tor debe acudir a pormenorizar. Un novelista 
que no lo hace p.erjudica su obra en la apre- 
ciacion que de ella puede tener el lector. Y 
quizas sea esa condicion una de las pocas, con 
el ritmo, que no ha variado en la historia de 
la novela. No resta duda, la novela necesita 
pormenorizar. Lo hace, con el fin de conse- 
guir lo que nemos venido llamando «atm6s- 
fera». Para lograrlo acude al detalle, a la ob- 
servaM^n de aspectos postergados en multiples 
eportunidades, sin que por ello scan conside- 
rados menos reales. La novela es detallista fren- 
te al cuento que no se preocupa, ni atiende 
pormenores. La estructura y tecnica del cuen
to no reparan en minucias, no derrochan espa- 
cio o tiempo. Acaso la velocidad borre ocasion 
de prodigarlos.

>r Alberto
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Al considerar la velocidad narrativa de la 
novela, incluiamos como una de sus causas, la 
necesidad de alimentarse en el detalle. Con cer- 
teza, la novela es buena observadora —en es
pecial, de serlo el novelista—, y abunda en es- 
mero por captar inSdentes, dates mfnimos, por 
percibir circunstancias determinadas* En esa 
forma va descubrienBonos sus personajes, sobre 
todo cuando trata de tipificar los rasgos sub- 
jetivos. La observacion de lo externo primo 
cuando el interes por la aventura, por la tra
ma, superaba la figura del personaje. La no
vela eontemporanea ha ido diluyendo la traba- 
zon objetiva, y al hacerlo, ha crecido el inte
res por el panorama psiquico y su compleja 
urbe de posibilidades.

Damaso Alonso quiere ver en la primitiva 
novela espanola la presencia de lo que el lla
ma ccrealismo de almas», como anterior cal rea- 
lismo de cosas», apoyando su t'esis en la pers- 
pectiva sui generis que la literatura hispanica 
ofrece, comparada con el resto de las literatu- 
ras nacionales de Europa. Por ello, nosotros 
creemos entender que esa presencia del crea- 
lismo de almass, atisbo del dominio animico, 
es valiosa relacionandola con los escritores ex- 
tranjeros de la epoca. Quedara en esa forma tes- 
timonio de la agudeza derrochada por El La- 
zarillo, junto a los intentos de publicaciones

debe haber sido cuidadosamente elaborado pa
ra preparar el desenlace, antes de que la plu- 
ma se pose en el papels. Asi, el escritor norte- 
americano asocio sus obras al metodo de «fon- 
do y efectos que lo consagraria. Para el lector 
superficial la construccidn minuciosa a que so- 
metio sus producciones el autor de El Cuervo, 
carece de importancia, aunque al leerlo sea in- 
capaz de soslayar su poderosa influencia. El 
novelista, de seguro, toma la materia e igno- 
ra como y cuando ha de concluir. No signi- 
fica que desconozca el asunto que prepara. No. 
Pero lo flexible de las exigencias novelisticas, 
su anhelo de veracidad, producen en el autor 
falta de nocion acerca del momento en el que 
debe terminar. El final —para el y para la 
obra, no asi para el lector— carece de impor
tancia, como el principio; ambos son pretextos 
que sirven a lo intermedio. Y lo que se en- 
cuentra entre los extremes no es sino suceder, 
o sucesion de atont'eceres, desarrollo de todas 
las posibilidades del ctempo lento». La nove
la, dijimos, vive de la observacion, teje y des- 
hace cuadros, aumenta o disminuye en inten- 
sidad y, conforme convenga, provoca en sus 
personajes cambios psicologicos violentos o le- 
ves. A veces, casi puede decirse que desorie'n- 
ta al lector, agobiandolo en contraposiciones y 
pianos diversos. Todo esto ocurre porque la 
novela esquematiza a cada paso, continuamen- 
te. Y sin embargo, no es un esquema generi- 
co. Mas adelente veremos por que. Empero, 
si la novela esquematiza, el cuento es esque- 
mat'ico. Los mejores cuentos sorprenden por lo 
simple de su construccidn, como si fueran he- 
chos de dos o tres brochazos. Tienen la virtud 
de ser transparentes. El merito resalta confor
me se aprecia esta cualidad de Hegar al lector 
para seducirlo con el trazo de unas lineas, sim
ples, pero llenas de vida y colorido.

Los cuentistas de Latinoamerica —pocos en ■ 
las nuevas promociones— retratan el paisaje y, 
algunos Began a enamorarse de el. Ocurre fe- 
ndmeno igual con los novelistas quienes con- 
tinuan descubriendo escenarios naturales. ;Exis
te acaso una misma razon? —En la novela es 
tendencia vuelta costumbre: acumular notas 
por la escrupulosa observacion de los trans- 
fondos v escenarios, en afan de crear el ambien
te. Ademas, no olvidemos que la novela latino- 
americana se debate por abandonar el campo 
de las novelas «pasivas» y, en tanto lo con- 
siga definitivamente, seremos victimas de auto
res descriptivos y aburridos; pese a escasas y 
meritorias excepciones. En el cuento la incli- 
nacidn rcsponde a otros motivos. El paisaje de- 
sarrolla otra tarea. No es 
la importancia del tablado 
do lo inunda, lo hace en la tematica, en el 
personaje configurado por sus particulares ca- 
racteres, o al que tai vez ha desfigurado. El 
paisaje se ha ido adentrando —vale esto para 
Latinoamerica y sus cuentos— como un per
sonaje del ambiente. Las descripciones son bre
ves; sin embargo, el paisaje las sobrevive.. 
Cuando equivocadamente el autor las acentiia, 
lo natural atrofia la narracion y aparecen las 
estampas y los cuadros.

Elay tambien en el cuento vision sintetica; 
se nutre de ellas. Aprehende originalmente lo 
sustantivo, y luego lo cubre con vestimenta de 
simbolo, de fantasia. Reduce lo que es facti- 
ble dilatar y, en manos de maestros como Guy 
de Maupassant, su sintetismo conviertese en es- 
pectaculo objetivado. Tomemos un ejemplo mas 
proximo a nosotros, aquella novela corta de 
Jose Diez Canseco: Suzy. La intencion del au
tor fue reflejar una edad de pureza, bella e 
ingenua como su inolvidable primita. En la 
primera parte agota la descripcion del paisaje y 
costumbres, con cierta morosidad. Pero cuando 
deja las descripciones y decide presentar, cuan
do corren los dialogos palomillas, cuando rinen 
los ninos con todo lo sabroso de un lenguaje 
adaptado a su edad; cuando Horan, cuando 
rien, cuando se hablan a solas, Diez Canseco 
consigue lo buscado. Y lo alcanza con holgu- 
ta. Quiero referirme a un momento preciso, 
al dialogo que sostiene Pepe con Suzy, cuando 
descienden al viejo sotano: el nino, enamorado 
de su prima y en vispera de viaje, no desea par- 
tir sin probar el carino en los labios de Suzy.

Le ruega con voz delatora y ansiosa; ella se 
resiste, se asombra, lo increpa. Y el —precoci- 
dad del sexc— le ofrece como estimulo unos 
caramelos que Heva en el bolsillo de la< cami- 
sa. Ella se niega, tiembla; pero sus cuerpeci- 
tos estaban muy juntos, y Pepe besa los labios 
carnosos y quietos de Suzy. Cuando suben al 
lugar donde esperan los demas ninos, el se 
aisla ruborizado de su primera audacia amoro- 
sa. Echa a correr y, al Hegar a la verja de la 
casa, se percata que alguien lo sigue. Piensa 
huir, pero es inutil, una vocecilla agitada le re
clama:... ,jy mis caramelos? —Esta sola escena 
habria conseguido en un cuento todo el efecto 
que la novela nos procura. Podemos precisar, 
ahora, mas nitida, la escasa capacidad sintetica 
de la novela. No se arguya sobre la propiedad 
del ejemplo; seria igual con la Comedia Huma
na o La Montana Mdgica. De la novela diji
mos que esquematiza sin Hegar a construir un 
esquema general, claro, estable. Con los ana- 
lisis se ahoga resolviendo el como, el por que, 
el cuando, y el donde de sus personajes. Di- 
luyese facultada por su control del pormenor, 
y asi, esquematizando, no llega a ser esque- 
matica, porque sufre la tortura del analisis.

El cuento es esquematico y sintetico; concibe, 
dibuja y concreta. La novela, en 
europea ultima, se angustia —artificial, «meta- 
fisicamente»— con los problemas del hombre, 

4os desbroza hasta sentirse agonica perenne, y 
en muchos casos pretende resolverlos en subli- 
maciones negativas. El cuento, en tanto, mas 
parece que sonrie, esceptico, y cuando se la- 
menta lo hace sin desvarios, despreocupada- 
mente, con la temeridad y, franca soltura de 
la genre aldeana. De la manera citada el plan- 
teamiento se define y resume con mejor clari- 
dad. La novela no puede ir mas alia de la es- 
quematizacion formal. Es en lo externo, en 
la forma, donde finaliza su atuendo grafico, 
como los dibujos que representan los sistemas 
integral por conseguir felicidad didactica, pe
ro, sin alterar ni relacionarse minimamente con 
los verdaderos sistemas. El cuento esquemati
za, mas no la forma. Lo hace con la action. 
Goza, podriamos decir, de una facultad dis- 
tributiva, que administra adecuadamente los 
impulses y frenos de la action global, y del 
actuar individual de los personajes. Y, a dife- 
rencia de las reproduccioncs estaticas y semejan-
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consta de mas de una accion. Estas, podemos 
observarlas en diversas modalidades. La lite- 
ratura Hindu ofrece narraciones con varies e- 
fectos que estan comprendidos dentro de dife- 
rentes relates que incluyen unos a otros. Y to- 
dos se solucionan al mismo tiempo, o paula- 
tinamente, pero con dependencia de un acto 
principal. La reina y el pescado riente es el 
caso tipico del cuento Hindu con varias solu- 
ciones que se

tes, el cuento requeriria instrumento analogo 
al aparato circulatorio —eo su movimiento 
constante— para reemplaza r simbolicamente la 
esquematizacion del actuar. Reelaborando a 
nuestra conveniencia, la definicion de un pres- 
tigioso critico Hispano, podriamos decir que si 
la novela esquematiza el estar, el cuento esque- 
matiza el ser.

tiempo, 
i dependencia de 
y el pescado riente 

con varias 
identifican en una sola dentro 

del tiempo ideal. En la actualidad esta fuera de 
ccstumbre ese tipo de cuentos, pero con dicha 
orientacion todavia se conciben narraciones que 
poseen efectos compuestos, sttcesivos o simultd- 
neos. Clemente Palma ha escrito un relate tan 
conocido como Los Ojos de Lina, en el que la 
accion se reduce al hecho que narra el perso- 
naje masculine. La novia de Jim ejercia una 
influencia perturbadora en el animo de este, 
y aun cuando se amaban decididamente, los 
cjos de Lina transtornaban en forma inevita- 

a Jim. Y Jim cuenta como Lina le ofrece 
ojos extrai'dos de sus orbitas como regalo 

de boda. Pero cuando ha conseguido el efecto 
tremendc de ese gesto tragico, Jim se rle, y 
responsabil-iza de la historia a una botella de 
ginebra. Los instances de la accion se presentan 
en forma notoria, se trata casi de un «uno, 
doss de «tempo» musical. Palma ha combina- 
do la intensidad de una experiencia romanti- 
ca con la belleza sutil de su mentira entrete- 
nida. No poseen los dos toques la misma in
tention, el uno tiende a lo real, mientras el 
otro se evade hacia la fantasia. El segundo des- 
compone lo que el primero fabrico, de no ser 
asi, habriamos descendido al folletin sentimen
tal.

El cuento La Alcancia de Barro Negro, del 
escritor venezolano Raul Valera, permite apre- 
ciar el efecto final compuesto en forma simul- 
tanea. Es claro que materialmente una clausula 
estara despues que la otra, pero dentro del 
tiempo ideal de la obra, las soluciones se pro- 
ducen simultaneamcnte. Es asi como Pablo, el 
hombre que vivia agobiado por dos problemas 
fundamentales e insolubles: la esterilidad de la 
mujer y la infecundidad de la tierra, va con- 
sumiendo su vivir monotone en lucha conti- 
nua con la naturaleza. El suelo es incapaz de 
producir por falta de riego y la mujer para 
darle descendencia; ni siquiera puede aportar 
un consejo cuando la urgencia de dinero lo ani- 
quila. Y asi, los dos pianos de un mismo te- 
ma, subsisten hasta un dia que, para su sor- 
presa, al mirar la linea blanca del camison de 
Josefa descubre el perfil de la maternidad. Y 
mientras rfla se toca instintivamente y le entre- 
ga una alcancia de barro, con el dinero que 
durante quince anos deposito piadosamente, pa
ra cuando llegara ese memento de su reivindi- 
cacion, al correr las monedas por el suelo, li- 
bres de su apretada casa, «se oyo como el caer 
de una fruta pesada. Luego otra, el viento sil- 
bo hondamente, habia comenzado a Hover. Era 
como si la alcancia del ciclo se estrellase con
tra la tierra». El personaje unifica sus lados 
en dos emociones que son una misma. Mujer 
v tierra, hijo y lluvia, como un solo problema 
desarrollado y resuelto simultaneamente.

Si en Los Ojos de Lina se quiebra la conti- 
nuidad del espacio-tiempo, en La Alcancia de 
Barro Negro esta se mantiene, diria que aun 
se estrecha. Del efecto condicionado, tan grato 
a las literaturas Hindu y china, al sucesivo de 
impulses visibles; y del simultaneo convergen- 
te en terminos plurales, a la narracion que ter- 
mina llanamente, existen todas las variantes y 

(pasa a la pag. 44).
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EN POS DEL «EFECTO FINAL»
Cuando el lector inicia un cuento va 

rriendolo y antes de terminar, intuye en el a- 
contecer la necesidad de algo importante. Es 
mas, se aviene al hecho como cuerpo abando- 
nado que presiente en su caida la inminencia 
del suelo. Algo debe ocurrir forzosamente, pe
ro lo imprevisto le otorgara vigor, producira 
una especie de contraccion que se conoce como 
<el «efecto finals, •

Los cuentistas latinoamericanos dominan la 
■.tecnica del cuento en forma incompleta. Digo 
asi, porque las producciones que logran defi- 
■mr se pueden calificar como «embriones de 
novela». Hay tai confusion entre una y otra ac- 
tividad que, en muchos casos, iniciando un ca- 
mino se concluye en cl otro. Romulo Gallegos, 
verbigracia, empieza en el cuento para termi
nar en Dona Barbara, en Cantaclaro, en Po- 
bre Negro. Y es que en este escritor como en 
tantos de America, los cuentos se convierten en 
practicas, en antecedentes de sus novelas. Y a 
tales capsulas que la falta de aliento pasmo, 
se denomina cuentos. El fenomeno aparece cla
ro en Rebelion, el mas difundido cuento de 
Gallegos; y Rebelion, en buena ley, es nove
la. Corta si se quiere, pero pura novela. Y 
que otra cosa puede decirse de Abraham Val- 
delomar?; el cuento, enuestro cuento sudame- 
ricano». fermento demasiado en El Caballero 
Carmelo. Vale resenar que el transito tambien 
se ha producido en inverso sentido, y conse- 
cuencia de estos trajines es la despreocupacion 
de los autores, que dudarian al preguntarseles 
que escriben, si cuento o novela. Algunos des- 
■estiman —en su confusion— el valor catego- 
rico que concede al cuento el efecto final. Su- 
ponen que este puede terminar asi no mas, 
de cualquier forma, comunmente, como lo ha- 
ce la novela, sin traicionarse en nada. Otros, 
en cambio, dan vigor a sus narraciones aprove- 
chando la importancia que asume un relate ha- 
bilmente concluido.

Las acciones finales permiten un intento de 
clasificacion. Elementalmente: simples y com- 
puestas. Entre las primeras ubico la que uti- 
liza Cesar Vallejo en su relato Los Caynas, 
que invita —sin establecer influencias— a re- 
cordar El Informe para una Academia de Kaf
ka. El desvanecimiento de la verdad supuestS, 
hasta que el enfermcro recluye al loco que 
narraba como su pueblo ingreso a un estado 
de simiedad, da un vuelco e impresiona efec- 
tistamente al lector. Por una sola vez, con un 
solo impulso, —directamente— consigue su pro- 
posito. Tai el primer caso.

Como segundo ejemplo conviene El Alfiler 
de Ventura Garcia Calderon. Relato hermoso, 
con gran soltura de lenguaje; matiz de voca- 
blos regionales sin abuse de ellos, vivacidad, ra- 
pidez, sistetismo, unidad, y lo que mas nos 
importa ahora, un diferente efecto final. Al 
confiar Timoteo Mondaraz a su yerno, que el 
guarda el alfiler con el que este ultimo asesi- 
no a su mala esposa, hija del viejo, se pro
duce el primer estado. Luego, cuando consien- 
te entregarle a su segunda hija para que con- 
traiga nuevas nupcias, y le da el alfiler dicien- 
dole: «Toma, si esta tambien te engana haz 
lo mismo. Como otorgaban los abuelos la es- 
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pada al nuevo caballero», se completa el se
gundo instante de la accion terminal doble, 
compuesta. En ambos parrafos es el padre quien 
provoca el efecto, cuando descubre, cuando 
aprueba, y finalmente cuando aconseja al jo- 
ven hacendado. Anotamos asi que gran parte 
de la belleza del cuento se afianza en i 
treza del escritor, para hacer coihcidir 
desenlace la energia de lo narrado, como ex
trema e intima convulsion de autor, personaje 
y lector.

Cabe definir dos nuevas modalidades que 
no excluyen las anteriores, sino que necesaria- 
mente habran de darse con una, u otra for
ma, acompanando a los finales simples o com
puestos. Adjetivandolos. Los efectos deberan 
ser ora expresos, ora tacitos. O lo que es lo 
mismo activos y pasivos.

La literatura de nuestra America mestiza, 
como el arte americano en general, se ha con- 
vulsionado intimamente con el padecer azaro- 

de nuestros paises. La cuentistica ofrece por 
ello infinidad de obras que son la protesta del 
hombre ante situaciones politico sociales avasa- 
lladoras de la dignidad Humana. Por esta con- 
dicion que hermana el arte con la realidad, 
es mas facil entender el sentido y la percepcion 
de los cuentos americanos. Sin proponerselo. 
muchos autores han cumplido la ruta escogida 
por Edgard A. Poe, cuando destina al fracaso 
los cuentos que no producen efecto en el lec
tor. La accion expresa, activa, procura un ata- 
car directo a la sensibilidad del que lee, verbi- 
gracia las narraciones esbozadas en lineas su- 
periores. Complementariamente ocasionan una 
respucsta que podemos calificar de comprension 
pasiva en cl lector. Es decir, el cuento finali- 
za con la ultima frase, resolviendo sus posi- 
bilidades que son aceptadas como hecho con
cluido.

Otras narraciones terminan en forma dubita- 
tiva, invocando la meditacion, con planteaqw-n- 
tos o situaciones que forzosamente se ^icogen 
a la tarea complementaria, re-creativa, del que 
lee. Se trata del efecto pasivo que busca la po- 
sicion activa del lector, al que llega en forma 
indirecta y distinta a como lo hacen los ya es- 
tudiados. Aquellas producciones en las que los 
autores desfogan pesimismo, carencia de fe por 
un future mejor, en lugar de contagiarnos nos 
empujan, magicamente, a la protesta, a la re- 
construccion de los derechos, a la busqueda 
de una sociedad mas Humana por justa. No es 
sin embargo, el efecto pasivo, producto fertil, 
unicamente, en cuentos cuya tematica aborde el 
problema social. En esa actitud evidenciase, es 
cierto, con mayor altura, pero sin que llegue 
a constituirse cuestion determinante de una a 
otro, premisa sine qua non. Lo es, cuando se 
escriben totalmente imbuidos del animo que 
una decidida conviccion estimula, y se obtiene 
lo que Jose Maria Arguedas logro en Agua, 
al sentirse poseido del «odio pure, aquel que 
brota de los amores universalesx Porque es 
la realidad ardorosa que nos envuelve agota- 
doramente. mientras tarda el codice que Habra 
de descifrar nuestros contrasentidos sociales. 
Pero, cuando el cuento desenvuelve un tema en 
el que el termino conduce a una situacion ana- 
loga al comienzo, y cn cualquier asunto, de 
darse el efecto pasivo, es tambien el lector quien 
inicia la trayectoria para quebrar el circulo 
formado. Puede dar fe Max Nottingger, 
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toriamente la tecnica instrumental ni 
el sentido armonico, que pueden obe- 
decer a una inspiracion libre de a- 
nacronismo. Aun mas, lo mucho que 
hay de melodico en lo que ordinaria- 
mente entendemos por musica roman* 
tica es, las mas veces, opuesto 
finalidad cinematografica; 
melodia es una unidad en 
vida propia y distrae al 
del argument©. De ahi que

xion. Estas, podemos 
nodalidades. La lite- 
aciones con varios e- 
didos dentro de dife- 
i unos a otros. Y to- 

■mo tiempo, o paula- 
mdencia de un acto 
pescado riente 
ndii con

pa- 
ro-
en 
en 

co-
el caso de Beethoven, prestan- 

mejor para la expresion algo hiper* 
y las pa- 

no obstante,

Como relata Francisco Madrid, casi 
todos los inventores de los primitives 
aparatos de proyeccidn cinematogra
fica soharon con hacer hablar a las 
imagenes (1); que estas permanecie- 
ran mudas hasta hace veinte aiios fue 
obra del destine. El deseo de ”mu- 
sicalizar” el cine, en cambio, pudo 
ser satisfecho de inmediato, aunque 
unicamente desde el exterior, por de- 
cirlo asi, ya que al celuloide mismo la 
musica solo llego a pasar bastante mas 
tarde, integrando —junto con el ruido 
y la palabra— el sonido en general. 
Tai vez el esfuerzo mas encomiable 
tn la etapa silenciosa de la pantalla 
fue realizado cuando cintas de alto 
nivel artistico obtuvieron partituras 
especialmente escritas para su acom- 
pahamiento orquestal, como ocurrio 
con "Acorazado Potemkin” al exhibir- 
se en la capital alemana; la famosa 
produccion rusa de Eisenstein libero- 
se alii de las acrobacias instrumen
tales de costumbre y fue seguida por 
la musica original de Meisel.

Durante los primeros anos del ci
ne sonoro la verdadera funcidn de la 
musica no fue enteramente compren- 
dida. Practicose habitualmente lo que 
se denomina en Hollywood ''unders
coring”, es decir el subrayamiento mu
sical de las acciones en la forma mas 
descriptiva, directa y obvia posible. 
En virtud de estc procedimiento — 
que se itsa hasta hoy en el genero co- 

peliculas policiales medio- 
las de dibujos animados— 

una muchacha sube las esca- 
leras, por ejemplo, la flauta la sigue 
en arpegios ascendentes; y si un hom
bre las rueda violentamente. la mu
sica desciende en ruidoso "tutti” y 
culmina en golpes de timbales y pla- 
tillos que remarcan el aparatoso ter- 
mino de la caida.

El metodo del "underscoring”, en 
su uso mas tecnico, no ha hecho sino 
seguir los pasos de la Hamada musi
ca de programa, incidental o descrip
tiva, tai como la practicaron los gran- 
des maestros en ocasional afan de a- 
gudo objetivismo, desde las curiosi- 
dades del rococo francos (recuerdese 
el cacarear de "La Gallina” de Ra
meau), los pasajes imitativos de John 
Blow (el ladrido de los perros de ca- 
za en "Venus y Adonis”), de Bach 
(los rebuznos en "Febo y Pan”) y de 
Gluck (las llamas del infierno en "Or- 
feo”), pasando por los escasisimos y

mico, en 
cres y en 
cuando

su 
en films de Re- 

"No vamos al cine
ma a oir musica. La necesitamos so
lo para profundizar y prolongar en 
nosotros las impresiones visuales de la 
pantalla. Su mision no es explisar e- 
sas impresiones sino ahadirse a ellas 
a modo de sonido concomitante espe- 
cificamente diferente; de lo contra- 
rio, permanecera siempre redundan- 
te..... Por eso creo esencial que la
musica cinematografica desarrolle un 
estiio propio” (3). En verdad, aun
que es posible que haya aun mucho 
por hacer, la exigencia de Jaubert ha 
sido satisfecha en buena parte en el 
curso de los ultinios anos. Ha veni- 
do plasmandose una tecnica musical 
peculiar, distinta, que puede observar- 
se facilmente en los films de supe
rior categoria; y hasta las mas ba- 
ratas peliculas llevan partituras que, 
en principio, siguen las pautas fun
damentales del nuevo criterio de com- 
posicion para la pantalla, el mismo 
que Kurt London intentara sistema- 
tizar hace mas de diez ahos: "...(La 
partitura cinematografica) es una 
mezcla enteramente nueva de elemen- 
tos musicales. Tiene que relacionar 
sin friccion partes dialogadas; tiene 
que establecer asociaciones de ideas 
y seguir el curso de los pensamien- 
tos; y sobre todo tiene que intensi- 
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po^o felices instantes descriptivos de 
Beethoven ("La Batalla de Vittoria”), 
hasta el acentuado "pictoricismo” de 
Smetana ("Moldau”) y el sutil im- 
pres'onismo de Debussy ("La Mer”).

Pero es la tendencia subjetivista 
de la musica programatica la que vie- 
ne afirmandose en el cine con mayor 
vigor en los ultinios ahos y la que 
ciertarnente aporta al mismo elemen- 
tos mas favorables para realzarlo 
Impulsada originalmente en el pasado 
siglo por Liszt (que cred el "poema 
sinfonico”) y por Berlioz, esta musi
ca no imita sonidos naturales ni in- 
tenta describir acciones concretas, si- 
1 o que traduce estados de animo, afi- 
na y perfila en el film los matices c- 
mocioaales de personajes y circunstan- 
cias y co.itribuye, mediante lineas me- 
lodicas y armo.iias basadas en la suge- 
rcncia, en la indicacion indirecta, a 
crear el clima espiritual propio de la 
obra cinematografica. Refiriendose a 
Liszt y sus co nposiciones inspiradas 
en poemas, opina cl D?r. Colles

les acompaho —-mediante discos < 
das sonoras sobrepuestas— con 
lares "potpourris” que, 
cuenta, las salvaron de 
archivadas para siempre.

En puridad, de haberlo hecho po- 
siblc el ingenio humano, el cine ha- 
bria nacido "sonando y hablando”.

es el 
vanas solu- 

en una sola dentro 
ualidad esta fuera de 
ntos, pero con dicha 
iben narraciones que 
slices it'os o simultd- 

escrito un relato tan 
e Lina, en el que la 
que narra el perso- 
de Jim ejercia una 

1 el animo de este, 
decididamente, los 

n en forma inevita- 
:6mo Lina le ofrece 
orbitas como regalo 
conseguido el efecto 
gico, Jim se rie, y 
ia a una botella de 

accion se presentan 
. casi de un «uno, 
Palma ha combina- 
xperiencia romanti- 
su mentira entrete- 
3ques la misma in- 
o real, mientras el 
da. El segundo des- 
• fabrico, de no ser 
il folletin sentimen-

i bien la musica esta incluida 
j^Jen la banda sonora de una pe- 

licula, se diferencia sustancial- 
mente del dialog© y el ruido en que 
no es propiamente parte del argumen- 
to ni se da dentro de la realidad fi- 
sica o natural que se presenta. La 
musica de fondo es un factor adicio- 
nal que, puesto al servicio del reali- 
zador, coadyuva eficazmente al logro 
de los efectos buscados por la obra 
cinematografica. En la practica ordi- 

subestimase su 
cierto sentido, pues del 
exige unicamente que, 

terminada la pelicula, escriba una par
titura apropiada a sus diferentes se- 
cuencias. Solo en ocasiones un Ei
senstein, un Duvivier o un Orson We
lles, en sus buenos mementos, hace que 
el compositor participe desde el prin- 
pio en la creacion cinematografica.

La verdad es que el cinefilo ordi- 
nario no es conscientemente permea
ble al acompahamiento musical. Go- 
za emocionalmetne de lo que este a- 
porta al film pero al terminar el es- 
pectaculo no queda en su memoria 
ningun recuerdo concrete de la mu
sica que escuchd casi todo el tiempo 
de manera inconsciente, a menos que 
ella estuviera inspirada en un motive 
clasico o popular bien conocido o que 
se desenvolviese con deliberada cla- 
ridad e insistencia, como en "El Ter- 
cer Hombre”. Quizas esto sea lo que 
pretenden, por lo general, los reali- 
zadores; pero aquellos de mas alta ca
tegoria son menos indiferentes en ese 
aspecto y su actitud hacia la musica 
del fondo es la de lograr una parti
tura que se identifique de tai modo 
con el film que result© imposible sus- 
tituirla por otra sin desmedro del 
mismo. Aunque esto no implica — 
valga la salvedad— que intenten ha
cer perder a la musica del cine su 
caracter de acompahamiento.

Aun cuando el trabajo de los 
compositores —sobre todo en Holly
wood— es objeto de constantes inter- 

imposiciones por parte de 
no du- 

del valor que la musica tie- 
el espectaculo cinematografi-

Y si examinamos sin mucha pri- 
la evolucion del mismo veremos 

el element© musical ha estado 
lo al film desde mucho antes de 

integrar su actual "sound-track”. En 
la mayor parte del mundo los pia- 
nistas o las orquestas que acompaha- 
ban las proyecciones silenciosas des- 
arrollaban su mecanico trabajo sin 
mayor esmero y ($>ratando de evitar, 
a lo sumo, contrastes que hubiesen re- 
sultado verdaderamente imperdonabl®; 
entre la accion de la cinta y el ca
racter de la musica; pero en los cen
tres mas avanzados poniase gran cui- 
dado en este detalle. En 1919 Giu- 
seppi Becce empezo una ingeniosa com- 
pilacion de piezas musicales que 11a- 
md "Kinothek” y que fue aumentan- 
do hasta reunir miles de partituras, 
clasificadas cuidadosamente segun su 
ritmo y su caracter emocional. Pu
do, pues, al dirigir el acompahamien
to de una pelicula, seguir habilmente 
las transiciones afectivas de esta y las 
diferentes velocidades de su accion. 
Lo significant© es que ya en aquellos 
dias se experimentaba la necesidad de 
ayudar, por medio de la musica, a la 
creacion en el espectador del animo 
suscitado visualmente por el film. Y 
cuando se produjo el advenimiento 
del sonido, a esas producciones mudas 
que se hallaban aun por estrenar se 

o ban- 
i simi- 

en buena 
permanecer

a la 
porque la 

si, tiene su 
espectador 

las mas 
inodernas tendencias de la expresion 
musical scan las que 
film, pues prevalece 
jestad individual del 
tratamiento de los matices armonicos 

la orquestacidn efectista. Son es- 
caracteristicas, precisamente. las 

patentizan en los acompaha- 
de Max Steiner, Korngo’d, 

Miklos Rosza, Franz Waxman. Miche
let y otros de los mas capacitados 
compositores de Hollywood. Y es por 
las razones expresadas. tambien, que 
el arte cinematografico ha podido 
prestigiarsc con partituras especial
mente escritas por musicos contem- 
poraneos tan renombrados como Jac
ques Ibert ("La Casa del Maltes”, de 
Pierre Chenal; "Macbeth”, de Orson 
Welles), William Walton ("Enrique 
V”, "Hamlet”, de Laurence Oliver), 
Prokofieff ("Alexander Nevsky”, de 
Eisenstein), y por Aaron Copland, 
Milhaud, Honegger, Shostakovich, 
Constant Lambert, etc.

Esta musica armbnica por exce- 
lencia y de voluminosa estructura ins
trumental acomodase, repetimos, a las 
abruptas transiciones del relato cine
matografico y facilita el acompaha
miento perfecto, la ideal "backgro
und music”, cuyos valores particula- 
res nunca deben constituir una fina
lidad por si mismos. La composicibn 
melbdica, en cambio, posee un carac
ter de continuidad o permanencia 
contrario a la diversidad de ritmos 
de la accion del film. Por este moti
ve —y por lo manifestado respect© a 
la distraccibn del argument©— no es 
aconsejable ni se practica ya habitual
mente el acompahamiento con crea- 
ciones conocidas del repertorio univer
sal, a menos que el propio tema de la 
cinta lo exija momentaneamente; pe
ro en tai circunstancia la musica no 
esta ya exactamente en calidad de 
fondo adicional sino de element© pro
pio de la narracibn, constituyendo lo 
que se ha dado en llamar "musica 
dramatica”.

Maurice Jaubert, conocido por 
colaboracibn musical 
ne Clair, decia: 

oir musica.

naturaleza, ro- 
las frecuentes pero 

manifestaciones impre- 
sionistas que el compositor intercala 
en sus partituras para subrayar al- 
gunas acciones ineludibles (como el 
transit© de una gran ciudad, el 
so de un tren, etc.). Y por ser 
mantica, se basa necesariamente 
las grandes estructuras sinfbnicas, 
las abultadas orquestaciones que, 
mo en 
se 
bblica de los sentimientos 
siones. Su romanticism©, 
es funcional y no compromete obliga-

Diccionario Grove: "Su intencibn 
ra producir una parafrasis musical 
del pensamiento, la emocibn y el co
lor del poema; decir en el idioma de 
la musica lo que el poeta dice en el 
de las palabras” (2). Y en conve- 
niente adaptacibn de este •juicio ca- 
bria afirmar del compositor de cine 
que su propbsito es "decir en el i- 
dioma de la musica lo que el film 
dice en el de las imagenes”, concer- 
niendo tambien esta traduccibn de un 
medio a otro —como en las creacio- 
nes de Liszt— a los matices espiri- 
tuales de la obra y no a las notas ob- 
jetivas y superficiales que remarca el 
"underscoring”.

Puesto que tiende hoy a ser emi- 
nentemente subjetiva la musica cine
matografica es, por 
mantica, pese a 
momentaneas
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Un tema caracteristico, diriase ua 
agudo zig-zag musical que se repite 
angustiosam ente, constituye el fondo 
musical de este film dirigido por Billy 
Wilder ("El Ocaso de una Vida”). 
Y la persistencia de dicho leit-motif 
concuerda precisamente con el reitera- 
do de toda la pelicula: la dipsoma
nia. Cuando la necesidad de bebcr 
sc acentua en el protagonista, ciertas 
vibraciones etereas, enervantes, ultra- 
terrenas, llevan la musica (obra de 
Miklos Rozsa) a un climax idoneo al 
dramatismo que entonces cobra la pro- 
pia narracion cinematografica.

nove- 
su des-

"DIAS SIN HUELLA” (c'Tbe Lost 
Week-End” — Paramount)

rnON'1
ob

Salvador i

conceptos quiza po- 
que la musica en el 
un factor indispensa- 

para la expre-

E1 argumento enmarcase dentro de 
la Alemania nazi que se derrumba. 
Un general prusiano es obligado a sui- 
cidarse en su departamento del hotel. 
Cuando se prepara para el sacrificio, 
la partitura de Erich von Konrngold 
deja escuchar una marcha militar ti- 
picamente germana. Mas adelante, el 
film nos muestra al esceptico admi- 
nistrador del hotel que, vistiendo con 
desgano el apretado uniforme de re- 
cluta, sale penosamente a incrementar 
la ya escasa came de canon; cuando 
lo vemos alejarse —resignado, triste 
y francamente ridiculo en su nueva 
apariencia— oyese la misma marcha, 
pero notoriamente desfigurada, con 
deliberadas desafinaciones caricatures- 
cas? lograndose, mediante tan grotes- 
co ludibrio del personaje, un signifi
cative contraste respecto del orgullo- 
so general suicida.

Estos ejemplos expresan claramen-

Parece existir confusion, entre los 
cronistas cinematograficos limenos, 
respecto a la labores que Orson We
lles ha ejercido para la pantalla. Con 
frecuencia se citan como dirigidas por 
el peliculas en las que su interven- 
cion ha sido de otra naturaleza. Los 
interesados en aclarar conceptos tie- 
nen aqui los datos verdaderos: "El 
Ciudadano” (Orson Welles fue pro
ductor, director, co-autor del cine- 
drama original y protagonista); "So- 
berbia” (productor y director); "Jor
nada del terror” (productor e inter- 
prete de un papel secundario; el di
rector fue Norman Foster); "Alma 
Rebelde” (protagonista; el director 
fue Robert Stevenson y los libretistas 
Aldous Huxley, John Houseman y el 
propio Stevenson); "El extraho” (di
rector y protagonista); "La Dama de 
Shanghai” (productor, director y pro
tagonista); "Macbeth” (productor, di
rector y protagonista); "La Rosa Ne- 
gra” (interprete de un papel impor- 
tante; el director fue Henry Hatha
way); "El tercer hombre” (intepre- 
te de un papel importante; el direc
tor fue Carol Reed).

te la naturaleza de la funcion que la 
musica cumple como elemento inte- 
grante del espectaculo cinematografi- 
co y la amplia gama de posibilidades 
que brinda a los realizadores de pe
liculas. Solo restaria indicar que quie- 
r.es mejor aplican la musica al cine 
son tambien los que conocen la opor- 
tunidad y el inmenso valor del silen- 
cio. Porque en el desarrollo del film 
las pausas son tan efectivas y necesa- 
rias como dentro de la misma tecnica 
musical.

(1) —FRANCISCO MADRID: Cine de hoy
y de manana, Buenos Aires.

(2) —Citado poz- Julius Harrison, c
de The Musical Companion, 
dres, 1934.

(3) —Footnotes to Film, volumen de ensa-
yos editado por Charles Davy, Lon- 
dres, 1937.

(4) —KURT LONDON: Film Music, Lon-
dres, 1936.

distancia para lograr, ademas, la sen- 
sacion de la soledad de la mujer, que 
ambula pesarosa por la amplia y quie- 
ta habitacion. La secuencia es muda. 
Pero la musica de Waxman traduce 
en realidad todas las emociones que 
se agolpan en el animo de la prota
gonista en este pasaje, concebido acer- 
tadanrente por el director Vincent 
Sherman.
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propcrciones que imaginariamente crean los au- 
tores. Empero, tambien abunda el tipo de 
lato sin satisfacer las clausulas mfnimas que 
todo cuento debe llenar, no por ausencia de 
condiciones en el escritor, que serla arbitrario 
decir esto de Abraham Valdelomar, (quien 
ademas tiene magnificos cuentos); o de Lo
pez Albujar, juez y maestro por esencia, que 
en sus Cuentos Andinos y en sus Nuevos Cuen
tas Andinos satisface una disimulada voca- 
cion por el ensayo o por la biografla noveles- 
ca. Y como ellos, numerosos autores del Pe
ru y de America.
i-HACIA AFUERA O HACIA ADENTRO?

En la ultima nota de esta seccion senalare- 
mos las caracteristicas de cuento y novela, refe- 
ridas a la modalidad expansiva en funcion del 
argumento, de lo tramado, y de la forma co
mo se va modelando esa urdimbre. En este 
punto convergen todos los anteriores; se plas
ma una consecuencia facilmente razonable al 
analisis. El proceso que desarrolla una 
la vive sujeto a la fuerza centrifuga de 
bordable impulse interior. Comienza en un 
supuesto determinado, y a la vez determinan- 
te, porque es el inicio de un espiral cuyo as- 
censo con clrculos de amplitud mayor, se acre- 
cienta en forma paulatina. La potencia repri- 
mida rebasa los limites iniciales y, en suave 
crescendo, prolongase cual cono de luz que 
nace en el vertice, para ir difundiendo claridad 
sobre los objetos que rcstan entre los lados. En 
El Proceso de Kafka, por ejemplo, el desarro
llo se alcanza despues de una premisa consig- 
nada al empezar la obra. Jose K es inocente. 
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impresion de sonreir. Y sus cuentos son eso: 
evasion de una continuidad suspendida por la 
risa. Esta particular manera es causa de que lo 
hayamos escogido para ejemplificar la nota que 
trata de la expansion en la novela y en el 
cuento.

Entre las narraciones del constructor que 
levanto La Cortina de Lata bastante conocida 
y antigua es In Corium. Aquella sociedad de 
filosofps que buscaban la verdad y, que en tai 
trance, precisaban desnudarse hasta quedar «en 
cueros», que era la voz y la actitud de orden 
y de sinceridad. Reunion a la que por satis
facer un gesto curioso llego el personaje, y en 
la que, pese al asombro pr#pio y de alguno 
de los extrenos filosofos, tuvo que permane- 
cer accediendo a la gentil solicitud de Pepeles, 
teosofo, maestro, y director de debates. Asi, en 
forma paulatina, mientras va adentrandose por 
las intenciones y opinion de sus invitantes, el 
personaje despojase de la indumentaria y ape- 
nas si discurre ante la nutrida argumentacion 
de Pepeles. Pero, los peros de siempre, cuando 
topa al convencimiento, siente frio y empieza a 
preocuparse. Nuestro actor da tres estornudos 
y se despierta ctotalmente destapado sobre la 
cama».

La intencion, el sentido de ruptura, el re- 
traerse hasta un punto, la modalidad en si, 
aparecen claros. Al concluir el sueno, lo ima- 
gfnado se escapa por el embudo de la fanta
sia. La novela derrama; el cuento absorbe, 
concentra, se vale de la fuerza centripeta. No 
pueden llevar la misma direccion. Quien sa- 
be si en algtin lugar se crucen. Quien sabe si 
al fin, a fuerza de hallarse tantas veces, deci- 
dan iniciar comun y sorprendente travesia.

titulos iniciales y otros al final de la 
obra. La idea fue permitir que las 
sor.oridades propias de la gran esta- 
cion de ferrocarril mas los ruidos de 
la accion correspondiente al arguinen- 
to lograran por si solos un singular 
efecto de realismo. Que esta medida 
de excepcion did el resultado previs- 
to por Matte Io prueba el hecho de 
que la omisibn de la partitura habi
tual no es advertida por la gran ma- 
ycria de los espectadores.

El poder expresivo del acompaha- 
miento musical sufre, como cualquie- 
ra puede notar, constantes abuses. Co
mo en la fotografia y en los dialogos, 
tambien en la musica incurrese fre- 
cuentemente en lugares comunes e in- 
dicacior.es tan obvias que restan cali- 
dad al film. Tremolos y agudas no- 
tas ligadas de violines anuncian casi 
invariablemente las escenas de amor; 
en muchas de ellas, asimismo, un re- 
suelto crescendo adelanta al publico 
que algo va a suceder al personaje 
que se aproxima despreocupadamente 
hacia la entrada de su casa. Innume- 
ros son, en fin, los recursos trillados 
y convencionales que saturan las par- 
tituras cinematograficas de las cintas 
mediocres.

Pero, a Dios gracias, no 
todos los cases. Y cuando 
compositor trabaja junto a 
tor enemigo de la vulgaridad, 
tiene la perfecta musica de cine, siem
pre en funcion adjetiva, de comple- 
mento, plena de tenues sugerencias, 
y nunca innecesariamente descriptiva 
ni obvia en su tonalidad emocional. 
Ciertamente hay bastantes ejemplos de 
acompahamientos musicales acertados, 
en los que se revela el verdadero sen
tido de la partitura cinematografica. 
He aqui algunos de ellos, a 
ilustracion:

La protagonista (Bette Davis), 
solitarii y triste, se da cuenta de 
ha envejecido y observa sus facciones 
en los varies espejos de la sala. La 
camara la enfoca preferentemente a

Inocencia que nada ha de valer, y pese a la 
cual sera juzgado y sufrira la muerte 
clelito, tan desconocido como el tribunaique 
lo sentencia. Sobre una base estrecha va cons- 
truyendose amplia cima, y la novela accede pla- 
centera a estos impulses. jiHace el cuento lo 
mismo? Impresiona su practica al extreme de 
diferenciarlo contrariamente. Si la novela pre- 
senta un espiral en crecimiento, el cuento, uti- 
lizando ejemplo analogo, no es sino un espiral 
que decrece. Que iniciando el recorrido en la 
parte superior, disminuye el ambito primitive 
hasta centrar en un punto. Aparenta, el cono, 
invertido, y sigue la direccion de su vertice. es
ta vez para abajo. La base no es amplia, pues- 
to que no es caracterlstica del genero agotar 
las circunstancias, o utilizar extensos materia- 
les.

Hector Velarde, junto a cronicas y relates 
simples, ha dibujado cuentos de grato sabor 
cosmopolita. Su imaginacion es puerto donde 
tocan las banderas mas disfmiles, e ironica la 
expresion de sus paginas que, sin haberse pro- 
puesto jamas ese filosofismo que algunos le 
atribuyen, (y que los estudiantes de filosofla 
chazan), torna al cuento procurador de mora- 
leja y hondura reflexiva. Trabaja con cuales- 
quier argumentos y nunca nos dice la leccion. 
El lector debe aprehenderla en ese resaborear, 
infalible varadero al que nos llevan las obras 
de Velarde, y en la forzada detencion ante a- 
quella ironia suya, algo a lo Huxley del Con- 
trapunto, que va asimilandose como impresion 
fugaz de lo intangible por cierto. El autor de 
Kil^ij, del Circo de Pitdgoras, del Breviario de 
Arquitectura, o del tratado de Geometria des
criptiva, cuando hace cuentos siempre deja la

ficar el peso del climax y propiciar 
acciones dramaticas subsiguientes”.
(4) .

Concretando 
dria aseverarse 
cine actual es 
ble, antes que todo, 
sion cabal del tono afectivo del rela
te. En este sentido, como hace ver 
Eugene Vale, sirve tambien para "in- 
formar en una tercera dimension’
(5) , completando los datos sobre la 
narracion que el espectador obtiene 
principalmente de las imagenes visua- 
les, del dialog© y de los ruidos.

Quedo anotado antes que en la 
practica el publico no es consciente, 
por lo general, de esta labor trascen- 
dental de la musica, pero bien pode
mos imaginarnos cuan desfavorable- 
mente reaccionariamos todos en cier
tas escenas dramaticas ante la ausen
cia total de apropiados compases de 
acompahamiento. En los Estados Uni
dos, a proposito, la Academia de Ar- 
tes y Ciencias Cinematograficas rea
lize una vez el siguiente experimen- 
to: se exhibieron secuencias de diver- 
sas peliculas conocidas con su parti
tura de fondo, luego sin ella y en ter
cer termino se hizo oir la musica so- 
lamente. El resultado fue muy inte- 
resante: cuando se omitio el fondo 
musical varias secuencias perdieron 
gran parte de su significacion, belle- 
za o energia dramatica. Mientras 
que, al dejarse escuchar unicamente 
la musica, una considerable propor
cion del contenido emocional de las 
escenas llego a los espectadores, aun- 
que no habian visto nada.

Sin embargo, la ausencia absolu- 
ta de musica de fondo, establecida de- 
liberadamente, constribuyd hace poco 
a la mejor creacion del ambiente pro
pio del film titulado "De mala en- 
traha” ("Union Station”-Paramount). 
El director Rudolph Matte —que ahos 
atras usara la musica maravillosamen- 
te en su memorable y aqui poco ex- 
hibida obra "Una voz en la tormen- 
ta” (co-dirigida por Arthur Ripley), 
— elimino esta vez radicalmente la 
partitura de rigor, permitiendo solo 
unos acordes de introduccion con los

dicacior.es
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rjnOMAREMOS como material fundamen- 
I tai para los fines que perseguimos la 

obra autobiografica La Vida Secreta de 
Salvador Dali (8). Considerada justamente por 
su propio autor como «un simple documento 
psicopatologicos. La lectura de esta obra impre- 
siona por la notable excentricidad del autor, do- 
tado sin embargo, de una notable agudeza pa
ra el analisis psiqplogico. Ei asco y sentimien- 
tos afines afloran desde las primeras paginas.

Objetos diversos del asco jisico son descritos, 
en forma cabal, multiples veces. Los diversos 
aspectos del asco moral tambien se hacen osten- 
sibles, pero no nos ocuparemos de ellos. Uni- 
camentc mencionaremos, entre los primeros, los 
siguientes:

«Entonces vi lo que era: el ojo del gato es- 
taba complet’amente atravesado por un gran 
anzuelo, cuya punta salia por un lado de su 
dilatada y sanguinolenta pupila. Era horrible 
verlo y especialmente imaginar la imposibilidad 
de extract ese anzuelo sin vaciar el ojo».

Siguiendo con los elementos viscoses descri
be el moco (p. 500).

timiento de asco en
1, p. 13) como con

en auge, la corrupcion de

:uentos son eso: 
spendida por la 
causa de que lo 
dear la nota que 
novela y en el

RID: Cine de hoy 
enos Aires.
Harrison, co-autor 
Companion,

ceso
vital en auge, la corrupcion de un 
viente es un motive que S. D. exhibe 
riadas realizaciones. Veamos:

tecnica mi nuciosa vuelta _______  _ ___
especie de fenome rologia aparentemente impasible pero agitada 

-------- . Su busqueda atormentada refleja 
vida que se aprehenden de inmediato en

analizamos el sentimiento de asco en

fusion, entre los 
raficos limenos, 

que Orson We- 
la pantalla. Con 
)mo dirigidas por 
]ue su interven- 

naturaleza. Los 
ir conceptos tie- 
verdaderos: <lEl 
Welles fue pro- 
-autor del cine- 
>tagonista); "So- 
director); "Jor- 

•oductor e inter- 
scundario; el di
Foster); "Alma 

sta; el director 
y los libretistas 
Houseman y el 

El extrano” (di- 
); "La Dama de 

■, director y pro- 
” (productor, di- 
); "La Rosa Ne- 
un papel impor- 
e Henry Hatha- 
jmbre” (intepre- 
rtante; el direc-

a) Lo viscoso. Cree S. D. que lo viscoso 
es una cualidad que suscita el asco con parti
cular eficacia y asigna a este sentimiento el va
lor de «mecanismo» de limitacion y de distan- 
cia, que lo guia especialmente en la eleccion de 
su alimento:

En el primer film superrealista realizado por 
S. Dali y Bunuel («Le chien andalous), una 
escena destacada en aquella en que aparece 
tmos asnos pudriendose sobre un piano:

«E1 rodado de la escena de los asnos podri- 
dos y los pianos fue una hermosa vista hay 
que decirlo. Yo «arregle» la putrefaccion de los 
asnos con grandes tarros de pegojosa cola que 
les eche encima. Asi mismo vaci'e sus orbitas 
y las ensanche a cortes de tijera. Del mismo 
modo abri furiosamente sus bocas ... anadi 
varias mandibulas a cada boca. de modo que 
pareciera que a pesar de estarse pudriendo los
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examen de las manifestaciones artisticas de r.uestro tiempo descubre frecuentemente en ellas 
una exaltacidn de las potencias de la vida, un emerger de instintos oscuros, poderosos, y de 
sentimientos proscritos y relegados. Este fendmeno merece un ampiio analisis, pues, en nuestro 

concepto, esta irrupcion de elementos dionisiacos en el arte es motivo y manifestacion del sentimien
to de absurdidad y desamparo en que ahora vive el hombre.

No obstante que el horror, la angustia y el asco son sentimientos que impregnan 
sistente y caracteristica las creaciones del arte nuevo, en este trabajo nos ocuparemos unicamente 
la fenomenologia del sentimiento de asco en algunas producciones representativas.

En la primera parte del presente trabajo (ver Letras Peruanas, N9 1, p. 11) deciamos que el 
asco es un estado afectivo vital, es decir, predominantemente de Origen somatico, no localizado, difu- 
so, intimamente ligado a la condicion del organismo, acompahado de escasas representaciones y dificil 
de dominar por la voluntad. Este sentimiento se encuentra intimamente relacionado con las tendencies 
instintivas relativas a la nutricion (hambre y apetito) e instinto sexual. El asco pertenece a las Ha
madas "reaccicnes de defensa”, a los "sentimientos de "repulsa”, como el displacer, el odio, el disgus- 
to, el horror, etc. Aurel Kolnai establece una clara delimitation entre ellas. Caracteriza el 
las siguientes notas: 1) relacion fundamental con lo orgdnico; 2) primordialidad, es . 
dad para que se presente de conocerse las circunstancias inductoras; 3) corporeidad, < 
racter de un estado afectivo vital y presagio de una reaccion corporal vivaz (vomito) 
ta adecuada; y 4) independencia, es decir oposicion o resistencia a ' 
fensa” mas amplias.

El nucleo del sentimiento de asco essa couadruido por ia percepcion y vivencia de la manera 
de ser del objeto (asqueroso), es decir, por un sentirse atraido a pesar de todo por el objeto. En la 
angustia la inrencidn se refiere primordial y preponderantemente a una existencia, la del sujeto que 
la tiene como cxperiencia vivida, mientras que en el asco se refiere fundamentalmente a una manera 
de ser del objeto, aunque no es menos importante la referenda intencional a la existencia y solo por 
ella tiene lugar el asco. Los conductos principals de la sensation de asco son el olfato, el tacto y la 
vista. El objeto principal del asco es el circulo de los fenomenos comprendidos bajo el nombre de pu
trefaction. Ademas, se sehalan como tipos principales del asco fisico: los excrementos, las secreciones 
corporales, la porqueria, la mugre, ciertos animales (la rata, insectos, etc.). Se describen tambien,

b) Los fenomenos de la putrefaccion. EI pro- 
cle disolucion substancial, manifestacion 

cuerpo vi- 
en va-

varias clases de fenomenos espiritualmente asquerosos (objetos del asco moral) tales como la mentira, la 
infidelidad, la traicion, la blandura moral, etc.

Despues de este somero analisis del sentimiento de asco entramos de Ueno a nuestro asunto. 
Entre las innumerables manifestaciones del arte hemos de considerar en que forma se manifiesta el sen- 

las obras de Sartre, Dali, Lawrence, Huxley y Joyce, ya hemos visto (L. P., N9 
Jean Paul Sartre el asco se presenta como el sentimiento que revela perpetua- 

mente el cuerpo (y el existir de las cosas) a nuestra conciencia. El analisis del asco asi considerado 
constituye el motivo dominante de la novela La Nausea. Ademas enumera multitud de "nauseas” con- 
cretas y empiricas. En diversas partes de la novela aludida encontramos varias indicaciones directas so
bre objetos del asco (la putrefaccion, animales, la sangre, el cuerpo humane como "cosa”, etc. El 
asco empirico y concrete se despierta en el protago nista al tocar y ver las cosas. Lo pegajoso, semi- 
fluido, lo que se adhiere molestamente es asqueroso. Sartre considera en especial lo viscoso como una 
sustancia que da mas asco que otras. Simbolo del"ser para si” dominado por la facticidad; un sim 
bolo de la derrota de la libertad. Sartre posee unaadmirable capacidad para las descripcion de los es 
tados de animo morbosos, domina una tecnica mi nuciosa vuelta a cosas insignificantes o feas o in 
cluso asquerosas. Despliega una especie de fenomenologia aparentemente impasible pero agitada por 
una complacencia demoniaca que asombra y desconcierta. Su busqueda atormentada refleja una apa- 
sionante y continua interaccion entre reflexion y vida que se aprehenden de inmediato en sus notas 
y ensayos.

En esta segunda parte de nuestro trabajo 
Dali, Kafka, Huxley, etc., para referirnos luego al sentido de su presencia.

en virtud del

«E1 erizo grande que no habia podido ha- 
llar desde hacia mas de una semana y que yo 
crefa haberse milagrosamente escapado, 
cio de pronto tras un monton de ladrillos 
ortigas; estaba muerto. Acerquei 

pulsion. La gruesa piel de su

cNaturalmente el sentimiento de la repugnan- 
cia esta siempre listo, alerta y Ueno de seve- 
ra solicitud, ceremoniosamente atento a la exi- 
gente seleccion de mi alimento» (p. 22),..

. . ,<me gusta comer solo cosas de forma de- 
finida» (p. 33).

«Una vez vencido el obstaculo 
cual todo manjar que se respeta conserva

forma, nada puede ser considerado demasiado 
mucoso, gelatinoso, tremulo, indeterminado o 
ignominioso para ser deseado, tratese de las su
blimes viscosidades de un ojo de pescado, el 
resbaladizo cerebelo de un pajaro, el esperma- 
tozoico tuetano de un hueso o las blandas y 
pantanosas opulencias de una ostra».

Si bien lo viscoso e informe es rechazado 
mo alimento, se encuentra de 
ristica como elemento en 
refiere a masas viscosas («los relojes blandos»), 
animales viscoses y pegajosos; sugiere ciertos 
humores viscoses (p. 350):

ta de piias se agitaba con el incesante ir y ve- 
nir de una frenetica masa de gusanos que se 
retorcian. Junto a la cabeza esta pululacion era 
tan intensa que se habria dicho que un verda- 
dero volcan interior de putrefaccion iba a es- 
tallar a traves de esta piel desgarrada... (Esta 
vision le provoca un gran horror y asco pero 
al mismo tiempo e involuntariamente se sien- 
te atraido, se acerca) .. . «Pero una rafaga he- 
dionda me hizo retroceder. Sall corriendo ... 
acercandome a los tilos floridos para purificar- 
me ... pero luego retrocedl sobre mis pasos pa
ra continuar la observacidn atenta de mi pu- 
trefacto erizo. .. (siente un anhelo cada vez 
mas fuerte de lanzarse sobre el y tocarlo) ... 
le tira con piedras («para observar los efectos 
mecanicos del impacto en la descompuesta blan
dura del nauseabundo cuerpo»), luego lo re- 
mueve con su muleta: «Agite ese monton eri- 
zado de pesadilla con tan aterradora intensi- 
dad y una voluptuosidad tan morbosa que por 
un momento crel que iba a desmayar. Espe
cialmente cuando, bajo el hurgar explorador 
de mi muleta impelida por mi curiosidad, el 
erizo fue finalmente puesto patas arriba. En
tre sus cuatro rigidas patas, vi una masa de 
agitados gusanos, gruesos como mi puno, que 
rezumbaban de modo abominable tras haber ro- 
to la finlsima membrana ventral, de color vio- 
leta que hasta ahora las mantuviera en una 
n-^zcla compacta, devoradcra e impaciente. Hui 
abandonando all! mi muleta. Esta vez aque- 
llo era superior a mis fuerzas ... (p. 138—140).

En el libro hay muchos otras referencias a 
diversos animales en descomposicion. Es pa- 
tente el deseo de emplear lo putrefacto, el as- 
pecto cadaverico como tema. Su cuadro «E1 es- 
pectro del sex appeal» (1934) puede descri- 
birse como sigue: Una mujer gigante arrodi- 
llada teniendo en el fondo monies policromos 
y el mar. El tronco y los senos estan consti- 
tuldos por masas verdosas ligadas por una ro- 
ja tela. El brazo derecho descarnado y viola- 
ceo esta sostenido por una muleta (al igual que 
e! tronco que se inclina hacia atras). La pier- 
na derecha esta mutilada, el condilo del femur 
asoma bajo la piel' desprendida, que ofrece 
manchag de aspecto cadaverico; las livideces 
se extienden a la ofra pierna y a las nalgas, 
alargadas, deformes, repelentes. En el pliegue 
inguinal asoma el hueso a traves de una ulce- 

(ra humeda. Tanto el antebrazo como la pier
na derecha tiene el aspecto de un munon qui- 
rurgico. La cabeza no se distingue, una emi- 
nencia pequena y verrucosa la reemplaza. Es
te conjunto monstruoso objeto de la conte.mpla- 
cion de un niho vestido de marinero y con un 
aro en la mano, que parece interesado tn su 
aspecto. 1
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Un tema caracteristico, diriase un 
agudo zig-zag musical que se repite 
angustiosamente, constituye el fondo 
musical de este film dirigido por Billy 
Wilder ("El Ocaso de una Vida”). 
Y la persistencia de dicho leit-motif 
concuerda precisamente con el reitera- 
do de toda la pelicula: la dipsoma
nia. Cuando la necesidad de bebcr 
sc acentua en el protagonista, ciertas 
vibraciones etereas, enervantes, ultra- 
terrenas, llevan la musica (obra de 
Miklos Rozsa) a un climax idoneo al 
dramatismo que entonces cobra la pro- 
pia narracion cinematografica.

distancia para lograr, ademas, la sen- 
sacion de la soledad de la mujer, que 
ambuia pesarosa por la amplia y quie- 
ta habitacion. La secuencia es muda. 
Pero la musica de Waxman traduce 
en realidad todas las emociones que 
se agolpan en el animo de la prota
gonista en este pasaje, concebido acer- 
tadanrente por el director Vincent 
Sherman.

te la naturaleza de la funcion que la 
musica cumple como element© inte- 
grante del espectaculo cinematografi- 
co y la amplia gama de posibilidades 
que brinda a los realizadores de pe- 
liculas. Solo restaria indicar que quie- 
nes rnejor aplican la musica al cine 
son tambien los que conocen la opor- 
tunidad y el inmenso valor del silen- 
cio. Porque en el desarrollo del film 
las pausas son tan efectivas y necesa- 
rias como dentro de la misma tecnica 
musical.

Parece existir confusion, entre los 
cronistas cinematograficos limehos, 
respecto a la labores que Orson We
lles ha ejercido para la pantalla. Con 
frecuencia se citan como dirigidas por 
el peliculas en las que su interven- 
cion ha sido de otra naturaleza. Los 
interesados en aclarar conceptos tie- 
nen aqui los dates verdaderos: "El 
Ciudadano” (Orson Welles fue pro
ductor, director, co-autor del cine- 
drama original y protagonista); "So
berbia” (productor y director); "Jor
nada del terror” (productor e inter
pret© de un papel secundario; el di
rector fue Norman Foster); "Alma 
Rebelde” (protagonista; el director 
fue Robert Stevenson y los libretistas 
Aldous Huxley, John Houseman y el 
propio Stevenson); "El extrano” (di
rector y protagonista); "La Dama de 
Shanghai” (productor, director y pro
tagonista); "Macbeth” (productor, di
rector y protagonista); "La Rosa Ne- 
gra” (interpret© de un papel impor
tant©; el director fue Henry Hatha
way); "El tercer hombre” (intepre- 
te de un papel important©; el direc
tor fue Carol Reed).

La protagonista (Bette Davis), 
solitary y triste, se da cuenta de 
ha envejecido y observa sus facciones 
en los varies espejos de la sala. La 
camara la enfoca preferentemente a

tituios iniciales y otros al final de la 
obra. La idea fue permitir que las 
sor.oridades propias de la gran esta- 
cion de ferrocarril mas los ruidos de 
la accion correspondiente al argumen- 
to lograran por si solos un singular 
cfecto de realismo. Que esta medida 
de excepcion did el resultado previs- 
to por Matte lo prueba el hecho de 
que la omision de la partitura habi
tual no es advertida por la gran ma- 
jeria de los espectadores.

El poder expresivo del acompana- 
miento musical sufre, como cualquie- 
ra puede notar, constantes abuses. Co
mo en la fotografia y en los dialogos, 
tambien en la musica incurrese fre- 
cuentemente en lugares comunes e in- 
dicaciones tan obvias que restan cali- 
dad al film. Tremolos y agudas no- 
tas ligadas de violines anuncian casi 
invariablemente las escenas de amor; 
en muchas de ellas, asimismo, un re- 
suelto crescendo adelanta al publico 
que algo va a suceder al personaje 
que se aproxima despreocupadamente 
hacia la entrada de su casa. Innume- 
ros son, en fin, los recursos trillados 
y convencionales que saturan las par- 
tituras cinematograficas de las cintas 
mediocres.

Pero, a Dios gracias, no 
todos los cases. Y cuando 
compositor trabaja junto a

Inocencia que nada ha de valer, y pese a la 
cual sera juzgado y sufrira la muerte pojz*"'1 
delito, tan desconocido como el tribunal 
lo sentencia. Sobre una base estrecha va cons- 
truyendose amplia cima, y la novela accede pla- 
centera a estos impulses. (jHace el cuento lo 
mismo? Impresiona su practica al extremo de 
diferenciarlo contrariamente. Si la novela pre- 
senta un espiral en crecimiento, el cuento, uti- 
lizando ejemplo analogo, no es sino un espiral 
que decrece. Que iniciando el recorrido en la 
parte superior, disminuye el ambito primitive 
hasta centrar en un punto. Aparenta, el cono, 
invertido, y sigue la direccion de su vertice, es
ta vez para abajo. La base no es amplia, pues- 
to que no es caracteristica del genero agotar 
las circunstancias, o utilizar extensos materia- 
les.

Hector Velarde, junto a cronicas y relatos 
simples, ha dibujado cuentos de grato sabor 
cosmopolita. Su imaginacion es puerto donde 
tocan las banderas mas disimiles, e ironica la 
expresion de sus paginas que, sin haberse pre- 
puesto jamas ese filosofismo que algunos le 
atribuyen, (y que los estudiantes de filosofia 
chazan), torna al cuento procurador de mora- 
leja y hondura reflexiva. Trabaja con cuales- 
quier argumentos y nunca nos dice la leccion. 
El lector debe aprehenderla en ese resaborear, 
infalible varadero al que nos llevan las obras 
de Velarde, y en la forzada detencion ante a- 
quella ironia suya, algo a lo Huxley del Con- 
trapunto, que va asimilandose como impresion 
fugaz de lo intangible por cierto. El autor de 
Kifyf, del Circo de Pitdgoras, del Breviario de 
Arquitectura, o del tratado de Geometria des- 
criptiva, cuando hace cuentos siempre deja la

(1) — FRANCISCO MADRID: Cine de hoy
y de manana, Buenos Aires.

(2) —Citado por Julius Harrison, cc
de The Musical Companion, 
dres, 1934.

(3) —Footnotes to Film, volumen de ensa-
yos editado por Charles Davy, Lon- 
dres, 1937.

(4) —KURT LONDON: Film Music, Lon-
dres, 1936.

impresion de sonreir. Y sus cuentos son eso: 
evasion de una continuidad suspendida por la 
risa. Esta particular manera es causa de que lo 
hayamos escogido para ejemplificar la nota que 
trata de la expansion en la novela y en el 
cuento.

Entre las narraciones del constructor que 
levanto La Cortina de Lata bastante conocida 
y antigua es In Corium. Aquella sociedad de 
filosofos que buscaban la verdad y, que en 
trance, precisaban desnudarse hasta quedar «en 
cueros», que era la voz y la actitud de orden 
y de sinceridad. Reunion a la que por satis- 
facer un gesto curioso llego el personaje, y en 
la que, pese al asombro propio y de alguno 
de los extrofios filosofos, tuvo que permane- 
cer accediendo a la gentil solicitud de Pepeles, 
teosofo, maestro, y director de debates. Asi, en 
forma paulatina, mientras va adentrandose por 
las intenciones y opinion de sus invitantes, el 
personaje despojase de la indumentaria y ape- 
nas si discurre ante la nutrida argumentacion 
de Pepeles. Pero, los peros de siempre, cuando 
topa al convencimiento, siente frio y empieza a 
preocuparse. Nuestro actor da tres estornudos 
y se despierta ctotalmente destapado sobre la 
cama».

La intencion, el sentido de ruptura, el re- 
traerse hasta un punto, la modalidad en si, 
aparecen claros. Al concluir el sueno, lo ima- 
gjnado se escapa por el embudo de la fanta
sia. La novela derrama; el cuento absorbe, 
concentra, se vale de la fuerza centripeta. No 
pueden llevar la misma direccion. Quien sa- 

algun lugar se crucen. Quien sabe si 
a fuerza de hallarse tantas veces, deci- 

dan iniciar comun y sorprendente travesia.

propcrciones que imaginariamente crean los au- 
tores. Empero, tambien abunda el tipo de 
lato sin satisfacer las clausulas minimas que 
todo cuento debe llenar, no por ausencia de 
condiciones en el escritor, que seria arbitrario 
decir esto de Abraham Valdelomar, (quien 
ademas tiene magnificos cuentos); o de Lo
pez Albiijar, juez y maestro por esencia, que 
en sus Cuentos Andinos y en sus Nuevos Cuen
tas Andinos satisface una disimulada voca- 
cion por el ensayo o por la biografia noveles- 
ca. Y como ellos, numerosos autores del Pe
ru y de America.

HACIA AFUERA O HACIA ADENTRO?
En la ultima nota de esta seccion senalare- 

mos las caracteristicas de cuento y novela, refe- 
ridas a la modalidad expansiva en funcion del 
argumento, de lo tramado, y de la forma co
mo se va modelando esa urdimbre. En este 
punto convergen todos los anteriores; se plas
ma una consecuencia facilmente razonable al 
analisis. El proceso que desarrolla una 
la vive sujeto a la fuerza centrifuga de t 
bordable impulse interior. Comienza en un 
supuesto determinado, y a la vez determinan- 
te, porque es el inicio de un espiral cuyo as- 
censo con circulos de amplitud mayor, se acre- 
cienta en forma paulatina. La potencia repri- 
mida rebasa los limites iniciales y, en suave 
crescendo, prolongase cual cono de luz que 
nace en el vertice, para ir difundiendo claridad 
sobre los objetos que restan entre los lados. En 
El Proceso de Kafka, por ejemplo, el desarro
llo se alcanza despues de una premisa consig- 
nada al empezar la obra. Jose K es inocente. 
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El argumento enmarcase dentro de 
la Alemania nazi que se derrumba. 
Un general prusiano es obligado a sui- 
cidarse en su departamento del hotel. 
Cuando se prepara para el sacrificio, 
la partitura de Erich von Konrngold 
deja escuchar una marcha militar ti- 
picamente germana. Mas adelante, el 
film nos muestra al esceptico admi- 
nistrador del hotel que, vistiendo con 
desgano el apretado uniforme de re- 
cluta, sale penosamente a incrementar 
la ya escasa carne de canon; cuando 
lo vemos alejarse —resignado, triste 
y francamente ridicule en su nueva 
apariencia— oyese la misma marcha, 
pero notoriamente desfigurada, con 
deliberadas desafinaciones caricatures- 
cas, lograndose, mediante tan grotes- 
co ludibrio del personaje, un signifi
cative contraste respecto del orgullo- 
so general suicida.

Estos ejemplos expresan claramen-

es asi en 
un buen 

un direc
tor enemigo de la vulgaridad, se ob- 
tiene la perfecta musica de cine, siem
pre en funcion adjetiva, de comple- 
mento, plena de tenues sugerencias, 
y nunca innecesariamente descriptiva 
ni obvia en su tonalidad emocional. 
Ciertamente hay bastantes ejemplos de 
acompahamientos musicales acertados, 
en los que se revela el verdadero sen
tido de la partitura cinematografica. 
He aqui algunos de ellos, a 
ilustracidn:
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1, p. 13) cc 
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asco empiricc 
fluido, lo qu 
sustancia que 
bolo de la de 
tados de ani 
cluso asquerc 
una complace 
sionante y cc 
y ensayos.

En es 
Dali, Kafka,

ficar el peso del climax y propiciar 
acciones dramaticas subsiguientes”.
(4) .

Concretando conceptos quiza po- 
dria aseverarse que la musica en el 
cine actual es un factor indispensa
ble, antes que todo, para la expre
sion cabal del tono afectivo del reia-

En este sentido, como hace ver 
Eugene Vale, sirve tambien para "in- 
formar en una tercera dimension’
(5) , completando los dates sobre la 
narracion que el espectador obtiene 
principalmente de las imagenes visua- 
les, del dialogo y de los ruidos.

Quedd anotado antes que en la 
practica el publico no es consciente, 
por lo general, de esta labor trascen- 
dental de la musica, pero bien pode
mos imaginarnos cuan desfavorable- 
mente reaccionariamos todos en cier
tas escenas dramaticas ante la ausen
cia total de apropiados compases de 
acompahamiento. En los Estados Uni
dos, a proposito, la Academia de Ar- 
tes y Ciencias Cinematograficas rea
lize una vez el siguiente experimen- 
to: se exhibieron secuencias de diver- 
sas peliculas conocidas con su parti
tura de fondo. luego sin ella y en ter
cer termino se hizo oir la musica so- 
lamente. El resultado fue muy inte- 
resante: cuando se omitid el fondo 
musical varias secuencias perdieron 
gran parte de su significacidn, belle- 
za o energia dramatica. Mientras 
que, al dejarse escuchar unicamente 
la musica, una considerable propor- 
cidn del contenido emocional de las 
escenas llegd a los espectadores, aun- 
que no habian visto nada.

Sin embargo, la ausencia absolu- 
ta de musica de fondo, establecida de- 
liberadamente, constribuyd hace poco 
a la mejor creacidn del ambiente pro
pio del film titulado "De mala en- 
traha” ("Union Station”-Paramount). 
El director Rudolph Matte —que ahos 
atras usara la musica maravillosamen- 
te en su memorable y aqui poco ex- 
hibida obra "Una voz en la tormen- 
ta” (co-dirigida por Arthur Ripley), 
— elimind esta vez radicalmente la 
partitura de rigor, permitiendo solo 
unos acordes de introduccidn con los
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el universo de Kafka no seen

(pasa a la pag. 50).

1

ncia o
tai como se ofrece

ha- 
limites infinites las fronteras

asnos, estaban vomitando algo mas que su pro- 
pia muertes, (p. 297).

para usos 
o cuya

c) Los exciemcntos. Los elementos escato- 
logicos son muy numcrosos en la plastica dali- 
niana (pp. 23, 307, 311, 321, etc.).

daban al objeto de marfil
) de suciedad
1 el fondo de los cajones polvo».

3.-KAFKA, HUXLEY, LAWRENCE

medida y que nunca es posible fran- 
de una sola vez, los objetos retornan 

extrana primordialidad, a sus asperezas 
inquietantes.

La anomalia

especialmente los 
nos cuenta como los 

se cortan con navaja sus callosida-

Es posible ver el fendmeno a que hemos alu- 
dido (perdida de la independencia y asocia- 
cion de sentimientos) en ciertos cinventosv da- 
linianos (los objetos para dcspertar inquietu
des*, locos, superrealistas; completamente inu
tiles), creados con el fin de materializar de 
modo fetichista y con el maximo de realidad 
tangible, ideas y fantasias de caracter delirari- 
te. Siguen dos ejemplos:

«A1 despertar Gregorio Samsa una mana- 
na tras un sueno intraquilo, enccntrose en su

ccrtero proyectil (una
• su padre y que se 

herido es descrito

Este betel es 
agrada porque 
barge, la calle 
muy tarde, y 
pierta el canto 
bres que, corr 
Laurids Brigge 
cancion que pa 
gregoriano. Poc 
go mas hermos 
to para poder 
11 de la manat 

z\qui, a un 
de la Opera, ] 
za del Palais 
restaurante als; 
paseo por los 
pro libros, o 1 
brerias que est 
calle Beaujolai: 
y grato. Creo

Tengo una 
esquina y cue 
Por una de es 
tamente este c 
demasiado per 
una. Ademas, 
nes, una silla 
liario. Amo so 
les de seres de 
gastado, cdmoi 
do a las form;

de modo que lo cubrieran enteramente ochen- 
ta y dos vasitos de licor llenos hasta el borde 
de verde licor de menta, con una mosca muer- 
ta y una paja cada una. (2) Un mueble con 
numerosos cajoncitos... (y en algunos de 
ellos), algiin objeto tallado, preferentemente 
de mariil y siempre quebrado, con un poco 
de cola usada para componerlo, cubriendo el 
borde y rebasando el borde de la superficie 
mutilada, que estaba erizada de diminutos pe- 
los muy negros y brillantes, pegajosos todos 
que daban al objeto de marfil un horrible as- 
pecto de suciedad e irremediable repulsion ... 
y en

vio «Cerca de 
defecan en pu- 
sumamente lim- 

incrustaciones de algunos granos, no 
tan frescos como antes

La revolucion supeirealista trata de encon- 
trar, bajo la caparazon espesa de siglos de cul- 
tura, la vida en su pureza, cruda, desgarra- 
da. Desea tentar de nuevo la gran experien- 
cia de la vida. Pretende nada menos que 
cer retroceder a 
del hombre.

(iQue sentido tiene la marcada preferenci 
delectacion en lo asqueroso t... ------
en la obra daliniana?

---- 1 nosotros, abierto para nuestros enemigos.
En este ambient'e, en que el limite se refor

ma a medida v que nunca 
quear 
a su

cama convertido en un monstruoso insecto. Ha- 
llabase echado sobre el duro caparazon de su 
espalda, y al alzar un poco la cabeza, vio 
la figura convexa de su vientre oscuro, sur- 
cada por curvadas callosidades, cuya prominen- 
cia apenas si podia aguantar la colcha, que es
taba visiblemente a punto de escurrirse hasta 
el suelo. Innumerables patas, lamentablemen- 
te escualidas en comparacion con el grosor or- 
dinario de sus piernas, ofrecian a sus ojos el 
espectaculo de una agitacion sin consisten- 
cia» (p. 1).

Las que siguen
tas
cn 
un 
justeza

(i)« La chaqueta afrodisiaca*, consistente 
en un smoking negro que llevaba prendidos y
46

S. Dali sin ningun reparo o censura, influen- 
cia evidente del psicoanalisis, sigue la directi- 
va superrealista de mostrarnos la vida desnu- 
da, palpitant?, en todos sus aspectos; por eso 
se ocupa con sentimientos que son considerados 
per la sociedad como desagradables y 
ben soslayarse.

El horror y el asco son indiscutiblemente 
dos temas centrales en sus creaciones, el mis- 
mo lo indica: «lo pegajoso, lo biologico, lo pu- 
trefacto era daliniano* >(p. 430).

En sus pinturas y retratos nos ofrece las mas 
estupendas descripciones de los estados de as
co, por lo que no dudamos en considerarlo 
como un clasico en lo que respccta a este sen- 
timiento.

Las prolongaciones sanguinolentas y viscosas 
de S. D. cvocan con mayor precision que las 
palabras los precitados sentimientos. Hacen 
surgir un universo sensible, desvelando un en- 
cadenamiento de afectos profundamente enl.i- 
zados a la naturaleza del hombre.

En resutnen, su arte establece una relacion 
de terror y asco entre el hombre y el mundo. 
lo conduce a un mas alia subconciente, angus- 
tioso y repugnante, y se vierte en formas in- 
comunicables, espectrales, putrefactas e indefi- 
nidas que florecen y se orienatn hacia la mucr- 
te.
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e) El cuerpo huwano y >us 
tas funciones a las que se 
idcter asqueroso son

Sus parientes y amigos lo contemplan por 
encima del hombro convulsivamente agitados 
por una mueca de asco en los labios. Nada 
mas espantoso y asqueante que la intromisidn 
del insecto en el ambito humano. Gregorio 
es un intruso que hay que alejar. pues re- 
presenta algo extrano que perturba la vida e 
imprime huellas reptilsivas en las paredes y 
puertas, «una gigantesca mancha oscura sobre 
el rameado papel de la pared*. Lo persiguen 
y acaban por destruirlo. Perece aplast'ado, re- 
ventado, por un ccrtero proyectil (una manza- 
na) arrojada por su padre y que se le aloja 
en el dorse; su cuerpo herido es descrito con 
minuciosidad:

«En una ocasion una prima mia aplasto 
adrede una gran langosta en mi cuello. Sent! 
la misma indecible viscosidad que habia nota- 
do en el pez; y antique destripada y muy pe- 
gajosa por asqueroso fluido se agitaba todavia^ 
medio muerta entre el cuello de mi camisa y 
mi carne y sus dentadas patas se asian a mi 
con tai fuerza que me parecia que se dejartan 
arrancar antes de aflojar en su agonia de muer- 
te. Estuve un rato medio desmayado, hasta que 
mis padres lograron desprender de mi aquella 
pcsadilla medio viva* (p. 184).

d) Gusanos, insectos-hormigas, pululantes en 
masas compacfas, representa un objeto del asco 
frccuente cn la obra que comentamos. En la 
p. 240, por ejemplo, nos ofrece una ccabeza 
hostigada por moscas*. En la 427, dice: «Cubri 
un Buda de bronce de pulgas y cconfituras* 
(heces) de caballo.

son el relato de las infini- 
meditaciones de Gregorio y las peripecias 
el seno de su familia. Todo transcurre en 
silencio Ueno de tristeza. Son descritas con 

sus andanzas dentro de los estrechos 
limites de su cuarto y las reacciones que 
cita a las personas que lo rodean.

Toda la obra de Franz Kafl^a es en el fon
do realizacion de si mismo, diario, autobio- 
grafia. En ella el autor crea un mundo uni- 
co de infinitas facetas y una at'mosfera de en- 
volvente pesadilla e insoluble espanto.

En su relato La Metanwrfosis (9) surge el 
tema del asco desde la primera pagina:

Como se ve son todos objetos dislocados, es 
decir, tuera de su esfera habitual, empleados 

distintos a los que estan destinados 
funcion es desconocida; imaginados con 

cl fin de provocar toda suert'e de sentimientos 
desagradables. Derivan del cmetodo-cntico- 
paranoide* de Salvador Dali, al que asigna 
la funcion de «sistematizar la confusion y con- 
tribuir al descredito total del mundo de la 
realidad*.

eGregorio sc deslizo lentamente con el si- 
llon hacia la puerta; al Hegar alii, abandono 
el asiento, arrojose contra esta y se sostuvo 
en pie, agarrado, pegado a ella por la visco
sidad de sus patas. Descanso asi un rato del 
esfuerzo realizado. Luego intento con la boca 
hacer girar la Have dentro de la cerradura. Por 
desgracia, no parecia tener lo que propiamente 
llamamos dientes. Con que iba a coger la Ha
ve? Pero, en cambio sus mandibulas eran muy 
fuertes, y, sirviendose de ellas. pudo poner la 
Have en movimiento, sin reparar en el daho 
que seguramente se hacia, pues un liquido os
curo le salia de la boca, resbalando por la Ha
ve y goteando. hasta el suelo*... (p. 30).

funciones. Cier- 
les adscribe un ca- 

el objeto de la morbosa 
curiosidad del pequefio S. D. (p. 26). En las 
pp. 220, 379, refiere como 
Malaga donde los Pescadores 
blico ... sus excrementos eran 
pios con 
digeridos de moscatel, 
de tragarlos*.

Considera sucio el cuerpo, 
pies. En la pagina 477, 
Pescadores 
des.

En laminas y descripciones figuran zonas vin- 
culadas de alguna manera con funciones re- 
pugnantes: senos cnormes, nalgas. axilas, etc. 
Hay diversas referencias a la lactancia c insis- 
ttntemente representa fetos en diversos esta- 
dios, manifestaciones indudables de una nostal
gia por la vida intrauterina y la ninez. La no- 
driza es un clemento que se reitera obsesionan 
temente en la tematica daliniana.

Los conductores principales de la sensacion 
de asco para S. D. son el tacto y la vista; pe
ro frecuentemente imageries mixtas optico- 
tactiles-oPativas son los elementos desencade- 
nantes de la sensacion a que nos referimos.

En la obra de S. D. el asco en ciertc modo 
pierde su independencia —entendida como opo- 
sicion o resistencia a fundarse en otros senti
mientos mas am plios— y se combi na con otros 
estados afectivos constituyendo vivencias com- 
plejas. Se funde o se asocia al terror. La re- 
accion asco-terror se asigna a la presencia de 
sangre, las heces o las langostas, casqueroso 
insecto-horror. pesadilla, verdugo y alucinan- 
te locura de S. D.»: capenas si se notaba ya la manzana podrida 

que tenia en la espalda, y la inflamacion reves- 
tida de bianco por el polvo* (p. 84).

La asistenta barre el cadaver de Gregorio y 
la vida continua su curso.

Unicamente la madre y la hermana habian 
podido sostener un vinculo amoroso con el, 
superando el asco y el terror, pero una vez 
muerto sonrien melancolicamente, lo miran y 
lo olvidan.

Jean Strarobinski en un hermoso articulo 
(io), ha estudiado los interiores de Franz 
Kaffy. Sostiene que Kafka ante todo trata de 
representar tanto un mundo del que no se pue- 
de salir, como un mundo al que no se puede 
entrar. El espacio esta siempre cerrado y al 
mismo tiempo neligrosamente abierto. Cerrado 
para
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cScnor, los jacintos romanos

El sol de invierno se arrastra

Se ha afirmado la estacion obstinada.

Mi vida

el reverse de mi niano.

concedenos tu paz...>de Kafka no se-

1

mas, chapurrea el ingles pero
hija, guapa y casada, de 30 anos y

Esperan al viento que sopla helado hacia la 
[rierra muerta.

florecen en los 
[cuencos y
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de Gregorio y
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total e 
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ha terminado.
en el bar- 

un antidoto

El polvo en

Como una pluma en

la luz solar y el recuerdo en los 
[rincones

-'ontemplan por 
mente agitados 
>s labios. Nada 

la intromision 
nano. Gregorio 
ilejar, pues re- 
.urba la vida e 

las paredes y 
la oscura sobre 
. Lo persignen 
e aplastado, re- 
:il (una manza- 
que se le aloja 
es descrito con

humane. Puedo leer durante horas sentado en 
este silldn sin tener que moverme, como si es- 
tuviera sentado en el espacio, en el aire que 
desplaza mi cuerpo. En una esquina, un biom- 
bo de madera ligerisima oculta el lavabo. Grue- 
sas persianas de hierro cierran las ventanas de 
noche, aislandome definitivamente de ruidos y 
tentacioncs. Puede uno vivir mil anos en un 
cuarto ask

y la palabra es un elemento mas, pero 
imprescindible. Aun 

se conserva la poesia y 
esencial: el hombre renaciendo 
» »

E)e regreso a casa, en el Metro, trato de a- 
prender todos los rostros que me rodean. (Al- 
gun dia hablare de ellos). Camino por las es- 
taciones silenciosas y amo mis pasos que mar
chan, siempre, veinte metros delante de mi, cho- 
cando en las paredes, revolviendose a derecha 
o izquierda, para seguir por los corredores, 
arrastrandome por las escaleras hacia la calle y 
depositandome en la acera, a salvo de tanto her- 
moso milagro y de cara a uno nuevo e impre- 
visto: la calle desierta que se aleja entre las 
lamparas de gas hacia mi hotel.

Concjreso de Iilosofia
Conmemorando el IV Centenario de la funda- 

cion de la Universidad de San Marcos se reunio 
en Lima entre el 16 y el 2 6 de julio un Congreso 
Internacional de Filosofia, al que concurneron a- 
demas de los profesores de filosofia de la Univer
sidad de San Marcos, de la Universidad Catolica 
y de las Universidades del Cusco, Arequipa y Tru
jillo, y los miembros de la Sociedad Peruana de 
Filosofia, destacados pensadores de Alemania, Ar
gentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Espafia, Esta- 
dos Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Mexico y 
Venezuela. Entre ellos cabe anotar los nombres de 
Gabriel Marcel, Gaston Berger, Alfred Ayer, Juan 
David Garcia Bacca, Julian Marias, Henry Mar- 
genau y Ernesto Grassi. El tema central de la a- 
samblea, que presidieron los doctores Honorio Del
gado y Mariano Iberico, fue el de "La idea del 
hombre en la filosofia actual”, que la Comision 
Organizadora eligio, considerando su importancia 
dentro de la tematica filosofica contemporanea y 
la resonancia inmediata que su planteamiento tie- 
ne en el circulo de cuestiones que constituyen la 
crisis del mundo de nuestros dias. Este tema fue 
acogido con entusiasmo por los fildsofos asistentes, 
quienes lo estudiaron en sendas ponencias y lo dis- 
cutieron en ocho sesiones plenarias realizadas, pro- 
moviendo sugestivos debates en que por sobre las 
discrepancias de las posiciones personales o de gru- 
po privd un sincero espiritu de colaboracion y 
de respeto por la libre expresion de las ideas.

Paralelamente a las sesiones plenarias, funcio- 
naron comisiones especializadas de Teoria del Co- 
nocimiento, Metafisica y Ontologia, Historia de la 
Filosofia, Axiologia, Estetica, Psicologia y Filoso
fia del Derecho. En ellas se estudiaron y discu- 
tieron las ponencias tocantes a problemas particu- 
lares de la filosofia que presentaron los miembros 
del congreso.

es ligera, aguarda al viento de la 
[muerte

Lo importante es que Chamlort no consue- 
la en estas tardes de sol, vulgares, y ni el pro
pio Palmurus alcanza a darnos una receta me- 
jcr. Por ello se concreta con citar. Y de nue
vo Chamfort: «La pensee console de tout*. 
Lo que cs verdad. Y Palintirus en Paris (que 
es todo su mal): «Paris afternoons; the quiet 
of hotel bedroom and of empty lounge; the bed 
covered with clothes and magazines, the Chica
go Tribune, the Semdine a Paris', programmes 
of the Pagoda Cinema, The Ursulines, Studio 
Vingt-huit; faraway cries of «voici ITntran* 
andwered by the honking of horns...» Paris 
1927 igual Paris 1949. Menos super realismo y 
mas abstraccion, pero igual. Amenaza de gue- 
rra: Palinurus redivivo en 1962 escribiendo un 
libro igual al de ahora. Todo se repite.

«La vie contemplative est sou vent miserable. 
Il faut agir davantage, penser moins, et ne 
pas se regarder vivre».

A veces ceno en un restaurante pequenisi- 
mo y caro, situado en la Rue St. Anne, muy 
cerca de St. Agustin. Como ostras, y bebo un 
vino bianco muy delgado. Absurdo, pero cier- 
to. Es una forma de comer como cualquiera 
otra. En otras ocasiones, la mayoria induda- 
blemente, camino sin rumbo, atravieso Paris 
tn una u otra direccion. Y ceno donde pue
do o donde recuerdo que he de comer.

Descubrimiento de Palinurus. Sabia que 
existia, tenia que existir, pero no lo presentia ni 
tan'J?.-ca ni tan veraz. Lo he leido hoy con la 
fruicion del que devora up. alimento funda
mental. Creo en la verdad de su actit'ud, y hay 
una fascinacion perenne en su viaje, en ese iti- 
nerario lucido que no alcanza a deslumbrarlo.

>so insecto. Ha- 
parazon de su 
la cabeza, vio 
re oscuro, sur- 
:uya prominen- 
colcha, que es- 
;scurrirse hasta 
lamentablemen- 
n el grosor or- 

1 a sus ojos el 
sin consisten-

■termana habian 
moroso con el, 

pero una vez 
ate, lo miran y

Pero Palinurus es eso y mas que eso. Vea- 
mos: «Si todo cl mundo amara el placer como 
Palinurus no habrian guerras®. Y antes del pla
cer el hastio: «I,’ennui de la campagne; 1’an- 
goise des villes. Chaque fois que je rentre a 
Londres, j’assiste a un crime®. Y en su idio- 
ma: «I am now forced to admit that anxiety is 
my true condition, occasionally intruded on by 
work, pleasure, melancholy or despair®.

Reconozco que nunca he estado mas cerca 
de la carne misma de la realidad que con Pa
linurus. Mis recuerdos de Paris solo son som- 
bras al lado de esto: «Evening in June: walking 
down the Rue Vavin, past the shop with ivory 
cants in the window, away from the polyglot 
bedlam of Montparnasse into the Luxembourg 
gardens where children are playing croquet 
under black-trunked chestnuts and woolgreen 
catalpas, then out at the corner where the Rue 
Servandoni’s leaning mansards join the som
bre Rue de Vaugirard ...»

> de las infini- 
■ las peripetias 
a transcurre en 
n descritas con 
e los estrechos 
ciones que sus- 
:an.

en los monies
[nevados;ermoso articulo 
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limite se refor

ms posible fran- 
vbjetos retornan 
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:nte con el si- 
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a por la visco- 
isi un rato del 
to con la boca 
cerradura. Por 
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a coger la 11a- 
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(P- 30).

Raul Deustua
«■

T LEGUE a Paris en otofio. Venia huyen- 
do del tumulto sudamericano. En Nue
va York trate de reconstruir algo de la 

vida pasada alii, pero los dias transcurridos de 
barco a barco fueron pocos y no me permitie- 
ron sino la contemplacidn fugaz de casas, se
res, puentes y atardeceres que banaban, como 
entonces, con luz transversal, tendida, horizon
tal casi, las avenidas y los prismas que recor- 
daba y reconstruia. Pero semi perdido el amor 
a esas cosas, lo vi luchando por reconstruirse, 
para caer desinflado y grotesco minutos des
pues. Me embarque asi, sin sentirlo, y el al- 
muerzo, el primero en el barco, me distrajo 
de todo. Cuando regrese a cubierta solo exis- 
tia el Atlintico.

Hoy estoy ya en Paris. Es curioso, pero to- 
das las sensaciones que me prometia han es
tado aletargadas. Y, sin embargo, este viaje ha 
side un verdadero desgarramiento. Solo recor- 
de en la Gate St. Lazare aquellos cuadros de 
Monet, a pesar de que todo esto debe ser dis- 
tinto ahora. No cabrian alegremente en sus 
cuadros estas locomotoras electricas, este movi- 
miento que ha sobrepasado en un mil por 
ciento la vivacidad del propio Monet.

Desde las primeras noches me aloje en un 
hotel de la Rue St. Anne. Me lo recomendo 
una senora canadiense en el barco. Ella habia 
vivido en Paris desde 1912 hasta 1923. Me ad- 
virtio que la duena del hotel —mujer de 35 
anos— era algo sorda y mucho mas francesa 
que lo soportable. Tenia razon, excepto que 
ahora Mme. Bruillon es una senora de 60 anos 
o mas, chapurrea el ingles pero no lo oye, tie- 
ne una hija, guapa y casada, de 30 anos y una 
nieta de cinco.

El circuito de Palinurus no 
Pero otra vez sera. Hoy pienso que 
co Palinurus sera un consuelo, 
contra el tropico. Y detras de esa muralla ver- 
de, Sud America. Releere a Palinurus entre el 
Atlantico y el Pacifico.

He leido a Eliot. He traducido un poema 
como un constante ejercicio. A song to Simeon 
tiene esa fluidez absoluta de la poesia de Eliot, 

es un elemento mas, pero no el 
en otro idioma per

su elemento 
en estos ritmos:

Este hctel es mi centre de operaciones. Me 
agrada porque esta cerca de todo y, sin em
bargo, la calle es tranquila. Puedo leer hasta 
muy tarde, y en la madrugada solo me des- 
pierta el canto de una vendedora de legum- 
bres que, como en los Cuadernos de Malte 
Laurids Brigge, anuncia sus coliflores con una 
cancion que parece un trozo increible de canto 
gregoriano. Pocas ^eces en mi vida he oido al
go mas hermoso. Casi diria que espero ese can
to para poder dormir profundamente hasta las 
ri de la manana.

zAqui, a un paso del hotel, esta la Avenida 
de la Opera, y por ella camino hasta la pla
za del Palais Royal, donde almuerzo en un 
restaurante alsaciano por 250 francos. Luego 
paseo por los jardines del Palais Royal. Com- 
pro libros, o simplemente los miro en las li- 
brerias que estan en las arcadas que dan a la 
calle Beaujolais. Y todo me resulta hermoso 
y grato. Creo que esto puede ser la felicidad.

Tengo una hermosa habitacion que hace 
esquina y cuenta con tres grandes ventanas. 
Por una de esas cosas increibles en Paris, jus- 
tamente este cuarto tiene dos camas. Pero soy 
demasiado perezoso para pedirles que retiren 
una. Ademas, hay espacio de sobra. Dos sillo- 
nes, una silla y una mesa completan el mobi- 
liario. Amo sobre todo uno de los sillones. Mi
les de seres deben haberse sentado en el. Esta 
gastado, edmodamente hundido. Se ha adapta- 
do a las formas humanas. Es en si casi un ser
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Espejos quemados por el Otono son sus ojos,
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ojos de girasol.
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co mo

EL CUERPO QUE TU ILUMINAS

A Teresa

BiaAlejandro R., Valle
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DIVH A C I A

la piedra, ■

Todo estd preparado para el sacrificio. 
La res muge en el templo de adobe. 
Ldgrima dura y roja, 
canchales de fuego, 
silencio y olor fuerte de girasol, 
de gallos coronados.

or-
historia

(

un girasol ciego.

jOh, Poesia incesante, mi buitre cotidiano, ■. 
me toco servirte en el reparto de sujrimientos: 
como tin nino exploraba las tierras pdlidas del sol.

Mi amor es i 
cuando suena la lluvia en i ' 
cuando el mar borra I os astros, 
cuando ella pasa y yo la sigo con

porque Sam Brown ya no se mueve, 
porque aqui yace Sam Brown

'Yo la rodeo siempre de mi espantosa ternura, 
mi potro sexual se enciende en un voile sin fin.

atroz cuando cierran las itdlidas cortinas del Otono.
el pec ho de I os pdjaros,

En esta costa soy el que despicrta 
Entre el follaje de alas pardas, 
El que ocupa esa rama 
El que no quiere

la costa escalo un negro poz 
Voy de la noche hacia la noche hon 
Voy hacia el viento que recorre ciego 
Pupilas luminosas y vacias. 
O habito el interior de un fruto 
Esa asfixiante seda, 
Poblado de agua y pdlidas corolas.

Y es

Aqui en

No hay centro, 
son flares terribles 
lodos estos rostros clavados en 
astros revueltos, sin voluntad. 
Ni una hora de pat
en este inmenso dla, 
la luz cruelisima decora su radon. 
El mar estd Ueno y solo, 
la tierra impura y vasta.

Y escatos de mi amor, mi amor es 
sinrazon de mi mar, hacia el naufrag 
amada que en amante es superadaljOh, Poesia, mi rayo divino y cruel, claua tu pico, 

decora el fuego que me abate, apaga esta zarza inmortal! 
He aqui mi cuerpo, roido por las estrellas, 
pdlido y silencioso como un dios que ha cesado 
y que Tu arrastras, borrdndolo, como el mar o la muerte.

mue
ese pesado espacii

Casi inclinada sobre el quieto cristal, 
sobre el quieto cristal del agua, cast 
doblada, como rendida rama o flor madura, 
contemplando largamente el fondo del agua, 
y en el fondo del agua contempldndose, 
cast vertida,dyndvil ante la corriente y mi deseo, 
ella vice afde mi como yo ante todo, 
como mi sombra tras de mi.

Ella es alta y generosa como una fuente, 
precipitada y dulce como un no.
Yo bebo su cuerpo y su corriente me arrastra 
en un remohno de contradicciones y desesperaciones, 
pero voy hacia ella, derribado por el Otono, 
arrastrado por su pdlido golpe mortal, 
como una hoja de tantas arrancadas de pronto a la vida, 
porque yo se donde reina y donde me espera 
como algunos animales sabcn donde can a morir.Til eres un puente de agonia, un mar animado, 

de agua viva y palpitante, Tu te alzas y brillas: 
yo giro alrededor de ti, alta y pura te miro 
como los perros a la luna, como un semdforo para morir.

Estd mi infancia en esta costa, 
bajo el cielc tan alto, 
cielo como ninguno, cielo, sombra vet 
nubes de espanto, oscuro torbellino de 
azules casas en el horizonte.
Junto a la gran morada sin ventanas, 
junto a las vacas degas, 
junto al turbio licor y al pdjaro car nit 
jOh, mar de todos los dias, 
mar montana, boca lluviosa de la cos 
Alli destruyo con brillantes piedras 
la casa de mis padres, 
alii destruyo la. jaula de las aces peqt 
destapo las botellas y un humo negro 
y tine tiernamentc. el aire y los jardi. 
Estdn mis horas junto al rio seco, 
entre el polvo y sus hojus palpitantes, 
en los ojos ardientes de esta tierra 
a donde lanza el mar su bianco dardt 
Una sola estacion, un mismo tiempo 
de chorreantes dedos y aliento de pes 
Toda una larga noche entre la arena. 
Amo la costa, ese espejo mu er to 
.en donde el aire gira como loco, 
tesa ola de fuego que arrasa nocturne 
,circulos de sombra y cristales perfecto

Yo te devuelvo, amor mio, como un espejo desierto 
en cuyas entranas estdn las cenizas de donde Tu renaces, 
yo te devuelvo, amor, mi vientre se renueva sin cesar.
Tu te ocultas y muerdes, entonces, como una ola gloriosa 
llena de dulzura y vigor.

Ni una hoja caerd, 
solo la especie cae, 
y el fruto cae envenenado por el aire.

fortuito tu nombre en armonic 
poemas y voces que enajenas, 

a prestado mirar, proas ajenas, 
y vana mano en piano a melodia. . .

vacla, 
ver la noche.

jOh, poderosa! Yo soy para ti uno de los miembros 
de esta numerosa familia sideral, 
compuesta de padres e hijos milenarios.
Yo soy para ti la noche: Tu me enciendes, 
ardo en el vientre universal, 
rabio con las olas y las nubes, 
escribo al girasol que me ama diariamente deslumbrado.

sus labios ardientes son senales de la zozobra 
Cuando cierra los ojos el universo gira ciego, 
sus labios abren un precipicio para el deseo.

Ella tiene la frente como un claro de bosque, 
y pasa como las olas, llendndolo todo de mtisica. 
Sus senos son los ojos del Amor, 
sus manos, las raices de una planta fatal.

Porque eres como el sol de los ciegos^Poesia, 
profunda y terrible luz que adoro diariamente. 
Mis ojos se queman como los ojos de las estatuas, 
mi corazon padece como un vaso de vino en un armario.

Como un nino inocente quego con sus cabellos delirantes 
y entre mis manos una hoguera invernal parece order. 
Inocente como el mar, cruel como el abismo, 
su cabellera es un bosque para perderse y enloquecer.

Aqui yace Sam Brown, aqui descansa su rueda pdlida, 
la que hacia girar senctllamente bajo sus pies como un pl'aneta, o una ola, 
lejos de su infancia silvestre, de la fiebre sexual, del tambor y la danza 

[ hirviente.
Lejos, dejo su infancia de leopardos y grullas y flares exdticas.
Aqui yace, mas frio que la luna, mas triste que el vino, 
aerramado y oscuro como un vaso de miel para todas las moscas de la 

[ destruction.
Una familia de arlequines le reza, los astros del circo Horan y se a pagan 
la muerte es una rueda muy traicionera, un jaguar silencioso 
que cae desde lo alto, desde cualquier hora.
como un fruto encendido cae desde cualquier estacion.
Aqui yace Sam Brown, mas pdlido que un espejo, bajo la hierba mortal. 
Su ultimo traje ya no se arruga, el traje de la funcion final.
en la cual tenia que caer junto con el telon de la vida y la rueda. 
Pidamos que la muerte no nos deje decir nada, 
pidamos que la muerte nos separe, nos desgaje suavemente, 
pidamos que nos haga desaparecer como un ilusionista, 
roguemos porque la muerte llegue como -el extrano que nos pregunta 

[la hora,

La noche termina en sus muslos extenuados 
y el dla es como un mho entre sus senos triunfales.

jY largo mi espolon a lo inhumano, 
mi' sir o sin decurso ni presdgio, 

pues mi sombra no encaja ya en tu pl

Lettas Peruanas inicia la publication de la Antologia de la poesia 
peruana ultima que viene preparando hace algun tiempo. En ella 
estaran incluidos los poetas nacidos desde 1926 en adelante. Las li- 
mitaciones del espacio nos obligan a presentaria fragmentariamente 
en sucesivos numeros, hasta que podamos reunirla en un volumen 
mas amplio, que ha de extenderse a toda la poesia peruana de este 
siglo, con notas biograficas, bibliograficas y criticas. A este proposi- 
to solicitamos la contribucion de los propios autores, de todo el am- 
bito del territorio, para que envien a nuestro archivo los datos per
sonales, indication completa de publicaciones, ejemplares impresos 
o copia mecanografica de ineditos, fotografias, etc. Letras Peruanas 
quiere cumplir asi con su proposito de contribuir al conocimiento 
ganico de nuestra expresion poetica y echar las bases de una 
de la poesia de nuestros dias.

Y mi grito en tu onda ya baldia, 
de eterna, porque tu eres, me catenas 
de inmortal que a poeta me encadenas, 
elemento de amor, tu amor vacia.

Aqui en la costa tengo raices,
Manos imperfectas,

<Un lecho ardientc en donde lloro a st
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Y es fortuito tu nombre
I,

d aire.

la piedra, .

ion.

Asteriscos sobre niieslros 
colaboradores

dos extenuados 
ire sus senos triunfales.

crificio. 
adobe.

Ven
suave

Cementerio del grilo ya gozado 
que despera entre letras afluentes; 
ninguna es por rigor de proptas fuente.s 
en virtud de ttn origen desandado.

claro de bosque, 
Jolo fodo de mtisicd. 
nor, 
planta fatal.

el de AZORIN no 
es un bello homenaje 

un

o cristal,
a, cast
o flor tr.adura, 
ondo del agua, 
mpldndose, 
orriente y mi deseo, 
te todo.

en curva que madruga 
mdrmol capaz, indiscernible 
o frase fue la arruga?

un fruto muerto, 
pesado espacio

Ven
Ven a

Blanca y bianco, la voz con el segundo 
en toda eternidad odio posible, 
a ser cosa, en responder, facundo.

en
la fiesta de 

donde el olvido
recorre a ego

una fuente, 
io.
•;nte me arrastra 
tones y desesperaciones, 
por el Otono, 
mortal, 

ncadas de pronto 
onde me espera 
donde van a morir.

.. . porque la eara de la muerte es verde ’■ 
y la mirada de la muerte es verde.

ESFINGE DE' EA VOZ,
Y EA PAIABRA

Si frente piensa 
£por que en 
si de lagrima

en petalo el barco ha naufragado,

En esta costa soy el que despierta 
Entre el follaje de alas pardas, 
El que ocupa esa rama vacia, 
El que no quiere ver la noche.

procura de la clara tierra. 
mi oscuro caso

a la distancia aferra.

a la vida,

o con sus cabellos delirantes 
era invernal parece arder. 
como el abismo, 
ra perderse y enloquecer.

jY largo mi espolon a lo inhumano; 
mi' sino sin decurso ni presagio, 

pues mi sombra no encaia. ya en tu planol

spantosa ternura, 
•n un voile sin fin. 
rran las Halidas cortinas del Otono.
pec ho de I os pdjaros,
s,
con

•i

Y escatos de mi amor, mi amor es nada: 
sinrazon de mi mar, hacia el naufragio, 
amada que en amante es superadal

a cubrir de soledad tu ausencia, 
unidad, partida por tu paso, 

para quedar la sola, la presencia. . .

Estd mi infancia en esta costa, 
bajo el cielo tan alto, 
cielo como mnguno, cielo, sombra veloz, 
ttubes de espanto, oscuro torbellino de alas, 
azules casas en el horizonte.
Junto a la gran morada sin ventanas, 
junto a las vacas degas, 
junto al turbio licor y al pdjaro carnivoro. 
jOh, mar de todos los dias, 
mar monlaha, boca lluviosa de la costa frial 
Alli destruyo con brillantes piedras 
la casa de mis padres, 
alii destruyo la. jaula de las aves pequehas, 
destapo las hotellas y un humo negro escapa 
y tine tiernamente. el aire y los jardines. 
Estdn mis horas junto al rio seco, 
entre el polvo y sus hojas palpitantes, 
en los ojos ardientes de esta tierra 
a donde lanza el mar su bianco dardo.
Una sola estacion, un mismo tiempo 
de chorreantes dedos y aliento de pescado. 
Toda una larga noche entre la arena.
Amo la costa, ese espejo muerto 
en donde el aire giro como loco, 
<esa ola de fuego que arrasa nocturnos corredores, 
•circulos de sombra y cristales perfectos.

Tiempo tranquilo, pecho del pasado 
detenido en palabra entre los dientes; 
en procura de nombres o de mentes, 
aprehendido en el sueiio realizado.

!

Y mi grito en tu onda ya baldia, 
de eterna, porque tu eres, me catenas; 
de inmortal que a poeta me encadenas, 
elemento de amor, tu amor vacia.

tio son sus ojos, 
^s de la zozobra 
verso gira ciego, 

para el deseo.

Porque 
al secarse la gota, que destila, 
el rocio, que en rosa se asir^ila 
prolonga el existir del esperado.

en armonia
at poemas y voces que enajenas, 
a prestado mirar, proas ajenas, 
y vana mano en piano a melodia. . .

Aqui en la costa escalo un negro pozo, 
Voy de la noche hacia la noche honda, 
Voy hacia el viento que 
Pupilas luminosas y vacias. 
O habito el interior de 
Esa asfixiante seda, ese 
Poblado de agua y pdlidas corolas.

ANDRE COYNE es autor de la tesis Cesar Vallejo et son oeuvre poetique 
presentada en la Universidad de Paris despues de casi dos anos de investiga- 
ciones en el Peru. Mito y Leyenda entre los Incas es un fragmento del dis- 
curso que, sobre la histori^en el Peru, pronunciara RAUL PORRAS BARRE- 
NECHEA en el curso de la semana jubilar de San Marcos. ** Un nombre 
tan ilustre como el de AZORIN no requiere presentacion. Su articulo Con ban
der a de Francia es un bello homenaje en el bimilenario de la Ciudad Luz. *“■ 
Capitulo inedito de un sugestivo libro de recuerdos y memorias que viene pre- 
parando JORGE BASADRE es el que publicamos aqui. En el nuestro historia- 
dor del periodo republican© evoca con vividos trazos su ingreso en la Univer
sidad y los principales episodios de la Reforma del 19. ALBERTO ES
COBAR, que se viene distinguiendo en el cultivo de la poesia y de la critica, 
nos ofrece un estudio acerca del cuento y la novela, tema acerca del cual tie- 
ne en preparacion un trabajo mas amplio. ** . RODOLFO LEDGARD, cono- 
cedor de las principales expresiones del arte de nuestros dias, aborda el anali- 
sis de la musica cinematografica, capitulo de un libro que prepara sobre es- 
tetica del cine. 5!’* En este numero aparece la segunda y ultima parte del 
trabajo del psiquiatra peruano EMILIO MAJLUF sobre el sentimiento de asco 
en el arte. ** RAUL DEUSTUA nos envxa desde Nueva York sus agiles 
Not as de viaje que recogen impresiones de su permanencia en los Estados. Uni
dos y en Francia. ** En la pagina de poesia iniciamos una antologia de la 
poesia peruana ultima que recoge composiciones de ALEJANDRO ROMUALDO 
VALLE Premio Nacional de Poesia en 1949, BLANCA VARELA y CARLOS 
ENRIQUE FERRE YROS. ** JAMES JOSEPH O’MAILI A, estudiante norte- 
americano de la Universidad Mayor de San Marcos es autor de una tesis so
bre la poesia de Whitman y Parra del Riego. ** Nuestra seccion ENTRE 
LIBROS, cuyo titulo es un homenaje al maestro Alfonso Reyes, trae recensiones 
y notas de C. E. ZAVALETA, ALBERTO ESCOBAR, JORGE TOVAR VELAR
DE, WASHINGTON DELGADO, LEOPOLDO CHIAPPO, CARLOS DANIEL 
VALCARCEL, ALEJANDRO HERNANDEZ R. -- MANUEL MORENO JI- 
MENO poeta y critico de arte nos ofrece una exacta vision del mundo pic- 
torico de K!ee. J ■

Aqui en la costa tengo raices,
Ma n os im perfectas, 

<Un lecho ardientc en donde lloro a solas.

un verde en cansancio aclimatado 
—eterno verde, en verde la pupila—; 
y un perfil de socorros que adormila 
la voz del creador abandonado.
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(viene de la pag. 46)

LA

SUS

f

8.

9.

D. SENTIDO DE SU PRESENCIA 10.

11.

12.

13. emplumada.

De la revision de algunos aspectos del arte 
contemporaneo, por fuerza incompletos, que- 
damos sorprendidos por dos hechos:

FRANZ 
Ed.

SALVADOR DALI.—La vida secrets de Salvador 
Dali. Edit. Poseidon. B. A. 1944.

JEAN STRAROBINSKI.—El saeno se Race arqui- 
tecto. (Los interiores de Franz Kafka Espacio. Np 
5, pag. 6—7.

al- 
su

incapaz de produ- 
o la menor musica 

reinos

FRANZ KAFKA.—La Metamorfosis. Tr. Castellana.
Edit. Losada. 1943.

go-
en-

c^'ato y 
El es

con ra- 
interior 

secre-

ca 
de un 
ambiente

FRANZ KAFKA.—America. Trad, castellana. Edit. 
Emece.

* Noticias adieionales ___ _ ___ v...
jo del autor «Fenomenologia y clinica del asco en la 
neurosis compulsiva»

2) Cumplimiento de los postulados realis- 
fas de nuestro tiempo (arte de la verdad com- 
pleta).

Juan Parra nacib 
1894 en Huancayo. S 
Don Domingo J. Pt 
nora Mercedes Rod: 
Riego. Era una fam 
manas y siete henna 
legio de la Independi 
el de Ciencias del Ct 
Carlos, ya fallecido, 
tor io, y otro Herman 
tcsis monogrdfica de. 
tro dones de poeta < 
tud. En noviembre c 
so en Barranco, con 
los titulado Canto a 
1915, el semanario d 
rios, did a la publir 
mas y prosas de Par 
articulo La Bohemic 
bre los poetas nuc 
Norte.

En 1914 estreno e 
La Verdad de la M 
nodo, trabajo sucesi 
de Beneficencia Publ= 
pania Saiincra y en 
Cuando tenia ;^>ena 
del Peru y muy pr 
trotamundos. Viajo 
ruguay, Brasil, y crt 
Holanda, Espana y 
gravementc. Regres 
habria de radicarse 
epoca afirmo: «Yo 
murgeriana. La c 
bella locura del sig= 
cronico, ilogico y 
ahora. La bohemia 
terior. Es la desori= 
actuales, que ven pc— 
mismo y de fe; y pc 
truccion de la guer 
versal, que se diria 
sonalidad Humana : 
el que ya nos parec 
y... nada; y en el c 
sos, amorfos, lleyad— 
puestas; pero en el— 
tacion tumultuosa c

Juan Parra del Rie 
meros poetas peruano 
te la posibilidad de 
presar conceptos fun 
moderna. Llevo a • 
fuerza y vitalidad, el 

t-1 color. La original- 
Su deseo de ser origi 
tradiciones formales, 
y procurar otros nue- 
motocicleta, etc., deb< 
velacion de su carac 
Judd D. Hubert, «Pa 
que encontrar todas 1; 
gracias a ellas, la ur- 
la claridad particulan 
do. Gracias al princi 
considerar el poema 
jetiva y trascendente 

mas o menos fiel 
un ser humano*.

congeneres aparecerian en
a
lames las siguientes:

«jAh! los hombres... todos tenian esa per
version de alma que les hace ver las cosas 
mas repulsivas y sordidas como formando par
te de «la vida». jLa vida! c:Que es la vida? Un 
gusano que se agita panza arriba pataleando. 
jPuaf!»

Considera que la vida desprovista de poe- 
sia y filosofia es asquerosa. La vida incom- 
pleta, automatica, inconsciente, es ciertamente 
repulsiva. Lo vital, profundo, telurico, ances
tral, oscuro, terrible, al unirse con su contra- 
rio, el espiritu, luminoso y etereo, anula la 
repulsa que provoca.

se podra encontrar en el traba-

Rev. de Neuropsiquiatrfa 10:.

«Quiza scan tenores, pensaba, viendo sus 
gruesos mentones dobles. La limpieza de sus 
rostros le disgustaba. Se vela la mano enjabo- 
nada que se habla paseado por las comisuras 
de sus parpados, que habla frotado sus labios 
superiores y la hendidura de sus mentoness ... 
(pp. 253-254).

1) la frecuencia con que se pintan objetos 
del asco flsico y personajes innobles.

2) las minuciosas descripciones de senti- 
miento de asco y afines.

(tQue sentido tiene esto?

D. H. Lawrence en La serpiente empluma- 
da (13) (p. 30), hace decir al protagonista des
pues de presenciar una corrida de toros:

arte que pretende expresar la 
nues- 

Un

KAFKA.—El 
Losada. 1939.

Proceso. Trad, castellana.

Crecmos que las obras de arte son en gran 
parte proycccion de estados de conciencia, de 
ui) Intimo problema filosofico y moral. El al
ma del hombre contemporaneo vive en forma 
tremenda la existencia; se siente angustiado 
ante su propia vida, la que amenazada a la 
continua, se ha hecho mas que nunca el cen
tre de la atencidn de todos. El ser se ha reve- 
lado como carga. La angustia es el Intimo es- 
tremecerse ante esta revelacidn. Los sentimien- 
tos se traspasan al piano metafisico. Y asi, en 
Sartre, la Nausea es el tipo de sentimiento que 
mas descubre la manera como somos o exis- 
timos para nosotros «De las mil maneras de 
sentir nuestro cuerpo, de vivir nuestra contin- 
gcncia, la fundamental es el asco, la Nauseas.

Por otro lado nuestro arte, fundamentalmen- 
tealista, es un 
verdad completa. Refiere muy de cerca 
tras experiencias efectivas o potenciales. 
arte asi, no podia descuidar las facetas mas 
torvas y angustiosas. No podia dejar de pin
tar los objetos y situaciones repugnantes. Lo 
obyecto, lo tremendo, lo asqueroso son asi es- 
tampados en forma particularmente impresio- 
nante.

Franz Alexander habla de enuestra era irra- 
cionals. Los rudos instintos y los mas oscuros

1 en la produccion ar- 
lo racional prevalente

D. H. LAWRENCE.— .La serpiente 
Trad, castellana. Ed. Losada 1947.

1) por ampliacion del sentido de los senti-- 
mientos, al sufrir una transposicion al piano 
metafisico.

Apenas se hallaban en las escaleras, los dos 
seiiores quisieron tomarle del brazo; pero el 
les dijo:

—En la calle, en la calle; no estoy enfermo.
Una vez franqueada la puerta, se colgaron 

de sus brazos de la manera mas extravagante: 
K. . . no se habia paseado nunca de aquel mo- 
do con nadie. Pegaban sus hombros por de
ltas contra los suyos y en vez de darle el 
brazo enlazaban los de K ... en toda su longi- 
tud, manteniendole las manos bajas, sujetan- 
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sentimientos se muestran 
tistica dando sombra a 1 
en otras epocas.

Se trata de crear un arte que aproveche el 
tesoro del sueno. Arte que procure conmover 
al hombre haciendolo vacilar, cuidando que 
florezca en su alma vivencias ineditas, que so- 
brepasen los linderos de la realidad habitual,, 
es decir, favoreciendo el pasaje al subconcien- 
te y la quiebra del mundo de los hechos y 
construcciones sabias. Con sus engendros, S. 
Dali, F. Kafka, etc., atestiguan que esta extra- 
na pretension es posible.

En definitiva, el sentimiento de asco y
el arte obedeciendo 

diversas circunstancias, entre las que sena-

Los enviados marchan sin hablar y con pa- 
sos sincronicos, lo conducen a una camera y lo 
desvisten. F. K. describe esto con su precision 
acostumbrada. Luego, con toda cortesia y frial- 
dad lo matan con un cuchillo largo y delgado 
de carnicero, sin que Jose K. oponga ninguna 
resistencia.

Es dificil encontrar un relate que sugiera 
mas lo siniestro. Aqui el asco esta vingulado 
al terror. Los emisarios despiertan una repul
sion marcada por su gordura y sus caras re- 
cien enjabonadas, dan la sensacion tremenda 
de viscosidad y el «escarbajeo» de fuerzas ani- 
males implacables.

En Aldous Huxley el asco se manifiesta co
mo un sentimiento vivido por los personajes 
frente a los objetos del asco; tambien, se des- 
taca como reaccion provocada en el lector por 
la descripcion de seres innobles. El asco en 
H. se vincula en general al tedio vital y a 
la desesperanza.

No podemos analizar aqui la obra gigantes- 
y compleja de joyce. Diremos unicamente 

modo general, que la vulgaridad jlel 
y el caracter muchas veces 

sordido de los personajes es repulsive, 
critor italiano Antonello Gerbi habla 
zon de la impresion de olor a ropa 
sucia, de fetidez, de transpiracion, de 
clones, que provoca su lectura.

«La antevispera del trigesimo primero ani- 
versario de su nacimiento —era hacia las nue- 
ve de la noche, bora de calma en las calles— 
se presentaron dos senores al domicilio de K... 
vestian de levita, palidos y gordos y con 
tas chisteras que parecian atornilladas a 
craneo (p. 253).

3) Prevalencia de un intento de evadir y 
ensanchar fronteras de la realidad; la amplia
cion del cimpo de los sentimientos por la e- 
mergencia de afectos vedados o extranos ex- 
tiende la experiencia del hombre hacia limi- 
tes no sospechados.

ria una anomalia de estructura, sino una ano- 
malia de situacion. La extraneza no esta en 
los objetos sino en la posicion de los perso
najes con relacion a estos objetos.

La incomodidad es una caracteristica perma- 
nente de los interiores de Kafka. Los objetos 
jamas son apropiados a los hombres. Hay una 
constante ruptura de relacion entre los objetos 
y los personajes.

En el universe kafkiano se hace evidente 
una imaginacidn que se veda de tocar las for
mas de la realidad comun, pero que sin em
bargo no libera las cosas de su peso natural. 
La imaginacidn del autor se encuentra 
bernada por la masividad de los objetos, 
cadenada al mundo real. «Se la diria (a la 
imaginacidn) epetrificadas 
cir la menor flor viviente 
liberadora. A otros, el sueno abre los reinos 
del aire o del oceano. Aqui el sueno se hace ar- 
quttecto-, parece conservar el espiritu helado... 
«Todo lo que toca se hace piedra».

En este mundo no se da la estimativa. Los 
objetos presentes en su exacta banalidad se dan 
con el maximo de relieve. Aparecen delante de 
nosotros precisos, mediocres, dentro de una luz 
neta. Los detalles aparecen con una precision 
despiadada. Ninguna cosa es enviada jamas a 
un segundo piano; y es que en toda la obra 
de Kafka no hay sino un solo y eterno primer 
piano.

En el mundo entorpecido de Kafka si bien 
los objetos se presenfan con un maximo re
lieve, el aire que los rodea es sucio. El desa- 
seo, la acumulacion es caracteristico de los in
teriores de K. Las escaleras, puertas, piezas, 
camas, etc., se presentan, por lo general, po- 
bres, llenas de polvo y suciedad. Un ejemplo 
estupendo lo tenemos en la descripcidn de la 
casa de Brunelda (ver America pp. 241-329), 
donde todo resulta «grasiento y repelente» (11).

En este ambiente banal, sucio, en esta at- 
mdsfera aterradora y asfixiante se mueven 
unos personajes especialisimos: habitualmente 
humillados y vencidos, y sin embargo, en mu- 
chos casos movidos por una secreta esperan- 
za. Al lado de estos seres sometidos a una in 
fluencia incognita, tenemos los agentes de lo 
dcsconocido, fuerza aterradora que nunca se 
tevela; que se presentan como entes de carac
ter rastrero, solapado y de «actividad» friax. 
El final de El Proceso (12) nos muestra un 
buen ejemplo (los dos enviados de la justi- 
cia):

doselas de una forma irresistible, que era fru- 
te de una larga practica. K. caminaba entre 
cllos muy tieso; los tres formaban una espe
cie de bloque, del que no se hubiera podido 
destruir a uno de ellos sin destruir a los otros. 
Realizan una cohesion que casi no se puede 
obtener en general sino con la materia muer- 
ta.

K... reflexiona mientras camina:
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(Canto al Carnavai)

-America. Trad, casteliana. Edit.

emplumada.

51

k

Parra nos ofrece, ademas, la exuberancia 
de adjetivos, y el uso de mctaforas que di-

ade-
con

-La Metamorfosis. Tr. Castellana.

c
f

ese antifaz fino 
hizo pal pitart.

NSKI.—El sneno se hace arqui- 
•es de Franz Kafka Espacio. N<?

I.—La vida secreta de Salvador 
on. B. A. 1944.

en- 
en el

E.— ,La serpiente 
]d. Losada 1947.

tAcrohacias itufas . . ventriloquia rara, 
jsubita escopeta de aquella nariz! 
La lagrima negra de 
j Cleopatra sobre un 
saludando a las estrellas 
jTim bales! j Flatt tines!
Latones de escdndalo . abstirdas cornetas. 
El aire abre pianos y frescos jardines. 
jLocura, alcgrla, paltdez, amor!
Pasa el carro lento de las odaliscas, 
la comparsa blanca, la del verde humor, 
pasa la comparsa de las Diez Franciscos, 
el carro tremendo del Emperador!

luyc en snaves impresiones,

una flor.

jVamos Ana!
jDame el brazo Margarita!
]En esa casa hay un baile que parece la campana 
de una locura infinita!
jPrendete, a mi, Josefina!
jEn mis barbas coloradas llevo el circo del amor!
Yo se lo que no te ha dicho esa loca serpentina 
que en tu mono fue durmiendose como si fuera

es la unica

esa blanca car a. 
coro de trompetas 

y al amor!

o de los postulados realis- 
ipo (arte de la verdad com-

Je un intento de evadir y 
s de la realidad; la amplia- 
t los sentimientos por la e- 
tos vedados o extranos ex- 
ia del hombre hacia limi-

una obra poetica, aunque no lo es estudiar 
los problemas de ritmo y de medida. El poe- 
ta debe escoger una forma metrica apropia- 
da y guiarse luego, en las inevitables des- 
viaciones de su rigida ejecucion, por una 
delicada sensibilidad del efecto sobre el oi- 
do. Esta calidad musical, repeticion de so- 
nidos uniformes y armoniosos, sin ninguna 
referenda al orden peculiar, no puede sepa
rate del significado y la metrica; expresa 
un tema imaginativo para la vista y el oi- 
do. Sin embargo, puede apreciarse al com
parer dos poemas, casi sin considerar su in
terpretation o medidas. La calidad ritmica 
es el elemento mas importante en la poesia 
de Parra, por ejemplo, en el poema Canto 
al Carnavai:

se podra encontrar en el traba- 
ologia y clinica del aeco en la 

Rev. de Neuro>-psiquiatrfa 10

En la estrofa anterior predominan los ver
sos dodecasilabos, sistema usado por lo ge
neral en el esquema poematico; aunque 
c^u\unos tambien, como es coimin

Serta muy a proposito recordar que la 
poesia es de naturaleza esencialmente con- 
notativa. Este es quizas su mas importante 
elemento. No obstante, poesia sin calidad 
musical y metro, no es propiamente poesia. 
Dificil es, a veces, desentranar el sentido de

on del sentido de los senti- 
una transposition al piano

verso libre, de cinco silabas, de ocho, o rfe 
diectseis, que acentuan su propiedad musi
cal.

las obras de arte son en gran 
de estados de ccnciencia, de 

ema filosofico y moral. El -al- 
contemporaneo vive en forma 
ttencia; se siente angustiado 
vida, la que amenazada a lai 
hecho mas que nunca el cen- 
t de todos. El ser se ha reve- 
. La angustia es el intimo es- 
;sta revelacidn. Los sentimien- 
al piano metafisico. Y asi, en 

es el tipo de sentimiento que 
manera como somos o exis- 

ros «De las mil maneras de 
:rpo, de vivir nuestra contin- 
rental es el asco, la Nausea®- 
mestro arte, fundamentalmen- 
te que pretende expresar la- 
Refiere muy de cerca nues- 
efectivas o potenciales. Un 

ia descuidar las facetas mas 
sas. No podia dejar de pin- 

situaciones repugnantes. Lo 
ndo, lo asqueroso son asi es- 
na particularmente impresio-

rLas estrellas corren cn sus bicicletas 
plateadas y azules por el ^boulevards, 
saltan, como rosas, tristes moAsquetas, 
y yo ya estoy loco de nunca alcanzar 
la boca fantdstica de 
que toda la noche me

—El Proceso. Trad, casteliana.

:r habla de enuestra era irra- 
s instintos y los mas oscuros 
uestran en la production ar- 
bra a lo rational prevalente

grande, colosal, fraterno. Esta 
bohemia en que yo treo».

En Montevideo taso con la poetisa Blan
ca Luz Brum. La ceremonia fue intima; 
solo habia dos testigos mujeres: Juana de 
Ibarbourou, la poetisa uruguaya, y Maria 
Blanca Acevedo de Mendilaharsu, esposa del 
poeta Julio Raul Mendilaharsu.

ar un arte que aproveche el 
Arte que procure conmover 
idolo vacilar, cuidando que 
ia vivencias ineditas, que so- 
iros de la realidad habitual, 
ndo el pasaje al subconcien- 
Jel mundo de los hechos y 
lias. Con sus engendros, S. 
c., atestiguan que esta extra- 

—posible.
1 sentimiento de asco y sus 
irian en el arte obedeciendo 
tancias, entre las que seria
ls:

la finalidad de obtener facil transmision y 
la regularidad del aliento. El poema Canto 
al Carnavai, cumple bien en este aspecto, 
mas hay veces que el poeta, sumergido en 
la «funambulesca», guiado solo por su ins- 
tinto lirico, corre, y uno se pierde en inu
til esfuerzo por mantener su paso. Las ima- 
genes caen como la lluvia.

Juan Parra nacid el 20 de diciembre de 
1S94 en Huancayo. Su padre fue el Coronel 
Don Domingo J. Parra, y su madre la se- 
nora Mercedes Rodriguez y Gonzalez del 
Riego. Era una familia numerosa: tres her- 
manas y siete hermanos. Se educo en el Co
legio de la Independencia en Arequipa, y en 
el de Ciencias del Cuzco. Un hermano suyo, 
Carlos, ya fallecido, escribio la novela Sana
toria, y otro hermano, Manuel, escribio Sin- 
tesis monogrdfica del Peru. Juan Parra mos- 
ito dones de poeta desde su primera juven- 
tud. En noviembre de 1913 gand un concur- 
so en Barranco, con el poema de trece sone- 
tos titulado Canto a Barranco. De 1912 a 
1915, el semanario de Artes y Letras Balnea- 
rios, did a la publicidad los primeros poe
mas y prosas de Parra; entre estas se halla el 
articulo La Bohemia de Trujillo, ensayo so
bre los poetas nuevos, o innovadores, de! 
Norte.

En 1914 estrend en el Teatro de Barranco 
La Verdad de la Mentira. Durante este pe
riodo, trabajd sucesivamente en la Sociedad 
de Beneficencia Publica de Lima, en la Com- 
pania Salinera y en la Aduana del Callao. 
Cuando tenia t^tenas veinticuatro anos salid 
del Peru y muy pronto se convjrtid en un 
trotamundos. Viajd a Chile, Argentina. U- 
ruguay, Brasil, y cruzd el mar para recorrer 
Holanda, Espana y Francia. Alla enfermd 
gravementc. Regresd a Montevideo donde 
habria de radicarse definitivamente. Por esa 
epoca afirmd: «Yo no creo en la bohemia 
murgeriana. La considero selamente una 
bella locura del siglo XIX; pero algo ana- 
■crdnico, ildgico y hasta contraproducente, 
ahora. La bohemia moderna es mental, in
terior. Es la desorientacidn de los espirit us 
actuates, que ven por un lado libres de opti- 
mismo y de fe; y por otro, el vertigo de des- 
truccidn de la guerra. Es el momento uni
versal, que se diria que hace flotar a la per
sonalidad humana sobre un mar oscuro en 
cl que ya nos parece divisar costa salvadora 
y... nada; y en el que nos volvemos indeci- 
sos, amorfos, Uevados por cien corrientes o- 
puestas; pero en el que sentimos la palpi- 
tacidn tumultuosa de algo que se tproxima.

pero, si consigue resonancia y llega a pre
sentar imagenes, mientras impregna nues- 
tro pensamiento de un cierto sentido me- 
lancdlico, nos queda la idea de la fuerza 
ritmica, superior a cualquier otro aspecto 
de su poesia. —^Anastomosis, palabra pres- 
tada de las ciencias naturales, quiere decir 
en poesia la union de las palabras, su 
cuada colocacidn una al lado de la otra,

Juan Parra del Riego esta entre los pri
meros poetas peruanos que vieron claramen- 
te la posibilidad de usar la lirica para ex
presar conceptos fundamentales de la vida 
moderna. Llevo a sus poemas, plenos de 
fuerza y vitalidad, el ritmo, el movimiento, 

t-1 color. La originalidad era su obsesidn. 
Su deseo de ser original, de romper con las 
tradiciones formales, con los temas usados, 
y procurar otros nuevos como el deporte, la 
motocicleta, etc., debe ofrecernos alguna re
velacidn de su caracter, porque, como dice 
Judd D. Hubert, «Partiendo del poema, hay 
que encontrar todas las analogies y descubrir, 
gracias a ellas, la unidad, la consonancia y 
la claridad particulates que el poeta ha crea- 
do. Gracias al principio de identidad, podra 
considerar el poema como una armonia ob- 
jetiva y trascendente y como la transcription 

mas o menos fiel de los sentimientos de 
un ser humano*.
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y de nuevo se levanta 
con su electrico vatven.

4'

1

j '

1 1

su -flor.
(Canto al Carnaval).

festada en
Negros: pero si 
una 
aun

una electric a impulsion, 
offside

Mas ahora, azul y bianco otro adversaria 
se la lleva. . . se la lleva. . .

h

mula abab—abab- 
los versos ■ 
reducirse a 
na de cada
(«Quiero... quiero... No hay.. 
y la primera palab:

nuevo

a la mani-

temperamento expansi- 
un lado y Ueno de inti- 

recogimientos por otro, necesitaba de 
las amplias perspectivas de un arte libre, ca

se- 
re-licitaciones de una 

ncvada».

un sone- 
• asonan- 

interrumpi- 
un silen- 

cio, despues de la queja «. , Ic pegaban todos 
sin que el les haga nada-» (4). Este ultimo 
ejemplo senala bien que Vallejo, aun cuando 
parece adoptar moldes regulares, conserva con 
respecto a ellos una libertad analoga

arte libre, 
paz de contener, en varadas formas, las 

inspiracion siempre

«Yo quiero ir por los caminos claros y vi- 
riles del mundo; la fe y el esfuerzos, escri- 
bio una vez Juan Parra, de ahi su perenne 
busqueda de algo, ^la verdad?, ^la espe- 
ranza?, ^la originalidad?

Por lo 
cha el 
nos liricos sobrepasan 
das, hasta desvanecer el significado 
palabra y reducirlo a una tentativa de 
cibir caiidades tonales.

uso temas que no eran tradicionalmente poe- 
ticos: el futbol, la motocicleta. Deseoso de 
escribir una poesia verdaderamente america- 
na, en el sentido amplio del vocablo, se sir- 
vio de su experiencia difaria, aunque algu- 
nas veces, los detallen son extremadamente 
prosaicos. Y debido, quizas, a una mejor 
influencia de Whitman, es menos lugareno 
y mas continental que Chocano. Parra no 
tiene, como el autor de Alma America, el 
sentido de la epopeya, ni es tan expansive 
ni sonoro. Tampoco tiene el espiritu tor- 
mentoso de este, pero si el mismo lirismo, 
los mismos belles cuadros, y mas, mucho 
mas, su proyeccion humanitaria. Como 
Whitman, cantaba «el hombre comiins con 
su trabajo, sus deportes, e invento nuevos 
medios para cantarlo mejor.

de—dec— en que todos 
—por lo demas, rimados— pueden 

1 endecasilabos: la disposicion inter- 
cuarteto es muy simple y paralela 

no hay. . .■») 
Ta del primer terceto intro

duce un nuevo movimiento que no termina 
sino en el ultimo verso del segundo terceto 
I1'!.I amonos, vamonos)’, el poema ^Sombrero, 
abrigo, guantes» es tambien un soneto, aunque 
las rimas se alternan segun una formula me
nos familiar (abba—baab—ccd—ede) y los ver
sos presenten metros diferentes fonce n ca

fe
n algunos poemas de los Heraldos
; i en 1917 6 1918 esta libertad era 

conquista, por el contrario, la adopcion,, 
imperfecta y episodica de las formas anti- 

guas, es ahora lo significativo; tanto mas, que 
ella no parece siempre plenamente consciente 

desde el comienzo del poema: «De puro 
calor tengo frio» empieza, por ejemplo, 

con un verso de 9 pies, mientras que a par- 
tir de la 2’ estrofa y hasta el fin, se impone 
la alternacion de versos de 5 y 8 pies en el an
terior de estrofas identicas; —en «Hasta el dia 
en que vuelva...» (p. 31-169), poema forma- 
do de 3 cuartetos, predomina el endecasilabo; 
cada cuarteto comienza por una expresion co- 
niun {«.Hasta el dia en que. . .) y los versos 
riman, con excepcion del decimo y del duo
decimo, que son solamente asonantados; —en 
<?Paris octubre se puede descubrir una
tentativa trunca de organizaciones estroficas, ri- 
mando los versos y teniendo todos —excepto el 
pemiltimo— 11 silabas. Una tentativa mas ori
ginal aparece con «Pante6n» (p. 83-213): las

que, desgraciadamente, si se escu- 
poema en vez de leerlo, los semito- 

las im^genes evoca- 
> de la

---------- per-

se la lleva. . 
se la lleva.....

emociona alia el golquiper solitario, 
pero surge el bac\, que al salto que lo 

eleva 
un mstante es sobre el sol una escultura 
mientras ya como un cohete volador.
la pelota que se queda como un astro por 

la altura,
otra vez cae en el suelo con un ruido de 

tambor.

Vallejo
(Viene de la p. 33).

texto o bien un poema entero: «De pui’u 
caloi tengo frio» (p. 50-186) que ponen en 
juego un simbolismo del mismo origen (i<hcr- 

mano F.nvidia... esposa Tumba») aunque la 
conjuncion verbal en el primer verso y la pu- 
dica ternura del estribillo («madre alma mia... 

padre cuerpo mio...»—) pertenecen propia- 
mente a Vallejo.

•estrofas tienen alii un mime 
.sos: 2 estrofas de 6 versos, 1 
8, y en el interior de cada 
tan constituidos por un sol
do (en las estrofas de 6 ve 
5° —en las de 7 versos, el 
de 8 versos, el 4° y el 7'-’), 
domina el ritmo endecasilal 
•cion de un verso de 7 pies 
2 primeras estrofas y de 2 
la ultima estrota.

Vallejo, ademas, habia vis 
podia obtenerse de la utiliz 
trofas simples en una este 
harto dependiente de los [. 
oposiciones o de las repeti 
el poema: cConfianza en e. 
ojo» (p. 10-151), las oposic 
de cada verso se desarrollan 
co estrofico que el estribillc 
rayar (5); -—en «Z« colera q 
bre en nihost) (p. 98-225), s 
teramente construido sobre 
«c6lera-»-, la estructura iden 
(3 endecasilabos iniciales c 

colera que quiebra 
ticion de la palabra «colera» 
pobres, que viene a ser ritn' 
silabo: «tiene . . etc.») ace 
la simplicidad de la intencic

El ejemplo mas perfecto, 
racion y de simplicidad en 
encuentra en el cRedoble fi 
bros de Durango» (p. 13. 
de acentc prolundamente 
tituida por una serie de terci 
to uniforme: «Padre polvc 
...Padre polvo . el ter 
ciendo en parte al i9, it 
estrofas (la 3a., la 4a., la 7 

■ciendolo integramente. Est; 
tica autoriza aun a separar 
2 grupos paralelos de 3 est 
3a.; la 8a., 9a. y ina.) sepa 
formado de 4 estrofas.

El dolor y la muerte son, 
dos temas esenciales de P. 1 
los expresan adquieren a 
profunda que rechaza toda 
guaje; se acomodan entonce 
tania; por ejemplo, esas de 
vos y muertos que hace el 
•descarnados como: «El mi 
de mi vidat> (p. 103-228) 
las horas-» (p. 115-239). E 
r.aturaleza obsesionaffte dh 
la que determina una serie 
■me da que azoto con la 
mientras que en cada distic 
nas de esas parejas de pah 
—vivo, muero— ojos, almr 
•vez que se atraen, se recht 
libro: la .epalicion del poc 
plica asi, de una manera g 
relieve un procedimiento 
habremos de senalar cada ve 
tes mismas de la escritura 
tas» (p. 69-201), por ejer 
mente esta manera de coir 
distico y el contraste de do 
rior de cada estrofa, permi 
escuchar de una manera i 
diata, cuando trata de justi 
su obra: tenemos, entonces, t 
bre pasa con un pan al he 
en donde el ritmo general 
tenido constantemente en 1c 
es sacrificado en los primert

La unica diferencia entre Parra 7 los; 
poetas estrictamente simbolistas. es que el 
sintio, en comun con Whiur.an, aesprecio 
por la disciplina artistica. Ademas, Juan 
Parra tuvo el estimulo incontrolable del ver
so de varias silabas, segun su propio gus
to, que el denomino polirritmo. Con el pro- 
curo lograr la fuerza, el llamado csentido- 
del pueblo», por medio de corrientes uni
versales tratadas con estilo njpdernista. «Pa- 
ra el todo era digno de exaltarse por el can
to. La linea de su sensibilidad no se detu- 
vo en un modulo de arte rigido y unilateral. 
Por el contrario, su 
vo y dinamico por 
mos

formula 
:de) y los 

presenten metros diferentes (once o 
force pies). «Piedra negra sobre piedra blan- 
ca» ofrece a su vez la apariencia de 1 
to cuyas rimas son recmplazadas por 
cias y cuyo ritmo endecasilabo es 
do una vez en el decimo verso sobre

. Ic pegaba,

He aqui tres caracteristicas de la poesia de 
Parra: el polirritmo, elemeiizo esencial en su 
poema, la asociacion de imagenes e ideas, 
que sustituye a la const! uccion logica, y el 
rechazo completo a lai formas literarias tra- 
dicionales.

En lo que se refiere a la organizacion de 
los poemas, en la mayor parte de los casos, na- 

ce ella de una urgencia interior —sobre la cual 

sera necesario volver al examinar det'enidamen- 
te los trozos mas caracteristicos; pero no ca- 
lece de importancia nacer notar ya, que esta 
organizacion puede ir mas de una vez hasta el 
reencuentro mas o menos voluntario de la for
ma tradicional, o, por lo menos, de estrofas 
de una regularidad casi completa: clntensidad 
de altura» (p. 30-169) es un soneto (de for- 
52

«Y ya la calle esta sola. . . por el suelo hay una mascara perdida. 

jY es tan grave este ultimo payaso que se mete en esa casa 

de una sola ventanita encendida!
y otra vez el Corso rompe en su camino 
la nube de gritos que es su cascabel.
jLos osos! [Las hadas. .. la reina. .. el bandido.. !
jSon todos los cuentos que a la calle han salido, 
fabulosamente hbres de sus casas de papel. . .! 
Mega la volanta de las colombinas 
—a la rubia de la risa yo le tiro esta flor— 
Se va la volanta de las colombinas.
jY serenatas de serpentinas 
van llamdndola en la calle con 
Perdidos, antiguos, plateados, fragantes, 
pedazos de musica me dan su temblor. 
—Hay baile en aquellos balcones distantes— 
Y yo se que es ella la de aquellos guantes 
que tras el cristal da su espalda en una 
dtsolucion de luna 
que sobre el negro corpiiio le able

Con el poema Loa del Futbol podemos 
ilustrar la diferencia entre Juan Parra y 
Chocano, dentro del movimiento modernis- 

ta, o para ser mas exactos, post-modernista. 
Chocano en sus intentos de crear una poe
sia «mundonovista», bused inspiracion en la 
historia de America del Sur, y en las tradi- 
cicnes locales, los conquistadores, los incas, 
los virreyes, etc.; Parra, poeta mas dt ten- 
dencia simbolista, tratd de recordar fielmen- 

te sus propias emociones y sentimientos, y

ffugador de blanca y roja camiseta 
que, de pronto, arrebatado, 
zig-zaguea, jubiloso la gran Z 
de un ataque combinado
junto al otro, que al cruzdrsele en un paso de emocion 
cae al suelo y, tremulo jay!...
se Icvanta otra vez como de 
Pero suena el breve pito de un 
y de nuevo va rodando la pelota
que ya traza un area iris momentdneo sobre el cielo, 
0 epileptica, rebota
en los pies que hacen con ella como encajes por el suelo.

(Lea del Futbol)
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ca-
so-
re-

a la
lo largo del 
disticos im-

en

inos claros y vi- 
esfuerzo», escri- 
ahi su perenne 

dad?, ^'la espe-

otro adversaria
. se la lleva. .
la lleva....

-per solitario,
al salto que lo 

eleva
’ uva escultura 
te vol ad or.
no un astro por 

la altura,
'on un ruido de 

tambor.

:n la expresion del episodio invo-

do en 
k voz

de k poesfa de 
to esencial en su 

=iagenes e ideas, 
:ion logica, y el 
las literarias tra

de los Heraldos 
—18 esta libertad era 

ario, la adopcion,. 
e las formas anti- 
o; tanto mas, que 

—imente consciente 
iema: «De puro 

por ejemplo, 
mtras que a par- 
el fin, se impone 

—y 8 pies en el an- 
-en «Hasta el dia 
), poema forma- 

el endecasilabo;
ma expresion co- 

. .) y los versos 
cimo y del duo- 
sonantados; —en 
de descubrir una 
nes estroficas, ri- 
idos —excepto el 
entativa mas ori- 
(p. 83-213): las

sus pies. . . huir

rojo (1) el mal (2), el bien (2) 
156). Mas a 

palabras cuya repeticion rige, 
cortada que en 

el sinuoso curso.
«Por ultimo sin ese buen aroma sucesivos, 

kemos en uno de los primeros poemas (p 9- 
150) y el final del verso es utilizado, inmedia- 
tamente, de la misma manera que un tema 
con variaciones en musica; ya en el segundo 
verso, que indica a la vez una pausa y una 
nueva perspeptiva, el tema esta como fijado so- 
Lre un pronombre que lo condensa: «sin el»; 
luego, en el 3° verso se reinicia sobre una no- 
ta nueva; paralelamente, podemos advertir ya la 
libertad con la que aparece el ritrno del en
decasilabo que va a predominar en todo el 
libro, sin que llegue a esclavizar la materia 
por expresar. Los recursos que este ritrno pre- 
ser.ta son innumerables y en el fragmento pre- 
cedente encontramos un ejemplo de ello: el 
verson^l comienzo, que senala la intuicion pri- 
mitiva, ranfiere al endecasilabo una amplitud 
singular por la agregacion de cuatro silabas 
iniciales que Kacen de este principio al mismo 
tiempo una conclusion (el verso responde, en- 
tonces, a la formula: 4 —llsyl) —por el con- 
trario, en los dos versos siguientes, el ritrno 
mismo, al romperse, indica la detencion y el 
nuevo tiempo, y es necesario reunir los dos 
versos para format un solo endecasilabo: 2—9: 
«sin el / sin su cuociente melancolicox.

A algunas paginas de distancia (p. 12-153), 
otro poema nos proporciona desde el comienzo 
una aplicacion diferente de las posibilidades 
del endecasilabo: «/4Z cavilar en la vida, al ca- 
vilar / despacio en el esjuerzo del torrente. 
la gravedad de la meditacion esta marcada aqui 
con la unidad masiva de los dos versos, (6) lo- 
grada por la repeticion al final del 1 verso 
de la expresion: «al cavilarx que, ideologica- 
mente, pertenece al verso siguiente y no pue- 
de ser separado de el por niguna pausa en 
la diccion. Un poco mas alia, es el endecasi
labo un momento abandonado; pero encon
tramos una nueva serie de versos estrechamen- 
te unidos para un nuevo efecto, por la repe
ticion de una misma palabra: cenvuelto en tra
pes blancos cae, /cae planetariamente / el cla- 
vo hervido en pesadumbre; caelv. Ya el pri
mer «cae», colocado al final del verso, simula 
graficamente la idea que debe expresar; pero 
el retardo introducido en la aparicion del su- 
jeto «clavo» por el verso siguiente, el insisten- 
te retorno de la palabra «cae», asociada esta 
vez a un adverbio de modo cuyo sentido tan
to como su sonoridad acentiian la tonalidad

cstrofas tienen alii un numero creciente de ver
sos: 2 estrofas de 6 versos, luego 2 de 7 y 1 de 
8, y en el interior de cada estrofa 2 versos es- 
tan constituidos por un solo adverbio de mo
de (en las estrofas de 6 versos, son el 2° y el 
50 —en las de 7 versos, el 2° y el &■ ■—en las 
de 8 versos, el 4° y el y'-'), en los otros versos 
domina el ritrno endecasilabo con la introduc- 
■cion de un verso de 7 pies en cada una de las 
2 piimeras estrofas y de 2 versos de 8 pies en 
la ultima estrofa.

Vallejo, ademas, habia visto el provecho que 
podia obtenerse de la utilizacion de ciertas es
trofas simples en una estetica como la suya, 
harto dependiente de los paralelismos, de las 
oposiciones o de las repeticiones verbales; en 
el poema: «Confianza en el anteojo, no en el 
ojo» (p. 10-151), las oposiciones en el interior 
de cada verso se desarrollan dentro de un mar- 
co estrofico que el estribillo no hace sino sub- 
rayar (5); —en «la colera que quiebra al hom
bre en ninosv (p. 98-225), siendo el poema en- 
teramente construido sobre una sola palabra: 
«cdlera»\ la estructura identica de las estrofas 
(3 endecasilabcs iniciales cue comienzan por: 
«La colera que quiebra . etc», luego la repe
ticion de la palabra «colera». precisada por «del 
pobrex, que viene a ser ritmicamente un hepta- 
silabo: «tiene . etc.x) acentiia singularmente 
la simplicidad de la intencion.

El ejemplo mas perfecto, a la vez de elabo
ration y de simplicidad en la construccion, se 
encuentra en el cRedoble funebre a los escom- 
bros de Durangox (p. 134-269); esta letania 
de acento promndamente religiose esta cons- 
tituida por una serie de tercetos de ordenamien- 
tc uniforme: ePadre polvo . Dios te salve. 
...Padre polvo . .x, el tercer verso reprodu- 
ciendo en parte al i9, inclusive en ciertas 
estrofas (la 3a., la 4a., la 7a. y 10a.) reprodu- 
ciendolo integramente. Esta ultima caracteris- 
tica autoriza aun a separar los 10 tercetos en 
2 grupos paralelos de 3 estrofas (la ra., 2a. y 
4a.; la 8a., 9a. y 10a.) separados por un grupo 
formado de 4 estrofas.

El dolor y la muerte son, como veremos, los 
dos temas esenciales de P. H. Los poemas que 
los expresan adquieren a veces una seriedad 
profunda que rechaza toda obscuridad del len- 
guaje; se acomodan entonces a la forma de le
tania; por ejemplo, esas dos citaciones de vi
vos y muertos que hace el poeta en textos tan 
•descarnados como: «EZ momento mas grave 
de mi vida» (p. 103-228) y «La piolencia de 
las horast> (p. 115-239). En otra parte, es la 
naturaleza obsesiona/fte de una interrogation, 
la que determina una ser.ie de disticos: «Que 
me da que azoto con la linean (p. 85-214), 
mientras que en cada distico mt'ervienen algu
nas de esas parejas de palabras (linea, punto 
—vivo, muero—■ ojos, alma— etc.), que 
■vez que se atraen, se rechazan a 
libro: la reparticion del poema en 
plica asi, de una manera grafica, el poner 
relieve un procedimiento cuya importancia 
habremos de senalar cada vez mas, en las fuen- 
tes mismas de la escritura de Vallejo: <<Yun- 
tas» (p. 69-201), por ejemplo, ilustra llana- 
mente esta manera de componer. Ademas, el 
distico y el contraste de dos versos en el inte
rior de cada estrofa, permite al poeta hacerse 
escuchar de una manera inequivoca e inme- 
diata, cuando trata de justificar la materia de 
su obra: tenemos, entonces, el poema «Un hom
bre pasa con un pan al hombrox (p. 65-197) 
en donde el ritrno general endecasilabo, man- 
tenido constantemente en los segundos versos, 
es sacrificado en los primeros, cada vez que es

tntre Parra y los; 
aolistas, es que el 
7b.mr.an, uesprecio 
:a. Ademas, Juan 
controlable del ver- 
in su propio gus- 
ritmo. Con el pro- 

Ilamado csentido 
de corrientes uni- 

-o njpdernista. «Pa- 
caltarse por el can- 
>ilidad no se detu- 
rigido y unilateral. 
>eramento expansi- 
io y Ueno de inti- 

-tro, necesitaba de 
. un arte libre, 

das formas, las 
acidn siempre

grave de la estrofa, instauran en la caida una 
dimension universal e infinita; al final del ul
timo verso, el tercer ccaex, separado y defini- 
tivo, retumba sordamente como el eco exterior 
de un dolor irrestanable.

Busquemos, ahora, otro ejemplo en la com
position vecina: «.Va corriendo, andante, hu- 
yendox (p. 11-152: es toda la composition la 
que se desenvuelve segun un movimient'o u- 
nico en donde una sola palabra juega a todo 
lo largo el papel de punto de referenda y de 
guia: en lugar de una caida larga y lenta, te
nemos en este caso una fuga perdida, y co- 
rresponde precisamente al verbo chuirx con 
sus modificaciones gramaticales (Huyendo. . 
huye.. ) y a los dos verbos paralelos: ir, co 
rrer (7), subrayar los diversos pasos de esa 
fuga, fuga indicada desde el principio por la 
situacion de chuyendox al extreme de la linea 
y el corte forzado que separa esta palabra, al 
mismo tiempo que la one al verso siguiente: 
«de sus pies. . fuga detersida un instante pa
ra precisar una actitud, desde el 39 al 5° ver
so, luego precipifada en la 2° estrofa gracias 
a los cortes particulates del ritrno y a la dispo- 
sicion repetida de chuyex al final de versos 
cortos que asi se enlazan en una sola y lar
ga frase. El empleo de encabalgamientos se 
prolonga en la 3a. estrofa (chuir / de sus pies

. parado / de tanto huirx), estrofa mas am- 
plia que proyecta la fuga como una amenaza 
en el future y, trepezando con la fatalidad de 
la palabra misma chuirx, la repite como para 
agotar su idea: «a fin de huir, huir y huir y 
huir . x; la palabra ha desaparecido de su ul- 

las ex-

necesario 
cado.

Sin embargo, aparte de los ejemplos prece- 
dentes, se tiene que, en general, la forma de 
los poemas, si es verdad que da la impresion 
de un todo organico, escapa a las leyes ele
mentales y, en cierta manera, exteriores a la 
reparticion estro’ica; del movimiento interno 
de la composicion es que surge la unidad y 
basta por el momento con senalar algunos mo
des de escribir que ponen inmediatamente en 
evidencia esta caracteristica. Ya en los detalles, 
es posible seguir unos esbozos de estructura, 
—tai figura de esfilo, por ejemplo, que reapa- 
rece en mas de un lugar (expresiones parale- 
las en las que, sin embargo, se ha invertido el 
orden de los terminos: ccierra su manto (1) 
mi ventaja suave (2) / mis condiciones (2) 
cierran sus cajitas (i)» —p- 150— crematahdo 
(1) en horrendos (2) metaloides (3)'/ y en 
celulas (3) orales (2) acabando (i)x —p. 151— 
«quiere su rojo (1) el mal (2), el bien (2) su 
r0jo (j) —p. jgQ. Mas a menudo encontra
mos palabras cuya repeticion rige, en forma 
menos cortada que en Trilce, todo un periodo
en

ha desaparecido de 
tima estrofa, pero persist'e implicita en

sin verbos: «Y ni el arbol. . . y 
ni el flierro . . x, y en la permanencia de la ex
presion «sus piesx, que le fue asociada ante- 
riormente. («. . huyendo / de 
de sus pies. . . —Nada sino sus pies. .

De varies sectores a la vez, se ha reconoci- 
el ultimo libro de Vallejo, el acento y 
del Antiguo y del Nuevo Testamento. 

Es cierto que la organizacion de los poemas 
proporciona ya un elemento para una aprecia- 
cion en este sentido. Hemos indicado algu
nas piezas cuya forma es tan sencilia como la 
de un salmo de alabanzas (ePadre polvo . .x), 
o como la de una letania a los muertos (ctodos 
han muerto. ...). cNomina de huesox presen- 
ta una simplicidad analoga que puede hacer 
pensar en algtin capitulo del Genesis, el 1° por 
ejemplo. (Genesis, XVIII—23-33). El verso
inicial: «Se pedia a grandes voces...x evoca los 
alaridos que, en la Biblia, se dirigen hacia Je- 
hova. Luego, despues de cada llamamiento, la 
vuelfa de la misma implacable respuesta: «Y 
ewo no fue posiblex acentiia mas aun, el para- 
lelismo con los versiculos del texto santo. En 
otra parte, la invectiva y la exhortacion que se 
suceden de un extreme a otro del poema, («An- 
de desnudo, en pelo, el millonario...x (p. 59- 
193) nos aproximan mas bien a los profetas. Y 
en un numero mucho mas grande todavia de 
poemas, la unidad del movimiento —que he
mos visto nacer en el parrafo precedente de la 
complejidad de la organizacion de las palabras- 
guias, de las. palabras-claves— contribuye, al 
propio tiempo, a crear la impresion de una me
ditacion religiosa, seria o patctica. El estudio 
en detalle lo mostrare con mas evidencia, pero 
desde ahora conviene advertir que ya el titulo 
de los poemas —cuando ellos existen— mas 
de una vez indican bien la intencion del poeta 
de situarse en determinada perspectiva religio
sa: tenemos asi el empleo de los mismos ter- 

(Pasa a la pag. 63).
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La propia descripeion de si 
tierna y contagiosa:

JOHANNES PFEIFFER: La Poe- 
sia. Mexico. Breviario del Fon- 
do de Cultura Eeonomiea. 1951. 
Como muclias otras aetividades 

humanas la poesia muestra eu los 
tiltimos tiempos una marelia tumul-

dinista.
1951.

Y desciende por la cuesta
Y sube por el alcor: 
Bufanda al cuello, y al fondo 
Del corazdn, un amor.

Muy poco se conoce del aporte 
que las provincias entregan a la li- 
teratura nacional. Se debe ello, en 
mueho, a la dificultad enorme que 
aignifica editar y superarse en ciu-
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i

Mondolfo, El 
Buenos Aires,

MARIANO IBER1CO. La Aparicion. 
Ensayos sobre el Ser y el Apa- 
recer, Lima, Imprenta Santa Ma
ria, 1950, 229 p.p. Publicaciones 
del IV Centenario de la Univer- 
sidatl Nacional Mayor de San 
Marcos.
No pretendo, en estas lineas, re- 

scnar el hermoso libro del Dr. Ma
riano Iberico —eosa imposible en 
ei breve espaeio que dispongo— si- 
no solamente apuntar algunas ideas 
naeidas o desarrolladas al abrigo 
de su leetura.

Creo que la obra nos da una vi
sion intuitiva —casi diria poetica— 
del cosmos: fluetua, en realidad, en-

Es una pena la mia: 
Pastor andando, pastor 
Que modula en su andarilla 
No sS que aeento de amor.

CARLOS RIOBLES RAZURI: Breve 
antologla de poetau piuranos. 
Piura, Editorial Colegio “San 
Miguel’’, 1950.

Ademfis, hay formas dialogadas 
que rompen la monotonia de muclias 
de Urpi, y a veces hay tambifin 
eierta protesta de luehador social. 
Si bien en toda la obra de Florifin, 
en fsta y en aqufella, hay cierto en- 
frascamiento en “eanciones’’ y 
eierta renuneia a ingresar con fre- 
cuencia en el soneto y en el poe- 
ma libre de vastas proyecciones, son 
visibles en el una marcada inspira- 
cion de la mejor vena y un ejem- 
plar esfuerzo de traducir, muy cas- 
tizamente, el drama y el infantil 
divertimiento de la raza.

C. E. Z.

En su dedo fino el viento,
Y tambien en su tobillo! 
jAy, sentimiento!

De igual modo, el viejo tema de 
la pastora alcanza un sabor indio 
que solo pide musica de flautas:

La pastora que era estrella 
Una luna hace que ha muerto. 
i,Por que preguntais por ella?

(Y’o voy de pena cubierto
Y una elegia muy bella
Va regando todo el huerto
De mi alma que se querella.)

La pastora que era estrella 
Una luna hace que ha muerto.

(Desde entonces un desierto 
Silencio de opalo sella 
De la majada el concierto 
Que se animaba por ella.)

4 Por que preguntais por ellaf

jLa pastora que era estrella 
Una luna hace que ha muerto!

dades lejanas del centralismo lime- 
fio. Por lo miemo, son dignos de es- 
timulo los ensayos antoldgicos en- 
caminados a- recoger la produccidn 
disperse de muehos autores, uniSn- 
dolos por lugar de nacimiento y cul- 
tivo de g^nero. Un fecundo perio
do de la literatura peruana estii po- 
larizado entre el grupo del norte: 
Trujillo, y los del sur, radicados en 
Arequipa, Cuzco y Puno. Coldnida 
y Amauta se alimentaron con la a- 
yuda de los artistas provincianoB, 
razon suficiente para mantener a- 
lerta expectacidn ante eada prueba 
de inquietud artistiea fuera de la 
capital.

La Breve Antologla de Poetas 
Piuranos preparada por Robles R&- 
zuri, es gesto aleutador en un am- 
biente de tanta indiferencia por es- 
tos menesteres. Pero, como todas 
Jas colecciones anfilogas, esta deja 
en claro eon palabras del autor que 
“hay algunos nombres que uo fi- 
guran’’; a lo que nosotros agrega- 
mos que, tambijn, hay otros que no 
tienen por qu6 aparecer.Los veintio- 
cho poetas presentedos por el re- 
eopilador conforman grupo hetego- 
g6neo en euanto a sensibilidad y 
conocimiento porticos. No cabe du- 
da que Carlos Augusto Salaverry 
eontinfia siendo la mayor figura li
teraria de Piura, y el mis puro to
ne romintieo peruano. Listima que 
se haya escogido, para dar fe de 
ju calidad, poemas de liviano nit
rilo, habiendo podido transcribirse 
la elegia Acudrdate de mi, bien a 
preeiada por don Marcelino Menen
dez y Pelayo. Aparte de Salaverry 
—y sin descuidar a E. L6pez Al- 
bdjar— casi ningun valor encon- 
tramos en los siguientes autores 
hasta Juan Luis Velisquez quien, 
radieado desde muchos anos en EE. 
UU. y Mexico, ha enriqueeido la 
fieha bibliogrdfica iniciada con 
Perfil de Frente, resultando impro- 
pios sus poemas seleccionados.— A- 
deSifis del anterior, dibese conside- 
rar a Hector Manrique que, con 
Querellas del Jardin, introduce a la 
coleecidn una ternura extrana en 
los demfis eomponentes de la Anto- 
logia, denotando .presencia de rit- 
mo y temfitica modernista.— Joa
quin Ramos R., a la manera, y con 
modales del gran poeta gitano, y 
Luis Carnero Checa, con dos sone- 
tos de escasa felicidad, pues le co- 
nocemos obra mejor lograda, resal
tan por el trato familiar de formas 
estStieas contemporineas. De los 
jdvenes, solo citamos a Federico 
Varillas por el esmero cuidadoso de 
su poesia, elaborada con fino acen- 
to simbolista. En La Have de la 
Sangre y en Ronda Pluvial, hay un 
sutil equilibrio de fondo y forma 
que redunda en una sensaeiftn de 
levedad, emparentada, y distante, 
con aquella otra de Jos£ Maria E- 
guren.

En efecto, esta Breve Antologla, 
como lo pensd su recopilador, es ele- 
mento necesario para interpretar el 
movimiento poitico del norte pe
ruano. Pese a las deficieneias ano- 
tadas, ty a vacios en los que incu- 
rren la« resenas biogrfifieas y crl- 
ticas, estamos ciertos al asegurar 
que por este eamino, a veces dificul- 
toso, conseguiremos una mejor ex- 
presidn y conocimiento de lo que se 
escribe en las distintas regiones del

En esta seccion bibliografica se 
dara cuenta de todos los libros, re
vistas y publicaciones que envien 
por duplicado los autores o las edi- 
toriales a nuestra direccion.

LETRAS PERUANAS
Apartado 1645 — Lima-Peru

ire la cieneia y la poesia; este ras- 
go del contexto nos obliga a medi- 
tar. La ciencia —en sentido estrie- 
to— tiene marcada inclinacion haeia 
la eompleta deshumanizacion del 
mundo, haeia el despojo del univer
se de todo elemento personal y an- 
tropomorfico; eada progreso teori- 
co de la ciencia natural se carae- 
teriza por la eliminaeion —piensese 
en el eoneepto de 1 ‘ fuerza ’ de 
alguno de esos elementos, de esas 
nociones vertidas en la realidad a 
partir de modelos psiquicos huma- 
nos. Ejemplo caraeteristico es la i- 
dea de justieia eosmica (Dike) que 
aparece todavia en la filosofia de 
Parmenides (fr. 8, v. 12-15), Hera- 
elito (fr. 94), Anaximandro (Sim- 
plicio, Fis., 24, 13) (1) y otros: 
Dike es un ser mitico, antropomor- 
fico que, segun Platon (Leyes, 715 
e) (2) Y Demostenes (Contra Aris- 
togiton, I. 11) (3), se sienta al la- 
do del trono de Zeus para castigar 
a los que infringen la ley divina; 
ella fija los eaminos de los astros, 
detiene al Ser en su inviolable es- 
fera y castiga a los seres por “la 
culpa y la pena de la injusticia. en 
el orden del tiempo” (4). Este eon
eepto antropomorfieo es reemplaza- 
zado por la impersonal eoneepcion 
del determinismo de la Naturaleza, 
en el coal, empero, aun queda un 
rasgo no eientifico. Por las razo- 
nes anteriores, Democrito es mas 
eientifico que Aristoteles.

Pero el terreno que gana la cien
cia lo pierde la poesia y el que a- 
rrebata esta lo abandona aquella: 
ciencia y poesia son como la pla
ya y el mar. La emocion poetica 
—como observa el Dr. Iberico—■ 
consiste en vivir como propios es- 
tados psiquicos ajenos que son a- 
tribuidos a los objetos o en adju- 
dicar a los objetos estados psiqui- 
cos nuestros (p. 25). Esto signifi- 
ea que la poesia inyecta en la na
turaleza el calor del hombre, a la 
inversa de la cieneia que hiela el 
universo. La poesia es conciente de 
su antroporaoa^Rno, se solaza en 
las imagenes y la ficticia vida de 
las cosas.

Entre ciencia y poesia se colum- 
pia la vision del mundo que Iberi
co denomina “metafisica ’ ’ jQud se 
entiende aqui por Metafisica? 4Que 
papel le queda a esta, desheredada 
por la ciencia y no plenamente a- 
doptada por la poesia? Su inten- 
eidn es de conocimiento (p. 180), 
trata de “encontrar a traves de la 
aparicion el sentido transfenomeni- 
co del aparecer y sobre todo expo- 
poner el conteuido de una vision 
intuitiva, es decir inmediata de la 
totalidad ocednica de lo real, suge- 
rir la experiencia de la tension vi- 
tai j universal entre profundidad 
(ser) y superficie (aparecer), ten
sion en que la profundidad es el 
sentido de la superficie y la super
ficie el lenguaje y la epifania de 
la profundidad’’ (id.) Por mi par
te, creo que el problema de la Meta
fisica radica en el descubrimieuto 
del limite entre la Naturaleza y el 
hombre: ver hasta que punto es hu- 
mana la Naturaleza. y hasta donde 
es natural el hombre. Ademas de
be busear en las cosas y, en gene
ral, en el mundo como unidad, su 
“ser para’’ el hombre, 0 sea su 
particular modo de aparecer a la 
vision humana. Mas, seria pecado 
mortal de cualquiera preteudiada 
Metafisica desconocer su verdade- 
ro alcance y sus impasables limi- 
tes: la pretension desmedida suele 
llevar a ilusorias ereencias.

El problema central que aborda 
el libro del Dr. Iberico estii expre- 
sado en el subtitulo: “Ensayos so
bre el Ser y el Aparecer’’, en el 
cual el autor desea que se de el

tuosa y apasionante. 1 
mueho camino, de mue 
zos y multiples huidas, 
purandose, separandose 
que le es ajeno, has 
la evasion ultima y 
hasta adentrarse en si 
paralelamente a este ava 
ha producido otro: el di 
el de la ciencia que bus 
derla una vez producida 
vez, facilitar su produt 
graciadamente este desi 
rico anda desperdigado e 
trabajos de apreciable 
excesiva densidad. Era 
un esquema seguro, un 1 
que permitiera al neof 
marse a las vastas comt 
eas y ayudara al inicia 
mitarlas estrechamente. 
dad ha sido llenada poi 
de Cultura Economica ' 
sus breviaries: La Poesia 
nes Pfeiffer.

El autor divide su pt 
tado en tres partes. La }_ 
caminada a encontrar ei 
siste la poesia. La segt 
lorar el fenomeno poetic 
var como se realiza y se 
la tereera busca la esei 
poesia, su intimo y eaba. 
do.

La primera parte tie 
tulo Captacion. Busca ef 
te captar, coger aquello- 
tituye lo poetico. Trata 
la palabra. La poesia c 
palabras. Las palabras s 
teria de la poesia. Pero 
mas son una materia ext— 
den ser observadas desd 
aspectos. Poseen una n 
eica, exterior, el sonido ; 
teria interior, mental, el 
co. Pueden ser vehieulo 
de pensamientos, de sei 
iQuS parte, que aspecto 
bras es el que ingresa e 
sia? En realidad todos. 
absorbe el universo de 1= 
para crear su propio uni' 
universo cerrado en el c 
y fondo se hallan profu 
parablemente unidos. La 
es solo lo que ella desigr 
ella significa, es tambier 
lo designa y significa. I 
ta solo la materia sino ti 
forma en que esa materia 
«iada, participada. La p; 
euanto sonido va a crear 
fera en la cual se desen’ 
determinado estado ®le t~ 
ritmo, la melodia, prepara 
ten al espiritu la eaptacit 
terminadas vivencias. La 
como significado va a dar 
sia su eontenido de imagei 
genes no traducibles en 1 
guna, no permanecidas, n 
ni plasticas. Imagenes mo 
acaecen, que suceden de c 
nera y no de otra. Por et- 
ca es la forma mas alta, 
de poesia. Porque es la qt 
ja mas de los objetos exte 
que mejor realiza la abso 
eontenido por la forma. E 
da el apogeo del estilo.

La segunda parte trata 
loracion, y esta es la pala 
lar, de la poesia. Pfeiffe 
la poesia a tres parejas de 
tos: autentieo-inautentico, 
no original, plasmado-meran 
blado. Asi la poesia pued 
go vivo, sentido, logro de 
vencia intima, 0 algo sim 
escrito, visto desde fuera, 
meute vivido, 0 puede sei 
da segun los conceptos

MARID -FLORIAN: El jugiar an- 
Lima, Ediciones Raiz,

En este breve poemario FloriAn 
casi ha renunciado a matizar sus 
versos de queehuismos, sin abdiear 
jamas de su entrana pastoril e in- 
digena. El fruto es agreste, hijo 
de la naturaleza vuelta humana al 
permitir el dialogo eon el eampesi- 
no y al cobijarle y eastigarle como 
una amante rustica. Los motives 
siguen siendo identicos, pero el ver
so se ha castellanizado mas bam 
el tenue influjo de los poetas del 
bigio de Oro espanol, aunque some- 
tido siempre a la indescifrable ter
nura, a la dulce tristeza del indio 
que ha hecho cancion del viejo llan- 
to que no encuentra lagrimas. Poe
mas hay que aleanzan mayor inspi- 
racion y belleza que los de Urpi. A- 
qufl que empieza: “En un asta de 
color —Se ha herido el viento’’, 
ti bien elaborado y remata asi- 

'Corred alpacas' y kollis, 
Corred lagunas a verlo 
Harto sangrar. jQue se ha he- 

[rido

mayor enfasis posible a la conjun- 
cion “y’’. Es el tema eterno de 
la filosofia: “Mas de todos mo
des esto aprenderiis, como las co
sas que aparecen es necesario que 
scan, a traves de todo todas las co
sas penetrando’’ (Parmenides, fr. 1, 
v. 31 y sig.) (5). Del aparecer al 
ser (retorno); del ser aparecer (pro- 
cesion) son los dos caminos del pen- 
samiento. Pero —dice el autor— 
que tras de eonsiderar la historia 
de los sistemas filosoficos, se ob
serva que “la especulacion filoso- 
fica se caracteriza por una desva- 
lorizacion sistematica del aparecer, 
prineipalmente en su mauifestaeion 
sensible e imaginativa’’ (p. 8). EI 
esfuerzo del Dr. Iberico se dirige 
contra aquella injusta actitud, por 
lo cual el mismo bautiza a su pen- 
samiento como “filosofia de la su
perficie’’ (p. 22-8), sin que esto sig- 
nifique, por supuesto no deberia ni 
decirse, que sea una filosofia su
perficial. Brevemeute dire —por
que no dispongo de espaeio para 
extenderme— que el Dr. Iberico, 
tras un desarrollo pleno de ideas 
sugestivas y de metaforas admira- 
bles, concluye que “no podemos 
prescindir ni del ser como funda- 
mento del aparecer, ni del aparecer 
como revelacion del ser’’ (p. 213). 
El aparecer es el modo de ser del 
ser, es el lenguaje con el c-ual es
te se manifiesta. Donde mejor se 
muestra este interno enlace entre 
ser y aparecer es en el hombre; el 
ser del hombre es su aparecer; “la 
muerte es la desaparicion’’ (p. 164). 
El Dr-. Iberico pinta admirable- 
mente la angustia existencial: “en 
el espanto —que uo es precisamen- 
te el miedo— que sobrecoge nor- 
malmente el animo ante la idea de 
la muerte, esta patente el sobreeo- 
gimiento ante la propia desapari
cion, no solo en el seutido limita- 
do de desaparecer como cuerpo en 
el sepulcro, sino y prineipalmente 
de desaparecer ante nosotros mis- 
mos, como autopresencia, como sen
timiento, vision y sensacion de la 
vida’’ (id.)

Como eampo ejemplar de expe- 
riencia sobre el aparecer y su co- 
nexion de profundidad con el ser, 
nos propone el autor un estudio del 
lenguaje y, sobre todo, de la poe- 
•s'a —“fiesta del aparecer’’—. Es
tas paginas, verdaderamente inspi- 
r.idas, revelan que en el alma del 
Dr. Iberico comulga el filosofo eon 
el poeta y que^un escrito acerca de 
la poesia puede ser, a su vez, si 
esta bien logrado, un “objeto por
tico ’ ’ o, dieho con expresion que es 
mas de mi gusto, un incitante poe
tico.

Largo podria escribirse sobre es- 
tos ensayos del maestro peruano, 
pero como mi intencion uo ha si
de sino explorar algunas de las 
vetas que ellos eontienen, dejo que 
los leetores prosigan por su cuenta 
sus labores, mientras que —por mi 
lado— nrosieo las miaa

labores, mientras c- 
prosigo las mias.

(1>—Citado por Rodolfo 
Pensamiento Antieuo. 
Losada, 1942, t. I. p. 43.

(2) id., p. 23.
(3) id.

(4)—Tr. de Anaximandro, las anteriores, 
alusiones a Heraclito y Parmenides.

(o)—Version de Walter Penaloza. Lima, 
s. e., s. a.

J. T. V.
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tocanos distinguir loS PFEIFFER: La Poe- 
xieo. Breviario del Fon- 
ultura Economiea. 1951. 
luehas otras aetividades 
i poesia muestra eu los 
mpos una mareha tumul-

MilRO QUESADA, FRANCISCO. En- 
sayos I (Ontologia). Publica
tion del Cuarto Centenario de 
la Universidad Mayor de San 
Marcos. Biblioteca de la Socie- 
dad Peruana de Filosofia. Co- 
leccion “Plena Luz, Pleno Ser”. 
Imprenta Santa Maria. Lima, 
1951.

El ensayo, genero eultivado pre- 
ferentemente en nuestro siglo, cons- 
tituye un saludable antidote contra 
el dogmatismo o la ambicion des- 
mesurada de logro definitive. F. 
M. Q. ha desarrollado dentro de su 
cauce verdaderos estudios sobre 
Sartre, Zubiri, Hartmann y White
head. Lo cual indica, en cierto sen- 
tido, que el contenido de su libro 
sobrepasa la breve pretension del

que le es 
la evasion ultima 
hasta adentrarse en

>odria eseribirse sobre es- 
>s del maestro peruano, 

mi intencion no ha si- 
xplorar algunas de las 
ellos contienen, dejo que 

s prosigan por su cuenta 
, mientras que —por mi 
sigo las mias.

Anaximandro, las anteriores, 
3 a Heraclito y Parmenides.

de Walter Penaloza. Lima, 
a.

J. T. V.

JUAN JOSE ARREOLA. Varia In
vention, Mexico, Tezontle, 1949. 
El cuento en Latinoamerica ha 

sido desplazado en determinados 
periodos por la uo^hi, y en otros 
por la narracion IhuW^Desde aque- 
11a, mas inclinada al relatar mono
tone, aunque envuelta en la pasion 
del cronista, hasta la presumida y 
facil ironia del autor de costum- 
bres. Relegamiento de lo imagina- 
rio que don Pedro Henriquez Ure
na relaeiono eon la Legislation de 
Indian, y que Luis A. Sanchez ex
plica por la fantasia aplicada y vi- 
vida, de quienes pudieron escribir, 

—i en impedimento litera-

sean originales, propios del poeta, 
c scan frases prestadas, etiquetas 
en uso, materiales inutiles. Y pue- 
de tambien observarse que la poesia 
esta efectivamente realizada como 
tai, o que esta meramente consti- 
tuida por palabras, por relleno ver
bal sin trascendencia. Pfeiffer ad- 
vierte que en la valoracion de la 
poesia no hay reglas rigidas, tiene 
que ser repetida distintamente an
te cada poesia por cada lector. Es 
una cuestion de sensibilidad, cam- 
biante y revisable. Pero la forma 
en que son manejados los diversos 
ejemplos incluidos en el texto es n- 
na muestra excelente de analisis que 
sirve, sin duda, para aguzar la sen
sibilidad del lector.

La tereera y ultima parte del 
librito Integra la poesia en un pia
no superior al estrictamente esteti- 
co. La haee ser luminosa concen- 
tracion del ser, elevada forma de 
existir. Ahonda la interpretacion 
de lo poetico hasta las raices mas 
humanas donde se mezclan verdad 
y belleza, gozo sensitive y razona- 
dora reflexion. Y ciertamente la 
poesia no es simple juego ni diva- 
gacion pura e inconsistente. La poe
sia es el territorio donde la vida 
humana busca perpetuarse y expli- 
carse.

En resumen este pequeno trata- 
do es interesante y valioso. La co
rrects edicion Race mas agradablo 
su lectura, y la traductora, Margit 
Frenk Alatorre, ha tenido el buen 
criterio de incluir en el texto ejem
plos de autores de nuestra lengua, 
tarea dificil puesto que es realiza
da exteriormente al pensamiento del 
autor, pero que cumplida con bas- 
tante acierto facilita la compren- 
sion del libro.

tornada asi 
rio.

Pese a Io dicho, la cuentistica 
de America hispana es suficiente- 
mente abundante para admitir que 
el (hemisferio revela en ella esa 

»fisonomia peculiar del modo nues
tro, que tambien ha influido en la 
estructura misma del cuento lati- 
noamericano. Pues, por la aparen- 
te —y solo aparente— menor di- 
ficultad que exige la construccion 
de un cuento, por la facilidad con 
que la satira puede amoldarse a 
su limitacion, el trajinar domesti- 
co, individual y colectivo, resien- 
te a cada paso la finalidad na
tural de la obra literaria. Los 
cuentos latinoamericanos, abordados 
en rnucho por comodidad, y el des- 
tinado a revista mds que otros, se 
caracterizan por su notoria imper- 
feccion sustantiva y formal; defi- 
ciencias que a veces, las menos, 
contribuyen a relievar condiciones 
del autor.

Precisado el 
por alguno de 
dial quizas, 
mas interesante y personal de Varia 
Invencidn. Antonio Castro Leal en 
un breve ensayo sobre la evolu- 
cidn literaria de su pais definia sus 
caracteristicas modernas por el pro-

posito de alcanzar mayor dominio 
tecnieo y una conciencia de la na- 
cionalidad muy acentuada. La eo- 
leccion de Arreola exhibe, junto a 
la prueba de sus cuentos mas lo- 
grados, escritos con conocimiento 
de los atributos que perfeccionan al 
relato, sano criterio al no extraviar- 
se por erroneos conceptos de nacio- 
nalidad, que identifican esta con 
un folklore artificial o la desdibu- 
jan ante el cuadro criollista. Afi- 
ciones a las quo se hallan procli
ves numerosos escritores en Mejico 
y Peru, por el apego a lo tradicio- 
nal que en ocasiones les ha valido 
sensaciqn novedosa, de muy buen 
grado aceptada en Paris. Entende
mos que el enunciado de Castro Leal, 
valedero para la literatura de to- 
dos nuestros paises, es cierto en A- 
rreola no por el trato de topicos 
desvaidos, sino por las expresiones 
concretas de personajes, asuntos y 
hkbitos que se encueutran combi- 
nados en esa otra combinacion que 
es el hombre americano. Solo asi 
pueden coexistir los actores de El 
Cuervero con el tropical Insumiso, 
el rostro eampesino del marido de 
Paulina, el Cura, Virginia, Baltazar 
Gerard, Gilberto y Teresa, habitan- 
tes sencillos de cualquier aldea 
nuestra, de una vieja ciudad, o de 
una isla desierta. Pero a este cos- 
mcpolitismo tematico en el que en
tendemos merito, y por las cireuns- 
tancias originalidad, es menester a- 
gregar este otro, sentido de la ac- 
cidn. No lo domina, verdad, en to- 
dos los relates del libro, y en algu- 
I'.os —Hizo el Bien mientras vi
vid, El Faro— se extrema la dis- 
minucidn del movimiento semejan- 
do bocetos novelescos, confusion que 
disipa Interview al probar la ca- 
pacidad del autor para eonsegifir 
plasticidad y ligereza. A quien du- 
dara de esas dos paginas, ningun re- 
celo quedaria despues de leer Un 
pacto con el Diablo, igualmente a- 
gil, sugerente, y con identiea natu- 
ralidad en la expresidn.

Ademas, en los cuentos comenta- 
dos persists un sentido poetico que 
culmina la aeuciosidad de Arreola 
al no permitir desaliiio en su obra; 
no poesia superficial de retdrica 
cursi, mas bien lo suyo es vision 
poetica pese a los impulses que, de 
cuando en tanto, lo hacen sacudir 
cierta teoria o citar algun nombre 
cientifico, sin que por ello extra
nemos su amaneramiento grato para 
narrar, pues leyendo la obra parece- 
nos escucharla contada por el pro- 
pia autor, primera persona en cada 
una de sus paginas. Ellas revelan 
las cualidades de Juan Jose Arreo
la para el dificil dominio del cuen
to, y dejan entrever la posibilidad 
de obra mas asentada, por la supe
rs cion indudable que se adXerte, 
incluso, entre diversos cuentos de 
este libro.

por Rodolfo Mondolfo, El 
onto Antieuo, Buenos Aires 
1942, t. I. p. 43.
23.

tuosa y apasionante. Despues de 
mucho eamino, de muchos tropie- 
zos y multiples huidas, ha ido de- 
purandose, separandose de todo lo 

ajeno, hasta cumplir 
y definitiva, 
si misma. Y 

paralelamente a este avanee suyo se 
ha. producido otro: el de la teoria, 
el de la ciencia que busca aprehen- 
derla una vez produeida, y aun tai 
vez, faeilitar su produecion. Des- 
graeiadamente este desarfollo teo- 
rico anda desperdigado en distintos 
trabajos de apreciable y, a veces 
excesiva densidad. Era neeesario 
un esquema seguro, un mapa claro, 
que permitiera al neofito aproxi- 
marse a las vastas comarcas poeti- 
cas y ayudara al iniciado a deli- 
mitarlas estrechamente. Tai necesi- 
dad ha sido llenada por el Fondo 
de Cultura Economica en uno de 
sus breviaries: La Poesia, de Johan
nes Pfeiffer.

El autor divide su pequeno tra- 
tado en tres partes. La primera en- 
caminada a encontrar en que con- 
siste la poesia. La segunda a va- 
lorar el fenomeno poetico, a obser- 
var como se realiza y se revela. Y 
la tereera busca la esencia de la 
poesia, su intimo y cabal significa- 
do.

La primera parte tiene por ti- 
tulo Captacion. Busca efectivamen
te captar, coger aquello' que cons- 
tituye lo poetico. Trata pues, de 
la palabra. La poesia consiste en 
palabras. Las palabras son la ma
teria de la poesia. Pero ellas mis- 
mas son una materia extensa, pue
den ser observadas desde diversos 
aspectos. Poseen una materia fi- 
®ica, exterior, el sonido y una ma
teria interior, mental, el significa- 
do. Pueden ser vehiculo de deseos, 
de pensamientos, de sentimientos. 
^Qu^ parte, que aspecto de las pa- 
bras es el que ingresa en la poe
sia? En realidad todos. La poesia 
absorbe el universe de la palabra 
para crear su propio universe. Un 
universe cerrado en el que forma 
y fondo se hallan profunda, inse- 
parablemente unidos. La poesia no 
es solo lo que ella designs, lo que 
ella significa, es tambien el como 

■lo designa y significa. No impor- 
ta solo la materia sino tambien la 
forma en que esa materia es enun- 
eiada, partieipada. La palabra en 
cuanto sonido va a crear la atmos- 
fera en la cual se desenvuelve un 
determinado estado ale animo; el 
ritmo, la melodia, preparan, permi- 
ten al espiritu la captacion de de- 
terminadas vivencias. La palabra 
como significado va a dar a la poe
sia su contenido de imagenes. Ima- 
genes no tradueibles en forma al- 
guna, no permanecidas, no quietas 
ni plasticas. Imagenes moviles que 
acaecen, que suceden de cierta ma- 
nera y no de otra. Por eso la liri- 
ca es la forma mas alta, mas pura 
de poesia. Porque es la que se ale- 
ja mas de los objetos exteriores, la 
que mejor realiza la absorcidn del 
contenido por la forma. En ella se 
da el apogeo del estilo.

La segunda parte trata de la va
loracion, y esta es la palabra titu
lar, de la poesia. Pfeiffer refiere 
la poesia a tres parejas de eoncep- 
tos: autentico-inautentico, original- 
no original, plasmado-meramente ha- 
tlado. Asi la poesia puede ser al
go vivo, sentido, logro de una vi- 
veneia intima, o algo simplemente 
escrito, visto desde fuera, no real- 
mente vivido. 0 puede ser valora- 
da segun los conceptos poeticos

'asis posible a la conjun- 
'. Es el tema eterno de 
la: “Mas de todos mo- 
aprenderas, como las eo- 
pareeen es neeesario que 
ives de todo todas las co- 
ando” (Parmenides, fr. ], 
g.) (5). Del aparecer al 
io) ; del ser aparecer (pro- 
i los dos caminos del pen-
Pero —dice el autor— 

de considerar la historia 
temas filosofieos, se ob- 
“la especulacion filoso- 

racteriza por una desva- 
sistematiea del aparecer, 
ente en su manifestacion 
imaginativa ” (p. 8). El 

lei Dr. Iberico se dirige 
,iella injusta aetitud, por 
mismo bautiza a su pen- 

?omo “filosofia de la su- 
(p. 22'8), sin que esto sig- 
ir supuesto no deberia ni 
ue sea una filosofia su- 
Brevemente dire —por- 

ispongo de espacio para 
e— que el Dr. Iberico, 
lesarrollo pleno de ideas 
y de metaforas admira- 

‘luye que “no podemos 
ni del ser como funda- 
aparecer, ni del aparecer 

lacion del ser” (p. 213). 
ir es el modo de ser del 
lenguaje con el cual es- 

lifiesta. Donde mejor se 
ste interne enlace entre 
•ecer es en el hombre; el 
mbre es su aparecer; “la 
la desaparicion” (p. 164). 
berieo pinta admirable- 
mgustia existencial: “en 
—que no es preeisamen- 

do— que sobrecoge nor- 
el animo ante la idea de 
esta patente el sobreco- 

unte la propia desapari- 
olo en el sentido limita- 
aparecer como euerpo en 
3, sino y principalmente 
reeer ante nosotros mis- 
autopresencia, como sen

vision y sensacion de la 
)
■ampo ejemplar de expe- 
>re el aparecer y su co- 
profundidad eon el ser, 

e el autor un estudio del 
, sobre todo, de la poe- 
sta del aparecer”—. Es- 
s, verdaderamente inspi- 
?lan que en el alma del 
> eomulga el filbsofo con 
que*un escrito acerea de 
puede ser, a su vez, si 
logrado, un “objeto poe- 
elio con expresidn que es 
gusto, un incitante poe-

epigrafe. Sin embargo, en otro sei 
tido, F. M. Q. intenta en su libn 
ensayo de interpretacion de la on. 
tologia contemporanea y del cual 
los desarrollos diversos sobre los 
autores mencionados no son sino, 
por via de aplicaeion concreta, ilus- 
traciones de lo que certeramente 
distingue entre ontologias catego- 
riales y ontologias existenciales. De 
ahi la unidad del libro, cuya preo- 
cupaeion latente —y aqui esta el en
sayo— es acercarse al estudio de dos 
tipos de ontologia: aquella que par
te del existir humane y le aplica 
en su dilucidaerqn categorias ad 
hoc exclusivas (existenciales) y a- 
quella otra que nivela la totalidad 
de los entes —incluido el hombre— 
por categorias homogeneas. Es en
sayo do un estudio de la Ontologia 
segun dos tipos de categorizacidn. 
La unidad de la obra a traves de 
los desarrollos diversos queda, pues, 
afirmada en este sentido, y tambien 
su indole de ensayo. Su titulo y 
subtitulo estan justificados. Dos e- 
jemplos de ontologia existencial 
son los capitulos sobre Sartre y 
Zubiri, y de ontologia categorial el 
de Whitehead-Hartmann.

El estudio sobre Sartre, version 
impresa de una conferencia brillan- 
te, ademas de una introduceion in- 
formada y amena, representa una 
aetitud clara contra el snobismo de 
desdeiiar a Sartre. No faltan en 
nuestro ambiente quienes esgrimen 
contra Sartre argumentos interjecti- 
vos de rechazo, basados en la pre
miss, evidente a los simples, del a- 
deman doctoral y suficiente. Otros, 
a quienes de Sartre solo les llego 
cuchicheos de pornografia, ignoran 
tambien su importancia filosofica. 
El estudio de F. M. Q. no puede 
ser mfrs oportuno. Trae un enfo- 
que de-conjunto de la filosofia e- 
xistencial, en el cual no falta, en 
pormenor, el hilo que conecta a los 
diversos pensadores existencialistas. 
Releva de modo especial los anali
sis sartreanos del “pour-autrui”.

“Zubiri y el sentido existencial 
de Dios” bien puede ser como le 
llama su autor en el prologo una 
obra de divulgacion a juzgar por 
su elaridad, lo que no es poea cosa 
ateniendonos a la dificultad de lec
tura del estilo concise y “easi te- 
lagrafico ” del genial pensador es- 
panol. Trae un pequeno preambu- 
lo en el que trata de agruparse a 
los filosofos en dos conjuntos: “fi- 
losofos rigurosos” y “filosofos 
misticos”. Es evidente que la de- 
nominacion ultima no corresponds 
exactamcntc al sentido usual, aun
que lo incluye, y se aproxima a un 
sentido etimoJ.dg!ciOi En realidad 
corresponden a una distincion entre 
la aetitud teoretica y la aetitud 
religiosa. Todo ello como aproxi- 
maeion a la sintesis que representa 
Zubiri. F. M. Q. eoncentra su a- 
tencion en la “ religacidn ”, sin du
da uno de los aspectos mas intere- 
santes de la investigacion, vastisi- 
ma y rigurosa, de Zubiri. Trae un 
analisis certero sobre la desustan- 
ciacidn del ser del hombre. Enfo- 
ca eon fidelidad y precision las co- 
gitaeiones zubirianas; asunto suma- 
mente dificil por el laconismo y 
exactitud con que la expresidn ver
bal de Zubiri ataja cualquier desa- 
rrollo interpretative libre. No es 
rare, entonces, que eneontremos dos 
deslices: 1) que Zubiri pretenda 
“cimentar eon su teoria de la re- 
ligacion las bases de una nueva teo- 
logia”; 2) que Dios como funda- 
mento y sustento del ser humane 
sea objeto de “experiencia religio
sa” (pag. 93). Zubiri no solo no 
pretende cimentar una nueva teo- 
logia (en el texto no hay siquiera 
la menor alusion a ello) sino que

5&
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El sabado 21 de Julio fu 
I'omento y Obras Piibli 
CABP.EJO, el Primer Gru

LAS GRANDES NOVELAS DE NUESTRA EPOCA

ALBERTO MORAVIA: La romana  
JEAjN-PAUL SARTRE: La muerte en el alma  
JEAN-PAUL SARTRE: La suerte esta echada. En engranaje 
MARC ALDANOV: Santa Elena, pequena isla. La decima 

sinfonia
ARTURO BARE A: La forja de un rebelde

CRISTAL DEL TIEMiPO
JEAN-PAUL SARTRE: iQue es la literatura?

T E A T R O
ARTHUR MILLER: Teatro (La muerte de un viajante. To- 

dos eran mis hijos)
POETAS DE ESPANA Y AMERICA

JUANA DE IBARBOUROU: Perdida
MARGARITA ABELLA CAPRILE: Lo mire con lagrimas

NOVELISTAS DE ESPAnA Y AMERICA
PABLO ROJAS PAZ: Los cocheros de San Blas  
MIGUEL ANGEL ASTURIAS: Viento fuerte  
ANTONIO ARRAIZ: El mar es como un potro, (Damaso Ve

lasquez) 
JOSE FELIX DE LA FUENTE: Evaristo Buendia

J

en su
eneuexXran los

la creacion del 
de Los Andes, 
varias provin-

le mejor, no es unicamente 
parquedad y por haber vivido 
propios temas, sino porque lleva  
la literatura el trajin de una clase 
peruana que no habia reeibido has-

mereee a rau-

Anales de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (2^ epo- 
ca) N’ 1, Lima 1949 (70 pp.); 
Np 2, Lima 1-III-1950 (159 pp.); 
IN’ 3, Lima IV-IX-1950 (272 
pp., y LXV pp.); Np 4, X-XII- 
1950 (441 ppwy XXXIX pp.). 
La Universidad de San Marcos 

‘‘durante la segunda mitad del siglo 
XIX comenzo a publicar una revis
ta general de la Universidad, que 
ba jo el nombre de Anales salid des
de 1862 hasta 1906. En este ano 
comenzo a editarse la Revista Uni
versitaria hasta 1939. Entre los a- 
iios 1930 y 1932 se publico el Bo- 
letin Universitario. Desde 1946 
hasta 1948 fue publicado un nuevo 
Boletin Universitario. Finalmente 
en 1949 comenzo a editarse los A- 
nales de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, publicaeion 
que cuenta actualmente con cuatro 
numeros.

Ademas de documentos y noti- 
ticias generales de la Universidad, 
se han publicado las aetas del Ju- 
ramento de la independencia por la 
Universidad y por el Protomedica- 
to en 1821 (N» 1, pp. 7-14), docu
mentos sobre Rodriguez de Mendo
za (N’ 2, pp. 12-25), el libro 16? 
de Grades de Bachiller en Canones 
(siglo XVni (Nos. 2, pp. 82-149, N’1 
3, pp. I-LXV; Np 4, pp. XXXIX); 
lo ref erente al Reeibimiento de San.
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iI 
5 I
I 
I I
i s

aiios, financiada eon 
cursos economicos, 
a la circulacidn la Monografia de 
la Provincia de Parinacoclias, edi- 
tada en dos tomos de mas de mil 
paginas cada uno.

En sus capitulos, Uenos de fe 
y pasion por los destines mejores 
de esa eireunseripeion territorial, 
van sueediendose su historia y su 
geografia en sus diversos aspectos, 
su desenvolvimiento cultural, su 
folklore, la labor pedagogica de los 
maestros y, en fin, sus proyeetos 
para el porvenir. Alli aflora un 
Parinacoclias pace 0 nada conoeido, 
descubierto como por la reja del la
brador en tlerra virgen.

Cabe subrayar los valiosos apor- 
tes de esta obra monografica a las 
distintas ramas del saber. Asi te- 
nemos en su eapitulo de historia, 
documentos ineditos que tienen cen- 
tenares de aiios, sacados desempol- 
vando viejos archives, principalmen- 
te del Virreinato. En su Geografia 
se mencionan los nombres de easi 
todos los lugares; de todos rios, Ia
gos y fuentes; de su fauna y de 
su flora; de su mineria y de las nio- 
dificaciones de la naturaleza por la 
mano del hombre. En su vida cul
tural ha tenido un gran desarrollo 
el periodismo, habiendo sido Pari- 
naeoehas el gonfalonero de la pren- 
sa ayacuehana. En su eapitulo fol- 
klorico hay como un descubrimien- 
to de un Peru nuevo; sus cuentos, 
leyendas y tradiciones nos ponen 
cn contacto con la Naturaleza y 
en todo Parinacoclias sale a flor de 
tierra un Peru profundo todavia no 
eonocido. Sus canciones se han pu
blicado en su idioma original, el 
quechua, traducido al Castellano y, 
para los estudiosos, la musica co- 
rrespondiente. La labor pedagogi
ca no es mas que la experieneia de 
los maestros en el nifio parinacocha- 
110 con planteamientos para la so- 
lueion de tan delicado problema. Y 
por ultimo, en su eapitulo de pro
yeetos, se encuej^ran los numero- 
sos estudios ^wa 1 
nuevo departamento 
vieja aspiracion de 
eias del sur.

Labor silenciosa 
de los

tradicionales (sustaneia, causali- 
dad, espacio, tiempo) al ambito de 
la fisica actual. La ontologia tra- 
dicional de lo real es apriorista. De 
alii se derivan las dificultades a- 
puntadas. F. M. Q. opone a ella 
una ontologia de lo real no aprio
rista sino “explicativa”. Sus ca- 
racteres son: a) no pretender 
priori la captacion universal y ne- 
cesaria de lo real; b) conoeimien- 
to “meramente hipot^tico” de la 
realidad; c) posibilidad de deter- 
minacidn de la realidad por cate- 
gorias; d) “el criterio de verdad 
del conocimiento categorial se ha- 
11a en su poder explicative y en la 
verificacion empirica de sus con- 
secuencias deductivas”. Como pue- 
de verse la conjuneion entre cate- 
goria y realidad constituye en la 
ontologia explicativa la forma por 
la cual la categoria no determina a 
la realidad sino la ilumina racio- 
nalmente, la muestra al intelecto, 
la explica. Esa es su funcion y li- 
mite. A pesar de que enfaticamen- 
te F. M. Q. insiste en referir la 
ontologia explicativa al exclusive 
ambito de lo real, esta determina- 
cion envuelve niveles distintos de 
realidad que exigen “ categorizacio- 
nes’’ ad-hoc. Lo que intencionada- 
mente quiere ser estricto resulta en 
verdad bastante amplio. Mas aun 
cuando existe el peligro —sutilmeu- 
te presentido por el propio autor— 
de ampliar el rango de categorias 
de lo real aquellas propias de un 
nivel precise de la realidad (fisica- 
lismo, por ejemplo). Por lo demas 
F. M. Q. no ha senalado cuales son 
las categorias (posiblemente no es 
pertinente en la brevedad del capi- 
tulo) sino unicamente los rasgos 
generales de ellas distintos a 
de la ontologia tradieional.

L. H. C.

I

I 
| 

i

i 
I
*

1 A t 
$ 
I I I

■

I 

I I I t

I i I i s
I 
i

Cada Grupo esta constit 
eje horizontal, acoplado con 
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Las ruedas de cada Tu 
presion respectiva.

Cada una de las Tuberi 
obra por la Casa BUSH de 
sus segmentos estan soldadc 
las Tuberias a la roca grar 
instalada una JUNTA DE !■ 

El diametro de cada Tu 
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EL DESNIVEL VERTK- 
metros 477 y el caudal para 
GENERADORES —proporcior 
Baden Aargau, Suiza—, tien 

POTENCIA: 30,000 KW? 
FRECUENCIA: 60 Ciclos 
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MACION de 10,000 /64,000 V 
DORES MONOFASICOS de

La transmision al Table 
tanto con la Linea a 60,000 
CALLAHUANCA» —con la 
mo con una nueva Linea, a

nes el ser chofer es la mas fuerte 
esperanza de librarse de otras mas; 
negras limitaciones—, no se le pue- 
de exigir una severa formaeion lite
raria, ni criticar su simpleza roman- 
tiea al deseribir con propositos de 
despertar la solidaridad y la pro
testa. Su obra tiene todas las im- 
perfeceiones del novieio, pero, si 
dentro de la tamana mediocridad 
de muehos de nuestros cuentistas sa

por su
sus 

a

HUANAY, JULIAN. El retono, no
vela. Lima, Imp. Condor. 1950. 
Al cabo de mucho tiempo y de 

contadas novelas “ costumbristas ’ ’ 
publicadas en nuestro pais, aparece 
esta primera obra de Julian Hua- 
nay, que, si no fuera por cierta o- 
rientacion romantiea al presentar 
sus cuadros, muy bien podria cata- 
logarsele dentro del “realismo so
cial’’. Su intention es clara: des- 
cribir con lenguaje directo y no de- 
cantado, las peripecias de gentes 
peruanas nacidas en la sierra y so- 
metidas, por su careneia de fortu- 
na, a padecer males que juzgamos 
increibles por cercanos. Sin embar
go, el objeto de la novela de Hua- 
nay no es la vida indigena ni la 
tozudez de las provincias, sino el 
surgimiento de una clase proleta- 
ria en nuestro ineipiente industria- 
lismo. Al autor, chofer por muehos 
aiios en las calles de Lima —y sim- 
bolo de muehos peruanos para quie-

el sentido mismo de la “religacion’’ 
desaloja la posibilidad de eonside- 
rarla el fundamento de cualquier 
teologia (y menos de una “nue
va’’). Solo ,es el “ambito de la 
deidad’’ no el fundamento de un 
ulterior intento de conocerla (teo
logia). Fundamento de la Teologia 
es la Revelation: frente a ella el 
fintelecto solo pretende verter la 
sustaneia revelada en vasos eoncep- 
tuales cristalinos, en la medida de 
lo posible. Precisamente lo que la 
“religacion’’ significa es el plan- 
teamiento filosofico del problema 
de Dios, nada mas. En cuanto a lo 
de “experieneia religiosa’’ el tex- 
to de Zubiri es enfatica y exeepcio- 
nalmente explieito en que “no se 
trata tampoco de una experieneia 
de Dios ’ ’ (Zubiri, En torno al pro
blema de Dios, pag. 379). Llamd- 
bamos a estos “equivocos’’ del es
tudio de F. M. Q. deslices. Lo son 
porque disuenan dentro del contex- 
to claro y certero. Lo advertinios 
para cumplir la finalidad de la no- 
ta bibliografica: orientar al lec
tor.

El eapitulo ‘ ‘ Hartmann y Whi
tehead’’ nos trae en primer termi- 
no una distincion entre las ontolo- 
gias eategoriales y las ontologias 
existeneiales. De intento el eapi
tulo versa sobre las formas cornu- 
nes de la ontologia categorial mas 
no consideradas en abstracto sino 
rdferidas a dos mjanifestaciones 
concretas historicas: la metafisica 
de Hartmann y el pensamiento de 
Whitehead. En este eapitulo halla- 
mos el ensayo germinal de un aha- 
lisis fundamental de la Ontologia, 
a que mas arriba aludiamos.

“Conocjmiento de Jas catego
rias y ontologia de lo real’’ se ti- 
tula el cuarto y ultimo eapitulo. Co
mo el propio autor lo anuncia con- 
trasta en estilo, conciso, apretado 
y tecnico, con los anteriores. Enu- 
mera los supuestos de la ontologia 
tradieional en proposiciones tan 
breves y ricas en contenido como 
c^psulas. Elio no impide elaridad 
y precision. Sefiala dos dificulta
des que de ellos se derivan: 1) el 
apriorismo ha llevado a la sorpresa 
de conclusiones contradictorias; 2) 

es inaplicable la tabla de categorias durante

LUIS ANTONIO EGUIGUREN. La.
Universidad en el siglo XVI. To- 
mo I de la Historia de la Univer
sidad. Volumen I. Lima, Imp. 
Santa Maria, Lima, 1951. 630 pp. 
(77 laminas), 26 x 18 cms.
La Universidad National Ma

yor de San Marcos acaba de editar 
el volumen I de la Universidad en 
el siglo XVI, escrito por el Dr.. 
Luis Antonio Eguiguren, libro que 
consta de 91 Capitulos.

Este trabajo es parte de lo que 
corresponde a una historia integral 
de San Marcos que escriben el Or. 
Eguiguren y los Dres. Ella Temple, 
Daniel Valcarcel, Gustavo Pons, 
Juan B. Lastres y Alberto Tauro 
quienes redactan sendos tomos. (El 
Dr. Lastres ha publicado los tres 
volumenes que le eorrespondian a- 
cerca del estado de la Medicina y 
las Ciencias durante la epoca au- 
toetona, y sobre los estudios ante- 
dichos en la Universidad colonial 
y republicana).

La obra del Dr. Eguiguren a- 
cerca del siglo XVI tiene su pre- 
cedente tanto en Alma Mater (Li
ma, 1939), cuanto en el Dicciona- 
rio de la Universidad tomos I y II 
(Lima, 1940 y 1949 del mismo'' au
tor), eon otros aportes nuevos que la. 
ccmplementan. En la parte grafica 
las laminas IX y X se refieren al 
texto literal de la Beal Cedula de 
fundacion de la Universidad, fecha- 
da en Iialladolid el 12 de Mayo de 
1551, original existente en el Ar
chive de Indias.

y fecunda la 
maestros de Parinacoclias, 

digna de ser imitada y continuada 
tn el pais. Cuando salgan de todas 
las provincias peruanas, obras mo- 
nograficas, como la que nos ocupa, 
llegaremos al conocimiento del Pe
nt en sus multiples aspectos y, co- 
noeiendolos mas de cerca podremos 
resolver los numerosos problemas 
pendientes de solucion.

La Monografia de Parinacoehas 
ha sido impresa en los Talleres de 
la Tipografia Peruana S. A. en u- 
na bien cuidada edition.

HUANCAVELICA 238 —o—

CENTRO DE COLABORACION PE
DAGOGICA PROVINCIAL DEL 
MAGISTERIO PRIMARIO DE 
LA PROV. DE PARINACO- 
CHAS: Monografia de la Pro
vincia de Parinacoehas. Lima, 
Tip. Peruana, 1950-51. 2 vols. 
Labor de 120 maestros de las 

Escuelas Fiscales de Parinacoehas, 
lapso de mas de cinco
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------------ o------------

CARACTERISTICAS DE CADA GRUPO TURBO-GENERADOR

<Ie documentos y noti- 
rales de la Universidad, 
licado las actas del Tu
la independeneia por la 

’ y por el Protomedica- 
(N’ 1, pp. 7-14), docu- 

•e Rodriguez de Mendo- 
pp. 12-25), el libro 16o 
ie Baeliiller en Canones 
I (Nos. 2, pp. 82-149, N»' 
V; Np 4, pp. XXXIX);
al Reeibimiento de San.
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ANCLAJES sujetan 
uno de ellos esta

El sabado 21 de Julio fue puesto en marcha por el Ministro de 
Eomento y Obras Publicas, Teniente Coronel JOSE DEL C. 
CAERE JO, el Primer Grupo de 30,000 H. P. de esta nueva Central
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el ser chofer es la mas fuerte 
ranza de librarse de otras mas 
■as limitaciones—, no se le pue- 
xigir una severa formacion lite- 
i, ni eritiear su simpleza roman- 
al describir eon propositos de 

ertar la solidaridad y la pro- 
. Su obra tiene todas las im- 
seeiones del novicio, pero, si 
ro de la tamana medioeridad 
uclios de nuestros euentistas 
ejor, no es unieamente p— 
redad y por haber vivido 
os temas, sino porque lleva 
•eratura el trajfn de una clase 

que no habia reeibido has- 
merece a rau-

i
&

e la Universidad National 
' de San Marcos (2’ epo- 
9 1, Lima 1949 (70 pp.); 
Lima 1-111-1950 (159 pp.);

Lima IV-IX-1950 (272 
LXV pp.); N? 4, X-XII- 

441 pp»y XXXIX pp.). 
iversidad de San Marcos 
1 segunda mitad del siglo 
mzo a publicar una revis- 

-1 de la Universidad, que 
mbre de Anales salio des- 
lasta 1906. En este ano 

editarse la Revista Uni- 
hasta 1939. Entre los a- 
f 1932 se publicd el Bo- 
versitario. Desde 1946 

fue publieado un nuevo 
niversitario. Finalmente 
imenzo a editarse los A- 
a Universidad National 
San Marcos, publication 
actualmente con cuatro

ANTONIO EGUIGUREN. La. 
iversidad en el siglo XVI. To-
I de la Historia de la Univer- 

ad. t olumeu I. Lima, Imp. 
ita Marfa, Lima, 1951. 630 pp. 

laminas), 26 x 18 cms.
Universidad National Ma- 

s San Marcos aeaba de editar 
umen I de la Universidad en 
lo XVI, eserito por el Dr.. 
Yntonio Eguiguren, libro que 

de 91 Capitulos.
e trabajo es parte de lo que 
>onde a una historia integral 
1 Marcos que escriben el Dr. 
iren y los Dres. Ella Temple,.

Vale&rcel, Gustavo Pons,. 
B. Lastres y Alberto Tauro 
1 redactan sendos tomos. (El 
istres ha publieado los tres 
nes que le correspondfan a- 
lel estado de la Medicina v 
meias durante la epoca au- 
, y sobre los estudios ante- 
en la Universidad colonial 
rlicana).
obra del Dr. Eguiguren a- 
el siglo XVI tiene su pre- 
tanto en Alma Mater (Li- 

19), cuanto en el Dictiona- 
a Universidad tomos I y II. 
1940 y' 1949 del mismo au-
I otros aportes nuevos que la. 
entan. En la parte grafica. 
nas IX y X se refieren al 
oral de la Real Cedula de
II de la Universidad, fecha- 
alladolid el 12 de Mayo de 
iginal existente en el Ar-
Indias.

Espesor de los Tuhos m /m. 10 en la Taza y m
EL DESNIVEL VERTICAL —quiere decir la caida 

metros 477 y el caudal para cad aTuberia es 
GENERADORES —proporcionados por la Firma BROWN BOVERI CO., 
Baden Aargau, Suiza—, tienen las siguientes caracteristicas:

POTENCIA: 30,000 KWA — TENSION NOMINAL: 10,000 Voltios.
FRECUENCIA: 60 Ciclos.
ENPRIAMIENTO: a circulacion
A cada unidad generadora corresponde nn 

MACION de 10,000 /64.000 Voltios constituido 
DORES MONOFASICOS de 10,000 KWA cada uno.

La transmision al Tablero General de Sta. 
tanto con la Linea a
CALL AHU ANCA» —con la que 
mo con una nueva Linea, a la

Cada Grupo esta constituido por un ALTERNADOR TRIFASICO, a 
eje horizontal, acoplado con DOS TURBINAS tipo PELTON, suministra- 
das por la Casa BELL, Suiza.

Las ruedas de cada Turbina reciben dos chorros d? la Tuberia de 
presion respectiva.

Cada una de las Tuberias de presion —suministradas y colocadas 
obra por la Casa BLTSH de Basilea, Suiza—, mide 850 metros de largo 
sus segmentos estan soldados electricamente. 
las Tuberias a la roca granitica del Cerro y 
instalada una JUNTA DE DILATACION.

El diametro de cada Tubo mide metros 1.25 
Camara de Carga a (metros 1365 sobre el nivel del 
del Cerro de Moyopampa), mientras al extremo, en 1 
nexidn a las Turbinas respectivas, el diametro se reduce 

/m. 27 al otro extremo.
bruta— es de 

de litros /segundo 5.350. Los

en la conexion con la 
I mar, en la cumbre 
la bifurcacion de co- 

a metros 1.065—

Rosa en Lima se realiza 
60,000 Voltios de la Central «JUAN CAROSIO — 

ya se han ejecutado las conexiones— co- 
misma tension, de 50 Kilometros de largo.

Colle Ecuador, Tel elono 42050 
Ila. cuadra de la Auemda 

Repuiblica Argentina
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Martin en 1822 (N’ 3, 
un documenta inedito , 
res de San Marcos del 
fo Torres Saldamando 
343-353) y una Estadis 
Marcos durante 1950 ((5 
417).

MORTOLX DAEWEN Z 
toria de la literatur; 
ricana. Ed. Losada. 
res, 1950.
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Libro 16o de Grado 
Iler en Canones, (1753 
por Daniel Valcareel. I 
del IV Centenaria de 
dad Naeional Mayor d= 
eos, Lima, C. I. P., 11 
p.p.

Precedida de
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una 
introduetoria, el doeto 
catedratico de Historia 
la Universidad de Sai 
Director de su iArcIi 
‘‘Domingo Angulo”, h 
el Libro 16'’ de Grades 
en Canones, manuscrito 
citado Archive, que c 
expedientes.

El Libro es una cor 
conoeimiento directo de 
para la historia de la 
donde puedc saberse lo 
te a los tramites par 
menor universitario; E> 
mino presentaba el ca 
solicitud para que sc 
informacion sobre los 
bados. Luego, previo tr 
Universidad, adjuntaba 
caeiones de cada uno 
draticos. Enseguida, e 
eievaba nuevo escrito 
le admitiera al grado. 
te, despues del aeto a 
sentaba la respeetiva J. 
yo texto aparecen los 
Rector de la Universid; 
dente del Jurado (a v 
mo daba el grado, otras 
torgaba un doctor dist: 
testigos. Un indice de 
cilita el nianejo del imp 
sitario 
XVIII.

Este avisado y mini 
que ve en la expresio 
“artistica” lo mejor di 
■cion literaria —y es p< 
bien, purista—, nos trs 
tradicional metodo de a 
bros de critica, esto es, 
car el proceso literario 
por su propia historia n 
la sucesion y mutuw ir 
las “generaeiones”, y 
fundo conoeimiento biog- 
lorativo de sus mas dist 
presentantes. Sin embr 
un ameno sistema de 
de biografias y de escu 
por ejemplo, tras de citt 
cursores puritanos Cot 
el crudelisimo juez de h 
Jonathan Edwards, el 
cuente, coteja a Franklii 
razon liberal y el real 
co”) con aquellos; a F 
su antipoda Poe, a W(ai 
ving con Fenimore Coop 
Balzac saludara conio 
Scott americano”; cote 
son, el prof eta ‘‘rechaz 
do lo que es y buscadc 
sabe que”, con su seg 
reau y con Hawthorne, n 
talista en su concepeio 
bre; al oscuro y epico I 
el magnifieo Whitman, y 
la sensitiva Emily Dick 
blece el divorcio entre 
Henry James y el pueb 
coso Twain, acertando 
que la literatura nort

Tome
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MORTOIN DAUWEN ZABEL: His- 
toria de la literatura Norteame- 
ricana. Ed. Losada. Buenos Ai
res, 1950.

Tambien 
cientemente 
do de Graham Greene (3?- ed.); La 
sede de la soberbia 2» cd.) y El ocho 
de Espadas (2* ed.) de John Dick
son Carr; Hasta que la muerte nos 
separe (2^ ed.) del mismo autor; Los 
toneles de la Muerte y La Bestia 
debe morir (3» ed.) de Nicholas 
Blake; Enigma para demonios de 
Patrick Quentin; Jaque Mate al a- 
sesino de E. C. R. Lorac.

•7* •'f' / i'.'T' ■■■'TCI
I
I i
I

Martin en 1822 (N» 3, pp. 170-181), 
un doeumento inedito sobre Recto- 
res de San Marcos del historiogra- 
fo Torres Saldamando (.N’ 4, pp. 
343-353) y una Estadistica de San 
Marcos durante 1950 (No 4,_pp. 284- 
417).

En la serie “Grandes Ensayis- 
tas’’, despues de Chesterton, maes
tro de ceremonias, por G. K. Ches
terton y de Rusia presente y ausen- 
te, por WJadimir Weidle, apareei- 
dos a fines del ano pasado, ho se 
ha publicado sino la tercera edi- 
cion de Las Cruzadas de Hilaire Be
lloc y la segunda tirada del Ensa- 
yo de sobre el destine actual de las 
letras y las artes, de Weidle, y se 
anuncia El perfil de la cordura de 
Chesterton.

se han reeditado re-
E1 Ministerio de mie-

do una coleccion de cuentos reuni- 
dos bajo el titulo del primero de 
olios A traves del Puente.

Otra coleccion de cuentos pu- 
blicada por esta editorial es la de 
William Faulkner que ha aparecido 
con el titulo de Gambito de Caballo. 
Esta serie de narraciones revela o- 
tra faceta de la personalidad int»re- 
sante y vigorosa del reputado escri- 
tor norteaniericano: su habilidad en 
el arte de urdir relates que, por su 
tecniea y caracteristieas, podrian 
ealificarse de policiales.

Igualmente se ha editado en la 
misina Biblioteca la segunda tira
da de El Castillo de Kafka, libro 
(pie, junto con su America y El Pro- 
ceso se considera uno de los mejo- 
res frutos de la etapa decisiva de 
produccion del gran escritor checo.

Empero el mayor de los exitos 
de la serie “Grandes Novelistas’’ 
continua siendolo La hora veinticin- 
co, la dramatiea novela del rumano 
Virgil Gheorghiu que, batiendo re
cords de venta, ha alcanzado en me- 
nos de un ano los honores de la 
septima edicion y una tirada total 
que se acerca a los cien mil ejem- 
plares.

profundo ideario filosofico eneuen- 
‘ tran su mejor expresidn. ‘

De esta biblioteca se han reedi
tado en los ultimos meses El alma 
de la mujer (3* ed.), de Gina Lom- 
broso, la tragicomica historia El 
padre de la novia de Edward Stree
ter (2» ed.) y el excelente manual 
de literatura hispanoamericana de 
Arturo Torres-Rioseco: La gran li
teratura Iberoamericana (2* ed.)'
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La coleccion “Sophia” se ha en- 
liquecido eon La naturaleza de Dios 
que es la continuacion de la obra 
Dieu, son existence et sa nature, 
de R.Garrigou-Lagrange; y con el

59

sz
*IIII

•IIIII J
I
I l
I
$

i
ri--*-;-*-:-*

Dos nuevos Cuadernos de la Qui- 
mera han aparecido en los ultimos 
tiempos. Son El ventisquero de 
Juan de Goyonarte y La cuarta 
Memoria de Marta Mosquera. Ade- 
mas se han reeditado el Viajero so
bre la tierra, de Julien Green; El 
velo Negro, de Charles Dickens y el 
original Informe para una Acade
mia de Franz Kafka.

La coleccion en la que se ha 
publicado el mayor numero de ti- 
tulos nuevos y se ha registrado mas 
reimpresiones es la del “Septimo 
Circulo”. Sus directores —Jorge 
Luis Borges y Adolfo Bioy Casa- 
sares — manteniendo el criterio de 
rfgida seleccion gracias al cual han 
podido formar la mejor biblioteca 
de novelas policiales editadas en es- 
panol, han incorpdrado a la ya lar- 
ga lista de los maestros del miste- 
rio y del suspense una media doce- 
na de titulos que han recibido fa
vorable acogida por el creciente 
numero de a mantes de este genero 
literario que en los ultimos anos ha 
alcanzado un auge excepcional. Las 
obras reeientemente publieadas en 
esta serie son: Adios al Crimen, por 
Donald Anderson; el volumen en 
cl que se han reunido El Tercer 
Hombre y El idolo caido de Gra
ham Greene; Medida para la muer
te de Clifford Witting; Una infor- 
tunada mas, de Edgard Lustgarten 
Mis Mujeres Muertas de Carter Di
ckson; La cabeza del viajero, del 
poeta ingles —eonocido entre los 
aficionados a este genero de lectu- 
ras con el seuddnimo de Nicholas 
Blake — Cecil Day Lewis; El mis- 
terio de Edwin Drood, obra postu- 
mo de Charles Dickens, con la que 
e! gran escritor ingles ha dado a 
las letras policiales una de las no
velas mas intercsantes y mejor es- 
critas; y finalmente Huesped para 
la muerte, de Cyril Hare, un emi- 
nente abogado britanieo que alter- 

las actuaciones judiciales con 
relates de misterio.

Este avisado y minueioso autor 
que ve en la expresion de veras 

■“artistica” lo mejor de la produc- 
■cidn literaria —y es por ello, mas 
bien, purista—, nos trae el mismo 
tradicional metodo de anteriores li- 
bros de critiea, esto es, el de expli- 
car el proceso literario de un pais 
por su propia historia naeional, por 
la sucesion y mutu» influencia de 
las “generaciones”, y por un pro
fundo conocimiento biografico y va- 
lorativo de sus mas distinguidos re- 
presentantes. Sin embargo, utiliza 
un ameno sistema de contrapunto 
■de biografias y de escuelas, donde, 
por ejemplo, tras de citar a los pre- 
cursores puritanos Cotton Mather 
el c.rudelisimo juez de hechiceros, y 
Jonathan Edwards, el pastor elo- 
cuente, coteja a Franklin (el de “la 
razon liberal y el realismo practi
ce”) con aquellos; a Franklin con 
su antipoda Poe, a Washington Ir
ving con Fenimore Cooper, a quien 
Balzac saludara como “el Walter 
Scott americano”; coteja a Emer
son, el prof eta “rechazador de to- 
•ao lo que es y buscador de no se 
sabe que”, con su seguidor Tho
reau y con Hawthorne, mistico y fa- 
talista en su concepcion del hom
bre; al oscuro y epico Melville con 
el magnifico Whitman, y a este con 
la sensitiva Emily Dickinson; esta- 
blece el divorcio entre el refinado 
Henry James y el pueblerino y jo- 
coso Twain, acertando al afirmar 
que la literatura norteamericana,

La etapa dificil por la cual esta 
pasando la industria grafica del 
continente ha alcanzado tambien a 
la Republiea Argentina imponiendo 
a esta editorial bonaerense inevita
bles limitaciones en el cumplimien- 
to de su plan de publicaciones. A- 
fortunadamente estas restricciones, 
forzadas por las circunstancias, no 
han afeetado el ritmo de las mas 
import antes y mejor logradas eo- 
lecciones de Emece. En efecto en 
los ultimos meses sus principales 
bibliotecas se han enriqueeido con 
valiosas obras, entre las cuales se 
destacan algunas ^j^exeepcionales 
meritos literarios o^Mbntificos, que 
no han hecho sino afianzar el so- 
lido prestigio de la editorial.

En la coleccion “Grandes Nove
listas” tres nuevas firmas —las de 
Guido Piovene, Camilo Jose Cela y 
Alberto Moravia—■ han side agrega- 
das, a este plantel de autores en el 
que figuran Albert Camus, Franz 
Kafka, William Faulkner, Jules Ro
main, Henry James, etc. Del pri
mero se ha publicado Piedad contra 
Piedad, una de sus obras mejor lo
gradas; novela en la que la habili
dad del narrador se ensambla cer- 
teramente con el fino anfilisis del 
psicologico y con las ponderadas re- 

* flexiones del moralista.
Del joven escritor gallego se ha 

editado La Colmena, libro que por 
la originalidad de su tecnica y por 
la destreza en la pintura del mun- 
do que presenta, eonstituye una de 
las mejores novelas espanolas de 
los ultimos tiempos.

Agostino, de Alberto Moravia, 
es el otro titulo que se ha incorpo
ra do a esta Biblioteca de Emece. En 
esta ®bra, considerada como una de 
las mas representativas creaciones 
de la moderna literatura italiana, 
estan presentes las dos preocupacio- 
nes esenciales del autor: el tema de 
la indiferencia, permanente o ac
cidental, en la vida y el problema 
del despertar de la adolescencia. 
Sobre estos dos motives que cons- 
tituyen casi el leit motiv de la pro
duccion del famoso novelista Ita
liano, se desarrolla la interesante 
novela de Moravia.

Tambien Graham Green ha side 
incorporado a la lista de los Gran
des Novelistas seleecionados por E- 
mece. De este autor se ha publica-

En la coleccion ‘ ‘Novelistas Ar
gentines Contemporaneos” otra no
vela ha recibido la mas favorable 
acogida del publico y el aplruso de 
la critica, logrando la cuarta re- 
impresion en un lapse muy corto. 
Es esta El ultimo perro de Guiller
mo House. Con ella su autor ha al
canzado el mas codiciado galardon 
literario argentine: el premie Na
tional de Literatura, asi como el 
honor de ser considerado digno e- 
mulo del creador de Don Segundo 
Sombra.

En la misma coleccion ha 
recido tambien, hace algunos 
ses, El viento sobre el rio de Jo
sefina Cuz.

quo empezara siendo una sucesion 
de relates escritos para Europa y 
con moldes europeos, adquirio mas 
tarde aquella doble condicion de 
moralista y de ganada por la criti
ca social, para finalmente devenir 
cl eamino de un arte a veces “pu
re ’ ’, pero que, en lineas generales, 
ha sido siempre de naturaleza acu- 
sadamente social, esto es, anhelosa 
de nuevas y mas progresistas for
mas de eonviveneia.

Los capitulos sobre la epoca 
contemporanea, sobre el desarrollo 
ultimo de su poesia y de su teatro, 
y aquel sobre la tecnica novelisti- 
ca norteamericana, a mas de ser en- 
jundiosos, reeonocen defectos en 
quienes, a pesar de ser brillantes, los 
tienen, en mayor o menor grade. Re- 
procha, entre los novelistas, a Le
wis por su enfrascamiento en la 
critica social, a Dos Passes por su 
rutinarismo y por no haber alcan
zado los ultimos brotes de su pro
pio metodo; a Hemingway por su 
renuncia al espiritu de sus primeros 
libros. Tambien el sol se levanta y 
Adios a las armas; a Saroyan por 
su sentimjjntalismb y calidad de 
facil fantaseador; a Steinbeck por 
la perdida de aquel brillante dra- 
matismo de Villas de Ira; a Faulk
ner, finalmente, por su terquedad

Libro 169 de Grades de Bachi- 
ller en Canones, (1753-1759). Pub. 
por Daniel Valcareel. Publicaciones 
del IV Centenaria de la Universi- 
dad Naeional Mayor de San Mar
cos, Lima, C. I. P., 173 p.p. 
p.p.

Precedida de una explicacion- 
introduetoria, el doctor Valcareel, 
catedratico de Historia del Peru de 
la Universidad de Ban Marcos y 
Director de su Archive Central 
“Domingo Angulo”, ha publicado 
el Libro 169 de Grades de Bachiller 
en Canones, manuscrito inedito del 
citado Archive, que consta de 41 
expodientes.

El Libro es una eontribucion al 
conocimiento directo de las fuentes 
para la historia de la Universidad, 
donde puede saberse lo concernieu- 
te a los tramites para un grado 
menor universitario; En primer ter- 
raino presentaba el candidato una 
solicitud para que se le recibiese 
informacion sobre los cursos apro- 
bados. Luego, previo traslado de la 
Universidad, adjuntaba las certifi- 
caciones de cada uno de los cate- 
dratieos. Enseguida, el solicitante 
elevaba nuevo escrito pidiendo se 
le admitiera al grado. Y, finalmen- 
te, despues del acto academico se 
sentaba la respeetiva Acta, en cu- 
yo texto aparecen los nombres del 
Rector de la Universidad, el Presi- 
dente del Jurado (a veces el mis
mo daba el grado, otras veces lo o- 
torgaba un doctor distinto) y tres 
testigos. Un indice de nombres fa- 
cilita el manejo del impreso univer
sitario correspondiente al siglo 
XVIII.

en descripciones nebulosas y por su 
falta de un natural optimismo.

Pero aunque al cerra r este ana- 
lisis sold queden al parecer indem- 
nes Eugene O’Neill, T. 8. Eliot y 
la estilista Katherine Anne Porter 
—lo cual nos basta para seiialar el 
caraeter de critico tradicional de 
Dauwen Zabel—, su desbrozamiento 
llega a la conclusion de que los 
literatos norteamericanos se inspi- 
rau siempre en la historia y vida 
de su patria, fincah sus esperauzas 
en una negacidn de sus fuertes in- 
justieias social y racial, y han en- 
contrado un nuevo modo de expre
sidn —sobre todo en la novelistica 
y a veces en el teatro—, mas di
recto, vital, aguerrido, salvaje a ra
tes, pero dramaticamente humano 
y poderoso siempre. Y sin embargo, 
el hecho de ser nacionalistas por 
sobre todo, les hace que i 
nunca exigentes contra su 
suelo, siendo, como son, el nucleo 
mas avauzado y justiciero en una e- 
norme sociedad que todavia, eon 
sus pequehos tres siglos y medio 
de vida, neeesita perder muehos cie
gos prejuicios y ganar muchas vic
torias espirituales, para obtener la 
primacia que de hecho ha ganado 
en el piano econdmico.

Para la “Seleccion Emece de 
obras Contemporaneas” se ha 
blicado Ciudadela de Antoine 
Saint Exupery, libro que se ha que- 
rido comparar con Los cuadernos de 
Malte Laurids Brigge de Rilke o 
con Los Siete Pilares de la Sabi- 
duria: de T. E. Lawrence- y en el 
cual la delicada sensibilidad 
malogrado escritor frances y
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les Ages. Paris, Haehette, 1951.
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GU1TTON JEAN. Le travail inte
llectual. Paris, Aubier, 1951.

11AUBIAC FRANCOIS. Le Sagouin 
Paris, Pion, 1951.
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KARL JASPERS:
Psicologia General.

LEGISLACION Y ESTUDIOS 
JURIDICOS

BRENA PACHECO, LEONOR y NEL
SON CACERES A. Legislation de Ya- 
naconaje — Contiene todas las leyes,

■

I J
Algo

valioso estudio del eminente fild- 
sofo alemdn Ernst Cassirer, sobre 
el tema Individuo y cosmos en la 
filosofia del Renacimiento.

GUTH PAUL. Quarante contre un.
Paris, Denoel, 1951.
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GONZALEZ, JULIO.
Abelardo Gamarra, Li-

.Este libro presenta particular 
interes por celebrarse el bimilenario 
de Paris. Jule Bertaut ha tenido la 
excelente idea de relatar la historia 
de Francia en funcion de los cam
bios que ella ha causado en el deco- 
rado y eostumbres de Paris. Nos o- 
frece, por tanto, un album de image- 
nes muy bien ligadas eutre si, de 
las euales, las mas antiguas evo- 
can las eliozas de la pequefia isla y 
las aldeas del valle pantanoso, mien- 
tras que las mas reeientes se refie- 

. ren a la guerra de 1914-1918. De 
todo ello resulta que Paris ha sido, 
al menos durante quinientos an os, 
la capital de Europa. M. Bertaut, 
con abigarrada erudicion, haee de 
cronista de todas las elases sociales 
y de todos los barrios: en su libro 
se encuentran tan bien narradas las 
etapas de la gastronomia, eomo las 
del teatro, la vida popular asi eomo 
la mundana, los bailes, deportes, mo- 
tines y revoluciones; las tabernas, 
los cafes y las tiendas. Con este li
bro, erudito y encantador, se posee- 
ra un verdadero resumen de historia 
social.
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innecesaria eualquier referencia 
la obra de Fustel de Coulanges.

Finalmente Emece ha publicado 
hace pocas semanas el primer vo- 
lumen del Estudio de la Historia 
del eminente historiador britanico 
Arnold Toynbee. En este tomo el 
autor bosqueja el plan de su magis
tral trabajo, que proyeeta escribir 
en treee tomos, de los euales hasta 
la fecha ha dado a la imprenta — 
en el idioma original — tan solo 
seis. Los temas de gran trascen- 
deneia que aborda en el primer vo- 
lumen son: La relatividad del pen- 
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samiento historico;
estudio historico; El estudio com- 
parativo de las civilizaciones;
problema de las genesis, de las ci
vilizaciones; Las causas de las ge
nesis de las civilizaciones; la na- 
turaleza de las genesis.

La traduccion de este tomo ha 
estado a cargo de Jaime Perriaux, 
quien gracias a su versacion en la 
materia tratada por Toynbee, ha 
realizado un trabajo de meritos po- 
co comunes.

El espiritual reporter de “Fi
garo ’ ’ publica una nueva serie de 
entrevistas a “monstruos consagra- 
dos’’ de la literatura, del cinema y 
del teatro. Estos nuevos ‘ ‘ Cuareu- 
ta”, sobre quienes se" coloca el re
flector de una actualidad eon fre- 
eueneia caprichosa y efimera, no son 
todos parisienses ni franceses. Fi- 
guran entre ellos, dos Passes, Gui
do Piovene, C. Malaparte. En con- 
junto, el autor pretende reanudar la 
tradieion de los famosos: “Una bo
ra con...’’ del recordado Frederic 
Lefevre. 'Sin embargo Guth ha a- 
doptado una forma mas ligera y 
menos didiictica. En resumen: el 
libro es muy entretenido, eargado 
de sutiles ironias, pero mas que 
ccnsultarle eomo un prontuario, se 
le hojeara eomo un album pintores- 
co. En este libro, donde los artfeu- 
los pieantes de eada eapitulo cons- 
tituyen de por si acertijos, el au
tor ha acumulado gran cantidad de 
doeumentos utiles para los analistas 
de mafiana, y para los erudites de 
pasado mafiana.

BELTRAN AREIZU, PROSPERO. 
Niiestro Progranta Escolar y las Uni- 
dades de Trabajo, por ... Lima, Im
prenta "El Condor”, 19 51.
BEP.ROCAL FALCONI, VIRGILIO. 
Docimologia. Pruebas objeiivas, medi- 
ciones mentales, estadistica educatio
nal — Primera parte. Lima, Impren
ta "El SoP’. 195 1.
CARNEGIE INSTITUTION OF 
WASHINGTON. Magnetic results 
from Huancayo Observatory, Peru. 
Departament of Terrestrial Magne
tism Carnegie Institution of Wash
ington January 1945 — June 1947. 
Institute Geofisico de Huancayo July- 
December 1947, by P. G. Ledig, A. A. 
Giesecke jr., W. C. Parkinson, W. E. 
Scott, Ella Balsam. Washington, 1951. 
JUDSON, LYMAN and ELLEN JUD
SON. Lets go to Peru. Illustrated with 
52 original photographs and 24 maps 
and sketches by the authors. New 
York, Harper Sc Brother Publishers, 
1951.
Les Amities belgo-peruviennes. Asso
ciation sans but lucratif - Bruxelles 
Constitution - Bruxelles, Moniteur 
Beige, 19 51.
MONGE, CARLOS. La Universidad y 
la Ciencia. Discurso Academico. Lima, 
Editora Medica Peruana S. A., 1951. 
Monografia de la provincia de Pari- 
r tcochas. Lima, Tipografia Peruana 
S. A. 1951.

De la coleccion “Sintesis de 
cultura’’ que se inaugurara el ano 
pasado con el libro de Busaniehe 
sobre San Martin vivo; se ban 
publicado La edad del mito de Tho
mas Bulfinch; Short Stories for e- 
verybody, seleccionados por Rober
to F. Raufet; y La Ciudad Antigua 
de Fustel de Coulanges. El libro 
de Bulfinch — muy difundido en
tre estudiantes y estudiosos de ha
bla inglesa — es un excelente ma
nual de mitologia grecolatina. Los 
dieciseis relates seleccionados en
tre los mejores de los grandes na
iradores 'britanicos y amerieanos 
(Oscar Wilde, Mark Twain, R. L. 
Stevenson, W. Irving, etc.) ofrecen 
al estudiante de idioma ingles un 
eficaz medio para poner en praeti- 
ca sus conocimientos a la vez que 
un sugestivo estimulo para empren- 
der la lectura de otros textos. Es

GARCILASO DE LA VEGA, INCA. 
Relation de la descendencia de .Garci 
Perez de Vargas (1596). Reproduc
tion facsimilar del manuscrito origi
nal, con un prologo, por Raul Porras 
Barrenechea. Lima, Ediciones del Ins
titute de Historia, 19 51.
HILL, ROSCOE R. American Missions 
in European Archives. Mexico, D. F. 
Grafica Panamericana. S. de R. L., 
1951.

MARIATEGUI OLIVA RICARDO. Ca- 
tedral de Puno. Lima, Publicaciones 
del Instituto de Investigaciones de Ar
te Peruano y Americano. 1951. 
PORRAS BARRENECHEA, RAUL. El 
Inca Garcilaso de la Vega, Garcilaso 
en Montilla, la familia de San Fran
cisco Solano, un documenta cervanti- 
no. Conferencia pronunciada por el 
Excmo. Sr. D. ... en el Teatro Garne- 
lo, de Montilla. Montilla, Imp y Lit. 
Jerez Industrial, 1950.
SANTO TOMAS, DOMINGO DE Gra- 
mdtica o Arte de la Lengua general 
de los indios de los reynos del Peru 
por el maestro Fray ... Edicion facsi
milar publicada, con un prologo, por 
Raul Porras Barrenechea. Lima, Edi
cion del Instituto de Historia. 1951. 
TA VARA SANTIAGO. Historia de los 
Partidos. Edicion y notas de Jorge Ba- 
sadre y Felix Denegri Luna. Lima, E- 
ditorial Huascaran, 1951.
VALCARCEL LUIS E. Cuzco. Fourth 
edition. Published by The Banco de 
Credito del Peru. Lima, Imprenta 
Santa Maria 1951.

su “moral literaria’’: mas que en 
el arte de escribir, el inicia en el 
arte de pensar bien, aun euando el 
autor proclame el parenteseo, la i- 
dentidad de ambas disciplinas.
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EI fildsofo Guitton ha reunido 
cn este libro “Consejos para quie
nes estudian y para los que escri- 
ben’’: es decir que, eomo profesor 

sus alumnos, y en con
dition de escritor a sus colegas. El 
aporta, de buena fe, el testimonio 
de la experiencia recogida al ejer- 

su profesion pedagogica en la 
ensenanza secundaria, en la supe
rior y tambien en un campo de o- 
ficiales prisioneros. Los consejos 
que da son, al mismo tiempo, tee- 
nicos y espirituales. Se puede en- 
contrar en la citada obra formulas 
para redactar fiehas, elasificar le- 
gajos, llevar un diario fntimo, no
tables ideas sobre el ritmo que de- 
be observarse en el trabajo inte- 
lectual, y sobre la pereza y el ago- 
tamiento; asi eomo tambien indi- 
caciones preeisas sobre el metodo 
seguido por algunos maestros de la 
pluma y sobre la genesis misma de 
la creacion. Jean Guitton, que cita 
a muehos de los grandes escritores 
antiguos y modernos, no ha podido 
dejar de hacer, ante todo, un tra
bajo original: lo que se encuentra 
principalmente en esta obra .es su 
proiongada meditation personal, y
60

se dirige a
Despues de largo tiempo en que 

el S^tor de “Nudo de vfboras’’ y 
‘ ‘ Genitrix ’ ’, requerido por el tea
tro, parecia haber descuidado la no
vela, vuelve a ella con una obra as- 
pera y profunda, “Le Sagouin’’, 
donde, en los estrechos limites de un 
largo relate ha sabido insertar to- 
das las proyeeciones de una nove
la. Se trata, una vez mas, de una 
de esas tragedias familiares que po
ne en eseena Francois Mauriac, y 
que se desenvuelve en el ambien- 
te de una familia bordelesa. Es 
la historia lastimosa de un nino, 
fruto de una union mal eombinada, 
que no deberia haber nacido. EI 
atroz drama se desarrolla sin estre- 
pito, entre personas con labios a- 
pretados, pero los golpes se suce- 
den, y ba jo cada una de las pala- 
bras de los breves dialogos se en- 
treven odios reconcentrados y vene- 
nos destilados durante semanas en- 
teras de silencio. Es un libro inol- 
vidable.
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casos la impor- 
nas entre no-

ratorios, museos, «auditoriumss>, equipo, instru
mental; para invert'irlos tambien en becas, bol- 
sas de viaje y pensiones para alumnos, o gra- 
duados, sobresalientes y pobres y en contratos 
para especialistas diversos; y para tener, por 
ultimo, un cotnienzo de residencias y comedo- 
res estudiantiles y de servicios asistenciales para 
estudiantes y empleados.

T no se diga que todo eso era utdpico en 
paises como el nuestro, pues, precisamente en 
esos anos se acelero en el Peru un proceso de 
crecimiento material que did lugar a un sor- 
prendente desarrollo de la ciudad de Lima, se- 
de de la Universidad, con el aparecer casi su- 
bito de barrios enteros.
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yo lo que es nucleo y lo que es periferia? iSera Racine mi punto de 
apoyo? Demasiado escueto, arido. iAcudire a Moliere? Tendria que 
ser espectador de la ultima representacion de El enfermo imaginano, 
ultima y definitiva —^verdaderamente definitiva—. jTal vez Bossuet, es- 
tilista? Al pensar en el obispo de Meaux, pensaria, necesariamente, en 
el arzobispo duque de Cambrai y en la larga y penosa contienda de 
los dos prelados. ^Elegire a Montaigne? Posiblemente; pero hay dos 
Montaignes: el constrenido por Gide y el atusado por el canonigo Mu- 
sart (y permitido por el obispo de Chiions); mas seguro estare con este
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EL CONGRESO DE 
PERUANISTAS

Pocas voces se ha reunido en Lima un uume- 
ro tan nutrido y select© de investigadores y estu- 
diosos nacionales y extranjeros de la realidad pe
ruana como el que ha convocado el ler. Congreso 
Internacional de Peruanistas.

La sola presencia en nuestra Universidad Ma
yor de San Marcos de personalidades tan ilustres 
como Marcel Bataillon, Paul Rivet, Wendell Be
net, Herman Trimborn, Juan Larrea, Louis Bau- 
din, Guillermo Feliu Cruz, Jose de la Torre y del 
Cerro, Ricardo Latcham, Guillermo Diaz Plaja, 
Jesus Lara, Claudio Sanchez Albornoz, Guillermo 
Cespedes, y tantos otros, conferia al certamen — 
convocado por el Institute de Historia de San Mar
cos, por iniciativa de la Sociedad Peruana de His
toria— la mas alta calidad cientifica. Los claus- 
tros de la universidad han vivido dias de febrii 
actividad en los que se ha visto trabajar a todos 
los delegados identificados por una profunda preo- 
cupacion por los problemas del Peru —historia, 
arqueologia, etnologia, arte, folklore, literatura, 
linguistica— preocupacion que ha trascendido fer- 
vorosamente al alumnado universitario que ha con- 
currido con interes creciente a los trabajos de co- 
mision y a las sesiones plenarias en el Salon Gene
ral de la Facultad de Letras. El Presidente del 
Congreso, doctor Raul Porras puede sentirse ufa- 
no del exito y trascendencia que ha tenido el Con
greso leternacional de Peruanistas por la presen
cia de tan calificados investigadores, por la calidad 
y numero de los trabajos presentados —que es 
de esperar vean pronto la luz dentro de las Ae
tas del Congreso— y, ademas, por la fuerza inci- 
tadora y suscitadora que ha tenido para despertar 
y acendrar la autentica preocupacion por el Pe
ru, que no es la de la retorica facil y circunstan- 
cial sino la que nace del cotidiano y silencioso 
trabajo sobre los diversos aspectos de nuestra rea
lidad con el deseo de iluminar las raices de nues
tro ser y de nuestro destine.
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la catedra libre. Lo que habla que pro- 
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Iiramiento de estos catedraticos hasta la daciou 
de la nueva ley de ensenanza; y prorrogo el 
aiio universitario hasta el 28 de febrero de 
j 920.

La ley 4002 provoeo la protesta de los cate- 
idraticos de la Facultad de Medicina. Surgio asi 
la ley 4004, de 14 de Octubre, mas realista y 
•conciliadora, que entrego la restauracion de la 
docencia universitaria a la misma Universidad. 
Dispuso la ley 4004 que las catedras vacantes 
por tachas justas de los alumnos serian pro
vistas en un plazo de ocho dias en Lima y de 
treinta en las Universidades menores. Habria 
intervencion de los alumnos en el Consejo U- 
niversitario, a traves de los delegados que de- 
bian ser elegidos en primera votacion por cua- 
tro quintas partes de los sufragios; y, en caso 
de ho alcanzarlos, hasta por mayoria simple 
en tercera votacion. El Consejo Universitario 
elegiria por mayoria a los catedraticos mencio- 
nados. Nadie podria reunir dos catedras. Que- 
daron suprimidos los adjuntos. Fue establecida 
la jubilacion forzosa de los catedraticos de se- 
tenta anos de edad. El Gobierno quedo auto- 
rizado para modificar el proyecto de la ley de 
ensenanza preparada por una comision espe
cial nombrada anos atras por la ley 2690 y que 
ya habia sido entregado con fecha to de Se- 
tiembre. En la eleccion efectuada a principios 
de Noviembre de 1919, obtuvieron la mayoria 
de los votes para ser delegados de los estudian
tes en el Consejo Universitario los doctorea 
Carlos Enrique Paz Soldan y Jose Antonio 
Encinas.

A la distancia de treinta anos, medito en la 
reforma de 1919, reducida a un ideal de me- 
joramiento en la ensenanza y me pregunto 
cuanto hemos avanzado para convertir ese ideal 
ne una realidad.

Sigue entre nosotros el problema de la apa- 
ricion, el desarrollo y el mantenimiento de las 
vocaciones docentes como un fenomeno perso
nal, espontaneo, del azar.

Nosotros procedimos como si los grandes es
pecialistas en las disciplinas universitarias, pre- 
munidos, por anadidura, del don y de la expe- 
riencia pdagogicas, estuviesen impedidos de 
divulgar sus conocimientos por una conspira
tion de ancianos. El mal fundamental era otro: 
la Universidad careci# de una maquinaria a- 
decuada para la formacion continua siste- 
matica de nuevos especialistas y para ayudarlos 
a perseverar y profundizar en ese camino. Si 
•estos especialistas existian para algunas asigna- 
turas era por accion aislada, heroica o feliz. No
sotros hicimos la viviseccion de la docencia uni
versitaria en un esfuerzo de objetividad es- 
tricta, sin interferencias politicas (en Letras, 
por ejemplo, si Perez era un dirigente civilis- 
ta, en cambio Flores tenia estrecha amistad

ultimo, mas libre de zozobras, mas confiado. En realidad, no es pre
cise apelar al otro Montaigne. ^Estribare en Pascal? No en mis dias; 
tedria que estar viendo como Pascal martillea a Montaigne, y como luego 
Pascal es martilleado por Voltaire. En un square meditate unas pagi- 
nas del Montaigne aechado, cribado; en uno de los dos squares de San 
German de los Prados, o en el Cluny, o en el de Carpeaux, en la ori- 
11a derecha, detras del cementerio de Montmartre, a cuyo square, si se 
entra por la calle de Marcadet, ha de bajarse por una escalerita. Con 
Bandera de Francia, si algo significa es la continuidad en la simpatia, 
en el interes, en el afan por Francia. Cada cual elige sus amigos. Mi 
constante deseo es no perder la ecuanimidad: Paris, con la concordancia 
de sus contradicciones, de sus oposiciones, me estimula. Y ese es el 
espiritu de un Montaigne atusado 0 sin atusar.
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con el leguiismo y para Jorge Guillermo Le- 
guia, presidente del Comite de Reforma, ta- 
charlo implied un drama familiar). La tacita 
presuncidn era que en todas esas asignaturas 
existia por algun milagroso truco (ya que la 
Universidad, tan censurada, no podria haber- 
los engendrado) un grupo de jovenes exper- 
los. Ni siquiera fuimos a una especie de ca- 
tastro de la intelectualidad nacional para ave- 
riguar, al margen de las tachas, cuales eran 
los grandes valores privados de la catedra. O- 
curria, por ejemplo, que un hombre tan emi- 
nente como Riva-Agiiero no la tenia porque 
la unica en su especialidad entonces existente, 
se hallaba a cargo del doctor Wiesse, tan res- 
petado por los alumnos; pero podia ocurrir, al 
mismo tiempo, que no existieran Riva-Agiieros 
en la calle para todas las asignaturas tachadas 
y mas tarde declaradas vacantes en las Facul- 
tades de Letras, Jurisprudencia, Ciencias Poli
ticas, Medicina, Ciencias, etc.

Nuestra terapeutica se 
cha y a 
curar, en cambio, era 
los especialistas se formaran en el futuro ayu- 
dandolos, estimulandolos, protegikmdolos a tra
ves de un conjunto sist'ematico de clases de 
pecializacion y de seminarios, de un 
adecuado para la preparacion de tesis, de 
profusion de becas y bolsas de viaje. A 
habia que agregar en algunos 
tacidn de talentos para discipli 
sotros no bien desarrolladas. Nuestra reaccion 
contra el empirismo dominante era sana y ge- 
nerosa; pero mas alia de la algarada, de la ley 
y del decreto inmediatos, nacidos tai vez por 
razones circunstanciales, yacian necesidades in- 
tocadas de tecnica, de metodo. de profesiona- 
lizacion cientifica.

Jose Carlos Mariategui en sus «Siete Ensa- 
yos de Interpretacion de la Realidad Peruana» 
da a S^^der que a la oligarquia dominante 
no le convenia la modernizacion de la Univer- 
s’idad. No parece muy consistent’e esta tesis, ya 
que si la Universidad hubiera producido no 
solo mejores profesionales sino tambien mejo- 
res graduados en las Facultades de cultura ge
neral o de ciencias, esas clases dirigentes ha- 
brian sido favorecidas. Lo que paso, probable- 
mente, fue que hubo insalvables limitaciones 
de dinero y de equipo, de espacio, de tecnica 
y de ambiente; asi como, en los dirigentes de 
la Universidad, salvo algunas brillantes excep- 
ciones, falta de espiritu de creacion y de con- 
cepcidn del futuro.

La primera necesidad, ignorada por los re- 
formistas de 1919 y por muchos profesionales 
en el analisis del problema universitario, era 
de caracter material. La Universidad necesifa- 
ba rentas adecuadas y permanentes, no para 
malversarlas en actos suntuarios, o en menu- 
dos sueldos burocraticos, sino para invertirlos 
austeramente, con toda clase de garantias, en 
aulas, bibliotecas, salas de investigacion, labo-
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mines del vocabulario eclesiastico: <iEpistola a 
los transeuntes, Pequeno responso a un heroe 
de la Repiiblica, Sermon sobre la muerte, Re- 
doble funebre a los escombros de Durango o, 
en jorma mas precisa todavia, esa «Salutaci6n 
angelica» que es dedicada al «bolchevique» y, 
son sentido distinto, la transposicion —-sobre 
la cual sera necesario volver— de las palabras 
evangelicas: Espana, aparta de mi este edliz. 
En otros cases, la relacion, para ser mas flexi
ble, no esta menos marcada: «E1 alma que su- 
frid de ser su cuerpo, Panteon, Marcha nup- 
cial, el Libro de la Naturalezas, y el titulo «N6- 
mina de huesosx puede evocar la vision de las 
osamentas que Ezequiel refiere en el capitulo 
jy de su profecias.

Los recuerdos bfblicos eran bastante nume- 
rosos en Los Ileraldos Negros, pero alii per- 
tenccian al arsenal de los simbolos del moder- 
nismo, particularmente a la vision mistico-ero- 
tica que Vallejo conocia a traves de Dario, He
rrera y Reissig y de los modelos franceses; en 
Ttilee, en donde precisamente el autor se habia 
desembarazado lo mas posible del legado cul
tural, la Biblia no tenia ya ningun papel (sal
vo en algunas raras excepciones: Tr. XXIV7 p. 
e.. pero hemos visto justamente que esta era 
una de las piezas menos originales). La reapa- 
licidn de la Biblia en el ultimo libro no tiene 
nada que ver, evidentemente, con la utiliza
tion heeba de ella en las primeras obras; no 
se trata de adoptar un simbolismo estetico, sim- 
Lolismo que, por otra parte, comenzaba a pa- 
sar de moda ya en 1918, sino que —mucho 
mas profundamente y al termino de un mortal 
dolor—, se trata de reencontrar el tono, la ins- 
piracidn misma de las grandes voces biblicas 
y de hacerlas escuchar en el marco de una ex- 
periencia que no reniega nada de su origina
lidad.

A traves de los tercetos del «Rtdoble fune- 
bre , .» (p. 194-269) ya citado, vemos por e- 
jemplo como son transformados y renovados 
los elementos Cristianos a los que el poeta re- 
turre: de la vision de los escombros de Duran
go es aislada, antes de toda evocacion, la ma
teria del poema cel polvo», cuya significacion 
•universal es la que solo se retiene inmediata- 
mente. ({.Hombre, recuerda que eres polvo y 
en polvo te convertirdsT>). Durango se convierte 
en la Espana entera de la misma manera como 
Espana testifica por el mundo; {Padre polvo 
que asciendes del al maty — «Padre ^:olvo» na- 
biendo directamente del {Padre nuestrov se in
troduce ya como una oracion; inmediatamente 
el {Dios te salve), tornado esta vez de la Sa
lutation angelica, orienta hacia una oracion de 
suplica, y la linea entera: eDios te salve, hbe- 
re y corone» prepara la forma de una letania, 
precisando simultaneamente la identificacion del 
cpolvox con una criatu'ra privilegiada del mun
do de las almas. A partir de este momento, las 
formulas mismas del Pater —-sugeridas desde 
el comienzo—• van a volver ({padre polvo que 
estds en los cielos. . . Dios te salve del mal para 
siempre. . . padre polvo espanol, padre nues- 
tro\)), entremezcladas con formulas de leta
nia (pensamos en las letanias a la realidad ma
terial del «polvo» ({compliesto de hierro . . . ., 
que tubes del fuego . . que avientan los bdrba- 
ros) — «bisnietos del htimo . ., sandalia del 
paria. . ., sudario del pueblo) —■ «en que aca- 
ban los justos. ., que creces en palmas»y, la 
ultima estrofa confiere su sentido al poema, el 
sentido de un llamado y de una esperanza pa-

1 >■ La mayoria.de las composiciones de Poema. Huma- 
?'"Snn°. evan : Para desiRnarlos indico en cada cita 
la papinacion a) de la edicion original de P H P-, ris. K39; b) de la edieidn de PoesiS clXL de 
llejo Bs. Aires, 1949. Para las citas seeundarias o frag
mentarias me hmito a la paginacion de la edicion de 
t>s. Aires.
2) —Por ejemplo, el poema «Por ultimo,' sin ese buen 
aroma sucesivo. . .» (P. H. p. 9-150) puede. sin em
bargo. por su estructura general recordar ciertos poe- 
mas de Tri Ice.
3) . —En numero, por otra p,arte bastante restringi- 
do. de imagenes que unen en una misma expresion lo 
concrete y Io abstracto, para ser igeneralizadas en la 
poesia contemporanea, no se relaeionan menos directa
mente en Vallejo a las primeras experiencias poeticas: 
«un dxido de tristeza, p. 217 —los carburos de rabia 
de la enefa, id., etc. ..»
4) . Parece que fuera necesario devol ver de igual a 
modo a «Marcha nupcial» (P. H. p. 99-226) la dispo- 
sicion de un soneto de formula abba—abba—cdd—cdc. 
La disposicion dada por los editores (la estrofa de 5 
versos, 3 estrofas de 3 versos—) puede resultar de una 
copia inexacta del manuscrito.
5) .—Se puede destacar tambien. al menos en las 3 pri
meras estrofas, el paralelismo de los 2o versos, en don
de el nexo sintactico no es <no» como en los otros 
versos sino sucesivamente «nunca.... mas nunca... ja- 
mas».
©)•—La cleccion de la palabra «cavilar» y la termi- 
nacion aguda que esta palabra impone al primer ver
so, contribuyen ya a dar la impresidn de gravedad.
7) .—Secudariamente, el «va corriendo;> del principio 
cita un poco mas tarde al «va... sentado» —expresion que 
recuerda al «me he sentado a caminar» de Tr. XV y 
que se emparenta con un procedimiento mas general 
del que volveremos a hablar un poco mas ad-'lante.
8) . -Y tai vez unicamente: no os cuestion de separar, 
ni siquiera de considerar las relaciones conscientes de 
Vallejo con el Cristianismo —el debate serfa vano y de

niegun efecto para la interpretation de la poesia.
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radojica hacia una causa cuya pujanza futura 
reside, precisamente, en Io que en el presente 
es la causa de los humillados y de los vencidos, 
la causa de las ruinas y del polvo que ascien- 
de de las ruinas. El cielo no ha creado la tie- 
rra como en la oracion ortodoja, sino que es, 
la tierra la que asciende al cielo y lo llama.

Vemos ya que si el vocabulario cristiano re- 
encuentra un lugar en la poesia de Vallejo, no 
es segun una perspectiva tradicional sino por 
una necesidad muy personal, desde que la tor- 
tura, la miseria y la muerte se instalan defini- 
tivamente en el cuerpo del poeta y —lo que 
viene a ser lo mismo— en su vision de los 
hombres a su alrededor: el lenguaje, que de 
ordinario designa a la divinidad, realiza aqui, 
en primer lugar (8), una funcion propiamen- 
te humana; la Trinidad p. e. es identificada 
en la tierra en la confrontacion emocionante 
de un hombre, de una mujer y de un nino, in
separables del reino aun mas humilde de los 
animales o de las cosas («apto para marchar de 
dos a dos con los goznes de los cofres el 
derecho animal de la pareja. . .)): «y0 tengo 
mucho gusto de ver asl al Padre, al Hijo y al 
Espiritu Santo, cortados los emblemas e insig
nias de sus cargos), (p. 107-231), escribe Va
llejo como la conclusion de un poema en pro- 
sa que evoca un encuentro semejante; y en el 
trozo: «Ln hombre esta mirando a una. mu
jer) (p. 47183), es una analoga ternura la que 
.inspira al poeta la vision a traves del hombre 
y la mujer, del nino que va a nacer de ellos; 
es asi como se nejecuta el cantar de los canta- 
res) en la sola humanidad: —la Trinidad del 
otro trozo transformandose en su replica terres- 
tre, la Santa Familia («Felicidad. . del Padre, 
del H/jo y de la Madre. .»—-un poco mas le- 
jos, el recuerdo de la Virgen y del carpintero 
de Nazareth rige la superposicion de las ima
genes de estos dos versos: «Dc que tfonco el 
jlo^^jvirpintero. / De que perfecta axila el 
jrdgil remo!...»j Por otra parte, la humaniza- 
cion —si se quiere— de lo divino arraiga cons- 
tantemente en la conciencia mas dolorosa que 
tiene el poeta de su propio cuerpo; una vez, 
al menos, encont'ramos esta referencia expresa- 
da con todas sus letras: cestas son mis sagra- 
das escrituras), leemos en efecto en la Episto 
la a los transeuntes (p. 155), inmediatamente 
despues de la evocacion de los fundamentos 
corporales y animales de la persona (e.mi dia 
de conejo, mi grata preso)); antes de la predi- 
cacion de la agonia («Fero cuando yo 
ra...») tenemos aqui, definida, toda 
cacion poetica, la que inspira al libro entero, 
la que esta inscrita en esta negacion de una

poesia feliz o de evasion y en esta fidelidad, 
contrana al sufrtmiento cuottdiano, manifests- ’ 
da por esos versos — programa del 14 de Se- 
tiembre de 1937' no cantar; apenas escri- 
bir y escribir con un palito / o con el filo de 
la oreja inquieta!) (p. 166) ■—verso que desa- 
rrolla un poema entero al mismo tiempo que 
las precisa, un poema que constituye una ver- 
dadera declaracion de principios: «Un hombre 
pasa con un pan al hombro» (p. 65-187). La 
adopcion del distico en este poema indica, con 
toda sencillez, lo que el poeta rechaza para 
no perder contacto con las diversas variedades 
del dolor humano; las investigaciones grama- 
ticales, literarias, artisticas o filosoficas mas di
versas (las figuras retoricas y el surrealismo, 
Picasso y la Academia, el psicoanalisis y So
crates, la cuarta dimension y el Mas alia), no 
son designadas sino como piedras de escandalo 
para un hombre al que obsesionan las visiones 
ael hambre, miseria, violencia, enfermedad, 
muerte, injusticia, o ignorancia que atormentan 
a todos los hombres —drama humano a cuyo 
exacto nivel se establece la poesia de Vallejo, 
la que intenta resolverlo por medio de la pa
labra, de sus trampas y Contradicciones. La ex- 
periencia personal del poeta no adquiere todo 
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11).-CHRISTIAN* ZERVOS. Histoire de I’Arl Cantem- 
poraine. Editions Cahier d’Arts. Paris. 1938.
(2).-— Texto de una conferencia de Paul Klee citado 
por D. H. Kahnwener en su obra Klee. Editions Braun. 
Paris. 1950.

JACQUES LASSAIGNE, Paul Klee. Peintre, Mu- 
sicien, Poete. En Histoire de la Peinture Moderne. De 
Picasso au Surrealisme. Editions A. Skira. Paris. 1950. 
(4).-PAUL KLEE. Del’Art Moderne. Editions de la 
Connaissanee. Bruxelles. 1948.

«Con una mezcla de candor inlantil 
perspicacia incomparable, sc entrega a 
cursiones mas audaces en los mundos celes
tes o submarinos inaccesibles, en el reino de 
los vegetales o de los minerales; una luz so-

Cada forma, cada color, toda nueva dimen
sion alcanz.nla trae ia carga de la realidad, se 
da con el palpito del objeto, de la figuracion 
contenida. Un orbe de magica belleza fuerza 
su aparicidn. Un universe que rebulle con los 
golpes de la sangre, con el coruscante lorbe- 
llino de la vida.

Nada impide ni sojuzga la eclosion de sus 
criaturas. Surten de el libcrrimas, colmadas de . 
sus pnstinas esencias. Demiurgo inagotable 
impone su derecho de ser libre, de ser movil 
como la gran

a Paul Klee el realista

ciente de la libertad. Jamas se le ve jugar con 
los signos, envolverse en vanas ,y frias abstrac- 
ciones. Cada conquista suya trae el encanto del 
descubrimiento. Trabajador iluminado forja 
siempre sabias arquitecturas; asciende a espa- 
cios inmensurables, al origen primero de^aa 
evolucion. La iinea de su dibujo mantiene por 
eso una. sorprendente afinidad con la forma mu
sical de Bach y con ciertos [dices hallazgos de 
la musica moderna. Pero para el la plenitud 
de lo creado adquiere encarnacion real, signi- 
licacion objetiva. Impera su voluntad de con- 
vertir la realidad en su esencia, pero inflexible- 
mente la realidad. Ninguna de s.us.obras surge 
ausent'e de su experiencia vivida, del flujo cam- 
biante de las cosas. Admite la legitimidad de 
la nocion figurativa, de las asociaciones meta
loricas. Un ser nuevo adviene pqro con todos 
los atributos de lo real.

el reino 
una luz
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brenatural ilumina para el las noches mas 
curas. Es un esplritu sin fronterass. (j).

Sus medics plasticos, limitados. medibles, 
sirven rendidamente a sus prodigiosas concep- 
ciones. De ellos la linea es la mas circunscrita. 
Paul Klee la conserva cenida a sus med:cic- 
nes, en su logica pureza. Al iuego de su ima
gination traza los mas complejos signos, su 
inverosimil escritura. Mas toda su emotion es- 
t;i alii retenida, asegurado el centro de la crea
tion. Las relaciones de claro y oscuro con sus 
infinitas gradaciones las pondera en su den- > 
sidad. El juego de los colores, que progresiva- 
mente arrebata toda su obra, lo iija en sus ca- 
lidades. Instituye la cultura de estos medios’ 
plasticos, su selection pura, su empleo puro. 
Pero color, correspondencia de claro y oscuro, 
linea, pese a sus difereheias fundamentales, 
sustentan fur'ivns aniculaciones. Klee aunque 
las conoce y gobierna no se desvia del centro 
de gravedad de la creation constiente. Por eso 
esta seguro de cconferir a las cosas una soli- 
dez tai que podrian alcanzar dimensiones nus. 
vas, mas alejadas de la aprehension conscien- 
te» (4). La corriente natural de lo inconscien- 
te y lo consciente, tan sagazraente balanceada, 
forja la esbeltez arquitectural de su obra, su 
impresionante unidad. Con sus delimitados re-

-
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JT NTE la sucesiva y arrobadora presencia 
de los cuadros de Paul Klee, con el 
enearo de su irradiante universo, fuer

za es Hegar a la evidencia de la sustancia crea- 
dora en el hombre, a su esencia translorma- 
dora. En reto de conception v obra con la 
ciega naturaleza se y.ergue este creador viden- 
te, soberbio, enardecido. Su siempre intoc icta 
originalidad turba los ojos y el espiritu, deter- 
mina la asuncidn prodigiosa. Hay que saltar 
a la libertad, violentar las densas sombras. Nun- 
ca nos sentimos mejor posesionados de nues- 
tra fulgurante estrella, en la infalibilidad de

ft
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curSQS se encuentra sulicientemente armado y 
con firmeza exceptional para alrontar las .om- 
plejidades que trascienden el mundo yise.al., 
Lo asombroso de su metamorfosis es' que ten 
tan Simples v determmados elementos forma
les logra revelar tan inusitada y sobrecogedora 
rtqueza de seres y de cosas, encandecida por 
la belleza, agitada por la gratia suprema le la 
poesia.

....
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«Las imagenes objetivas asi nacidas nos mi- 
ran, alegres o severas, mas o mcnos tehsas, 
consojadoras o terribles, sufrientes o sonrien- 
tes» (2).

Paul Klee se aleja del mundo visible por- 
que lo atraviesa, lo interioriza; se aduena de 
toda la realidad. Las fuerzas que comandan lo 
creado estan en el renaciendo con la maravi- 
11a de su luz resplandeciente. Aparecen las a- 
ves y los peces, las piedras y los hombres, las 
plantas, sus raices y sus frutos, la noche azuG 
las esccnas de montaha, los paises destruidos, 
lo que puede venir, un infinite cosmos trans- 
figurado, renaciente. Su ojo magico- todo lo 
abre, lo'desvela, viola los mas intimos secre
tes del mundo. Vive en permanente acecho 
del devenir de las cosas, en asalto de lo des- 
conocidb.

«Sus cuadros, sus acuarelas, sus dibujos, re- 
presentan mundos en estado de nacimiento, ob- 
jetos en creation perpetua, ihmitada, como la 
imagination de Klee que. lejos de agotarse, ha- 
111 a cada instante combinaciones convincen- 
tes aunque inverosimiles. Es que el artista se 
mantiene distante de todas las disposiciones ha
bituates del espiritu, mas alia de lo real, mu.y 
cerca del signo que el conocimiento y el gus
to mas vivo del juego le hacen inscribir sobre 
el espacio de la vision, en la plenitud del ser» 
(’)•
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