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Xo tptiere decir esto que pretendamos sosteher que 
el aiunmo uebe quedar reducido a un rol absoiutam<n= 
te pasivo durante todo el curso. Aqui radica precisa- 
mente cl exceso del sistenia, lo que ha provocado su 
(iescredito. Bespues de exponer y de desarroLar un 
tenia, el profesor uebe entrar en coinunicacion directa 
con stis alumuos. La obligation de hacer un resumen, 
escrito y oral, de una serie de lecciones, es tin ejerci- 
cio util, que sin requerir mayores investigaciones por 
parte de la gran masa del alumnado, que no puede de_ 
dicarse a ellas, pone a prueba la capacidad del alumno, 
sits dotes de atention, stis 
ideas basicas, ejercitandow 
tesis.
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En la intensa renovation acadeniica en qiig ha en_ 
trado la Universidad de San Marcos, bajo ia direction 
del espiritu culto y dinamico de su Rector, estamos 
llegando a los dos puntos culminantes de toda refor- 
nia educative superior: formation, del profesorado, 
metodos de ensenanza.

En los cuadros que constituyen el Colegio Univer= 
sitario, la Escuela de Ahos Estudios, las Escuelas Pro- 
fesionales, los Institutos, se han articulado en forma 
cientifica todas las materias que pmden y deben ser 
objeto de la ensenanza y de la investigation univer
sitaria. Esta ya estructurada la nueva Universidad. 
Xo podemos contentarnos sin embargo, con presentar 
el cuadro de lo que en la Universidad debe ensenar- 
se. N'ecesitamos saber ahora, quien va a ensehar y 
coma se va a ensenar. Ea seleccion del profesorado y 
la metodologia, son los dos probkmas mas grarves en 
toda reforma pedagogica. Y pirestOs a clegir entre las 
dos grandes cuestiones, no cabe dtidar que mayor im= 
portancia corresponde a la primera. No hay metodo 
tnalo con un buen maestro.

No es posible abordar aqui, dentro de las estrechos 
limites de esta pagina, el problema de la formation del 
profesorado. Hay ya fonnulada una notable ponencia 
del Rectorado, que lo contempla bajo todos sus aspec= 
tos. Del acierto de su sblucidn depends el porvenir de 
la Universidad. Limitemonos, por ahora, a algunas ob- 
scrvaciones aisladas sobre los metodos de ensenanza.

Se advierte hoy en la Universidad una vigorosa reac
tion contra el sistema de la leccion magistral. Es claro 
que nadie puede sostener el discurso del profesor como 
metodo exclusive de ensenanza. Pero es tamlbien evi- 
d'ente, que en mttchos casos y tratandose de cursos de 
ciencias juridicas y sOciales, la lection magistral de un 
profesor, que expone con claridad y precision, que sabe 
dar a sus palabras y arm a su gesto, el vigor y el calor 
comunicativo indispensable, que euuncia y pone de re
lieve varias voces y en terminos diferentes las ideas 
esenciales y los principios generates, qtte los vivifica 
en seguida con ejemplos, hipotesis y casos concretes, 
consigue resultados que nadie puede discutir. La lec
cion magistral dictada en esta forma, mantiene viva 
la atention de los alumuos y por la influencia incal
culable de la palabra y del gesto, grava la verdad en 
1<js espiritus con rasgos penetrantes y dttraderos. La 
exposition fria, mccanica, sin emocipn y sin matices, 
de un profesor mediocre que se limita a repetir un 
texto o un manual, no es la leccion magistral

En seguida, es indispensable que el alunmo expon« 
ga, a su vez, en forma de breves conf.erencias obje- 
taoas por sus propios compaheros, desarrollando las 
ideas esenciales. Estas conterentias contribuyen a de- 
sOuivolver la facilidad de expresion, la precision y ia 
energia del pciisamiento, el habito de hablar y respon
der con seguridad.

El complemento de este metodo de ensenanza para 
ia gran masa de estudiantes,’ debe ser naturalmicntt. 11 
seminario de investigacion. La institucion de los sum- 
narios, ejerce una influencia preponderante en la dis= 
ciplina intelectual y moral de una fraction destacada 
de la juventud universitaria. Urea haibitos de reflexion, 
de discernimiento y de independ'encia cientifica; en- 
sefla el dificil arte de manejar fuentes y metodos y 
iomenta el patronato entre maestros y alumuos, crean- 
do una comunidad constante entre los unos y los otros, 
que trastiende mas alia dc los limitvs del claustro.

Pero, al seminario solo pueden acudir grupos muy 
selectos de estudiantes. La gran mayoria no tiene ap
titudes para la investigation. Aplicar los metodos del 
seminario a la gran masa del lestttdiantado, seria ir a 
un fracaso seguro.

Conservemos y perfectionemos la leccion magistral, 
como metodo general de ensenanza en nuestra Uni= 
versidad. Complementemoslo con los ejercitios practi- 
cos, segtin los cursos, con las c.onferencias, con las 
conversaciones familiares entre profesores y alumuos 
y reservemos el seminario para los alumuos con voca
tion especial para la ciencia y la investigacion.

El curso magistral, dictado por profesores eminen- 
tes, constituye todavia el prestigio y el orgullo de las 
grandes tmiversidades.
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acuerdas

estan aucladas e;« mis ojos.
Que dulcss barquitas tits miradas!
Corio son de finas, de elasticas, de sensible^!
Que lastre de humanidad y t'ernura aportaban

(a los puertos

Era la noche? Imjiosible .4 olvido, si afin tus
(mirad'as

partiir; s'abe 
(Dios hasta 

de tienipo, hasta Babe 
(Dios que barriada

en la ceniza

me olvidara de ti!
Para que viajando sobre las pampas de los 

(anos y los an os 
segara soles y auroras con que alfombrar. de 

(cercania las distancias 1 
Mesa Co.- fiesta, familiar...
La amplia cabellera de la noche tendida so- 

(bre los ojos 
elGc’tricos de la ciudad, erizada, crucificada de 

(voces 
luminoisas como para que no me fuera nunca. 
Aim se mecen tus palabras en mi memoria. 
Mesa de fiesta, para el liar que exhibia ma 

(drugadas ell las

Aparece estc segundo numero de UNI V.EliSlDAD cmindo la hicha politica on el 
pais asume caracteres de tremenda agudesa. 5'/.. ieoricainentc, San Marcos es una insti. 
tucidn apartada lotahnente de la politica, ello se \acbe a que enlrc nosotros, politica no 
f‘s todavia la cicncia dignificada j1 prof unda que sir-ec para el gobierno de los pueblos, 

a su dilucidamiento con aportes cien. 
terminos opucslos, al nicnos leja-

**

Apaga tu vigilia y bebeme de llama triangular de tu incendio 
Alarga en chinienea tus cupulas sin empleo y sea humo su leche 

Este otono seran ciibicas todas las frtitas y er; claroscuro

Y ye no estare presente a la cuadratura de tus ojos
Y manana habra otra vez escaleras con mi angel en cada estacion

Y cue hare para recordar el baile de mis serpientes capicuas

G I L

N O
De haber reido tsiempre en Marta, de 

haberla Seguido en el fervor de que, como 
Dios en BosSuet, lo quiere todo, Se lo be 
traido todo a Maria. Belleza despojada de 
mis ojos, de mi nariz, de mis manos, como 
eso.s marmoles giregos que un entierro de- 
niasiado prolongado ha vuelto reliquias ca- 
tolicas. Hubo de ser aqui. Me inquietaba 
la facilidad excesiva de escribir que Lima 
es una ciudad submarina. Me remordia en 
mi sentido de lo milagroSo no tocar la 
estrella ten el estanque, y el resbalar entre 
mis manos la piel de pez del seno de O 
felia. Cierto que los hombres se moviau 
con lentitud de buzos. Cierto que, cuaii l" 
sentiamos sed, nos bebiamos un poco de 
esta atmdsfera. Pern eSo es demasiado fa- 
ci I. Era claro quo esto era un reflejo, y 
mire hacitt la realidad de las nulyeS, y Li
ma era una ciudad en una nube. lie me 
dido esta ciudad con la cana de oro. To- 
davia no tien© la estatura de la ciudad de 
Dios, pero en eso anda. Esperemos un ve- 
rano sec0 y desolado. Y aqui esta, apenas. 
mi ademan, el signo todavia no, de la per- 
dida de mis Sentidos inediterrauebs. Y 
tambien del cliina de Blake, y mi Nueva 
Inglaterra de Emily de las blasfemias pu- 
ras, mi aspiracion a engordar lo suficien- 
te para caer, mi repugnancia a salvarme, 
mis vientos filiales, mi stmtoral nimbife- 
ro, el numero 88 en una playa, mi ser
pierite pisada ya por Maria con que duro 
amor habre de attirme—y todo hac© senas 
en la lejania pretendida de mi nueva obs- 
curidad, de mi nueva 'sed mia que es ya 
identica a la sed de cualquiera, y de mi 
costado, herido dos veces por el orden, sal- 
ta el hi jo mayor del canguro innumera
ble. o

5) La semilla

Angustia sin edad de alguien quemandose entre tus cabellos

1 lay demasiado tropico en la nieve de la colina tdmohada de tu seno 

Manana que me den un alba de limon de perfil livida 

Ya sabre la ultima curva de tu geometria de espumas
Eiitonces crecere hasta esa rigida soledad que se afila los gritos 

Contra un paisaje irrespirable de fabricas
Que mensaje seremos yo y ese pajaro sin vOz y sin atmdsfera 

Ahorcados de color en el alanibre sobre el arido rio de la via

de suertg que la Universidad no pued^ cooperar 
tificos, toda vez qitc ciencia y politica son aqui, si no 
nos el uno del otro.

Habria twecsidad de qice, asi como una refonnu saludubl,. y progresiva sacudc el 
organisino unizicrsilario, un movimiento de rCfonna trasci ndcntal y (‘Hallccedor guiara 
o>ni refonna politica, fundamental cn cl Pern. J‘are jus re forums harian posible la in. 
lervencion principista de la Univiersidad, desliiuada a- es+lareccr les problcinas bdsi- 
cos tales como el de la Ecbnom/ia, la Spctedad, la Oonslititcwn del Estado, la Educa. 
cion, etc., por medio de sus organismos especialEados. En u.n debate de doctrina, nada 
iiHpediria que la Universidad enunciara su criteno, ilesapasionado e impersonal, con 
rcspccto a los problemas cn si, de las cries tiemes an su esencia, aparte de (dusiones a1 
los hombres del instantc. , .

I,a fealidad nos indica que cl personalismo aun pemive en la politica, y que los 
frlncipios dUficilniente sc abren paso en el ambientc pcruatio, dg manera que pronun- 
ciarse cn un sentido cientifico y objictivo corrc cl riasgo de ser interpretado como la ad
hesion partidista de un instiluto a un persomtje, no obstante que la cicncia cartece de 
nexos ide tai naturaleza. La $usfricacia criolla. alerta siempre para obstaculizar y torcer 
cl l umbo de, toda obra de rcnovacibn. sc co mplaccria, como ya lo ha insitruatdv varias 
voces, en hallar una opinion parcialisada, bandi rizad'a. sectaria, en la simple postu
lation de un principo cientifico y lei emtn nation do una solution realista, objetiva, 
finric v medituda. De ahi, cl nvirginalisair, iento forzadd—pero absurdo en si—de la 
Universidad on esta hora. Una Universidad pieruanista, actual, profundamente compe' 
m trad a de su misidn social, debiera intcrvcmr con su voz adoctrinadora. Pero, hay que 
salvor la beforma en marctha, la cual seria objeto de ataqui’s mahosos, Uenos de pasidn, 
amtquc la- voz de la ciencia fuese tan impartial y alia que impusicra su significado a 
todos. UNIVERSIDAD se croc obligada a esta excusa al pais. Su niarginalizainiento 
no es alcgbc y tdctico. Es una dolorosa im position de la realidad. Una concesion ine. 
ludiblc a nuestra falta de ejcrcicio civico y de principios profunda y olevadamente po 
liticos.

vidrieras de tus sonrisas.
nos vimos Hegar y tambien

perdidos de mis ojos!
Quo sinfonia de emociois.es para que eu los 

(lejanos barrios n )

Que amarilla palabra mortal para que gozo p-.ohibido 

iDe alguien de pie en cl humo del pecado llamandonos para 

Semaforo a la boca del tunel antes de la catastrofe
Alguien si por oompleto en edad y sin sonar del mar sin sueno

Como esos camarotes sin rventanas que solo han oido hablar de el a las olas 

Como el hi jo nonato solo nos sabe por la roja marea de la madre

Y nosotros a El por lo que de El nos preguntamos

emociois.es


C s p f r i t uValery y Nuevo

J

si

i

;(■

z
I

1

la expre-

ii

oTA B E R J.L U R E T A
■BBS

IMPORT A Mi:

0EXTRA I-LIBRERIA E

3 universidad.

i1
(

I<

posible crear. El Socrates 
I’Architectc se lamenta de

conOcer y conocerse el

la visidn de su pro. 
mata. La poesia es para

I

=jI(

!

no tie-
que es

IMPREXTA
S. A.

Baquijano 758,64. Lima Corcovado 403 
Servicio de Novedades literarias i cienti- 

ficas en todos los corrects de Luropa

HISTOR1A DE 1..1 GUERRA Dlil. GUAXD 
Par Jacinto Popes
De Laisne & Rossbbr New.
York 1931. Torno I: CauSas y Origenes de la 
Guerra. LA Guerra Naval.

El escritor venezolano Jacinto Lopez ha pu- 
blicado este libro, muy bien documentado y clasi- 
ficado, incluyendo testimonios oficiales y parti- 
culares de todos los bandos. Si bien en sus juicios 
el autor es favorable al Peril. Es una obra de 
consulta indispensable sobre esa guerra "el acon- 
tecimiento mas grande, mas grave y mas trascen 
dental que ha ocurridb en .America despues de 
la Independeiicia” segun el autor dice.

i vcducionado hacia tai arte todavia mas 
hermetico. A a no se interesa en la expre- 
sion dj una realidad inefable. Ell niundo 
up tiene cabida en su poesia como natura- 
leza ni como enigma. Lo concibe como un 
drama dei eSpiritu en su afan de evasion. 
A it i-ci so es el poema qup mejor revela Ila 
pr.ocupacidn de Valery: el hombre q'tie se 
contKinpla a si mismo. Drama fatal, porque 
es includible, que lo condena a la tragedia 
de tener que consumirse eternamente en 
sit propia cared. El! hombre .no puede sal- 
var el muro que lo enckrra, y cuando cree 
evudirse tropieza con 
pia imag.ii que lo 1
Valery la expresion de este afan de libera- 
ci bn d.Sesperada e imposible.

mo libro, Regards sur lc monde ,actuel 
(1931), compara el arte de los historiad'O- 
reg al de las echadoras de cartas. Este es 
todavia, para Valery, menos attdaz que el 
del historiador, porque sus predicci ones 
demandan una confrontacidn muy prbxima., 
mientras que ‘'el pasado, mudo e indefen- 
so, tiene para el que lo pinta la indulgen 
cia del muerto hacia el medico que le hu- 
biera levantado una estatua”.

En la unidad esencial del espiritu fun- 
da Valery sus ideas sobre la mancomu- 
nioad indisoiuble de la ciencia y del arte. 
La funcion creadora es una, y solidarios los 
procesos de elaboracion cientifica y artis= 
tica. Ambos derivan de una misma acomo- 
dacibn del espiritu. En uno y otro traba- 
jo son solo Lansformaciones sometidas a 
dyterminadas circunstancias. Podran dife- 
rir los resultados, pero la historia de una 
obra de ciencia y la de una obra de arte 
son identicas. Ann mas, esta simi itucl c< 
visible en la iluminacion y .repercusion d 
sus efectos.

Los dialogos del Rupaliwos eu I’Archi- 
tecte son variacione^ sobre el mismo tema. 
En todo hombre de ciencia hay un artis- 
ta. Basta observar como organiza y disci- 
plina sus facultades creadoras y como ma- 
neja sus postulados y utiliza sus conclu= 
siones. El espiritu del sabio.es tan libre 
y espontaneo como el del artista en la per- 
secucion de la verdad. El conocimiento po_ 
dra impersonalizarse, plero antes que la ver
dad se haya cristalizado en ciencia, el ar
tista ha dirigido. al sabio. El proc,eso; de 
inluicion. es identico en ambos, y en este 
trabajo sera siempre imposible saber don- 
de termina el uno y comienza e' otro. Por
que hay una ciencia de las abstracciones y 
de las formulas, pCro no una ciencia de 
la produccion de la ciencia. ‘‘Como dos fle- 
chas que partkran del mismo arco, la cien= 
cia y el arte nacen impulsado.s por el azar 
inteligente del mismo brazo para perderse 
en la busqueda de lejanos hprizontes”

Si el arte es libertad, el grado de inde- 
terminacion senala la jerarquia de las ar- 
tes En estos mismos dialogos, Valery sos- 
tiene que la arquitectura 'es e! arte por ex- 
celencia, porque satisface la espontaneidad 
mas amplia. En ella d artista se indepen- 
diza casi absolutamente de la naturaleza. 
y busca el maximun de espontaneidad en 

el el ritmo. El arte que sigue inmediatanien- 
te a la arquitectura es la musica, que tras- 
funde en el sonido la vida incontaminada. 
“T,a arquitlectura y la musica encierran al 
hombre en e| hombre. Elevan el alma al tono

creador. Imponer a la piedra, comunicar al 
aire formas inteligibles, no pedir sino muy 
poca cosa a los objetos naturales, he ahi lo q’ 
es comun a las dos artes. iY producir, al 
cotarario, objetos esencialmente humanos, 
usar de medios sensibles, que no scan tra- 
sunto <l'e las cosas .sensibles y dobles de 
les seres conocidos, dar figura a las leyes 
o deducir de las leyes sus figuras, no es 
igua'lmente la realidad de una y otra?”

Su poesia pura un corolario del prin
ciple del arte como acto puro del espiritu. 
flay para el autor de Jeunne Parque una 
poesia independiente de toda realidad objeti- 
va. <| tiendle a disociar el arte de la natura
leza. a librar a la idea d.l roce material, 
(begun \alery, el contacto del pensamiento 
con las cosas contamina a la poesia de 
pro.^aismo.

>S’i poesia pura es la expresion de io in
forme, de lo embrionario: revelacion del 
alma en la secreta y misteriosa virtualidad 
dJ germen. En el verso de Valery se sien- 
te a cada instante la gestacion dfe un es>- 
piritu que pugna por realizarsC, el traba= 
jo del pasta para veneer la fuerza qu. apri- 
siona ia piedra de su claustro interior.

Su actitud favorita es la espera. El azar 
gobierna su poesia. Todo su trabajo ti'ende 
a pi ovocar. AcCcha lo que va a venir. \ a- 
lery es un pescador de imagenes. "Ella -__
la poesia, — dice on Aurora, se escucha 
t. mb ar, y a voces mi labio parece coger r.u 
estremocimiento”.

l‘,n el ritmo — que en el verso de Va
lery os contenido y forma •— esta < I secreto 
<li toda esta poesia, en qu£. >la palabra des- 
]ii)jada de todo valor, conceptual, tienc mi 
piestigio magico. Las voces en su poema 
guardan afinidades misteriosas, concordan- 
cias sutile.s que pasan inadvertidas para cl 
oido poco experimentadlo.

hl simbdlista, diseipulo de Mallarme, ha

Paul Valery personifica uno de los as- 
pectos mas interesantes de lo que se ha 
dado en liamar el "nuevo espiritu”. El sisnti- 
miento de lo fugitive, que opone al con- 
ceptc tradicional de una realidad perma- 
nente, afirma su posicion frente a.la vida. 
Bajc el cambio incesante de las cosas de 
los estados, el espiritu, infinitamente libre y 
espontaneo, es por el movimiento y por 
el ritmo el arbitro unico de la creencia y del 
arte. El espiritu es forma y contenido de la 
vida, y se basta a si mismo. La realidad es un 
accid'ente. Obra como determinante. Invita 
a conocer. ,S61o en el espiritu, qtte es arte y 
objeto de arte, es 
del Eupalimis eu 
halier perdido on 
tiempo que pudo emplear en construir un 
mundo.

Hay que distinguir entre hombre y es
piritu. Por lo hombre participamos de la na_ 
turaleza y somos objeto; por lo espiritu so- 
mos esencia y sentimiento puro. Para al- 
canzar la verd'adera realidad es necesario 
algo mas que conocer: ignorar. “Es preci
se, dice el Socrates de Valery, eiegir en
tre scr un hombre o un espiritu. El hom
bre no puede obrar sino porque puede 
ignorar y contentarse con una pequeiia par
te de esc conocimiento que es su especial 
orgullo”.

Esta infinita espontaneidad del espiritu, 
eterna en el cambio y reversible en el ser 
y en el tiempo, se resuelve en una unidad 
absoluta. L’ame de J a danse nos invita a 
pei'sar en el valor repres'entativo de las co- 
sas y la unidad esencial del todo. Socra- 

. tes. Eedro y EryximacO. despues de un ban 
quote, asisten a la danza de Athikte. La 
conversacion gira en torno de las ideas de 
la verdad y de la mentira. Sc sostiene que 
aiiibas tienefcn al mismo fin: la cura del 
espiritu. “Buscamos en lo que es un reme- 
dio para lo que no es. Lo real y la ilusion 
nos solicitan. El alma en definitiva 
its otro recurso que lo verdadero,' 
su arma, y la mentira, su armadura”.

,En que cosa reside la verdad de esta 
li.miza que ejecuta Athikte? iQue hay de 
esencial len ella? iLa materia o el movi= 

‘ niiento? iLa pasion o la idea? ^Sera m 
que es o solo lo que parece? “—jOh, ami
gos mios, que es vordaderamente la uau- 
za?, pregunta Socrates. —jNo es lo que vG. 
mos?, responde Eryximaco. —J No es 
movimiento interior de las pasiones?, dice 
Pedro. Pero Socrates, queriendo conciliar 
■ambas opiniones. afirma que es un acto 
puro: “el acto de las metamorfosis”.

Jdecho incontaminado de concrencia, el 
acto puro halla su fin y su valor en si niis- 
mo. ignorante de todo origen y de todo 
destino posterior. Cuando el movimiento 
crea su forma, el acto comienza. El acto 
puro. individual, profundo e.s solo una to- 
nalidad que ccmfa, que matiza, indetermina- 
da e incorporea. “Lo real dice Valery en 
Eupalinos, es esta cancion y este color que 
njosotrosi tomataos errdneamcnlte por de- 
talles y accidentes, y que cs toda la rea= 
lid'ad

La unica determinacion del espiritu es 
el tiempo. Y el tiempo. irreversible en lo 
mayor, deja de ser e-n lo pasado. De ahi 
la insuficiencia en la historia. En su ulti-

Todas las obras comentadas en esta re
vista. asi como el mejor surtido de libros 
nuevos y revistas, lo encontrara Ud. en la

sabio.es
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SUSCRIBA.SE A LA “ASOCIACION 
DE CONCLERTOS” SI QUIERE US-

TED G-OZAR DE LAS GRANDES 
I-ACILUD.XlDES QUE ELILA OFRECE 

1’ARA ESCUCHAR A NUESTROS ME- 
JORES MUSICO.S Y A GRANDES
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tiem pos
.Si liegaba, certeza de soledad, el rubio 

moniemo oe la msiscencia, cuanoo punzan 
las manos soore el goipe de la resoiucion. 
i ercaiaoase la sangre de las dos muclia- 

clias — ifcoia, ixosaaa, — del mismo dolor, 
del mismo mrvio o de la nusma sangre, 
ante aqueiia insistencia vegetal que en el 
bosque, como iuego, suavemcnce imia. bran 
ei ojo uanqmio itu.a y ivosa la y pen- 
saOccii su desesperacion y deseo toaas las 
cosas que ellas miraDan.

E; juego asomaoa encima de sus pieles. 
Fermanecian en el tonao de ia rigura det 
juego, piegadas al Ser. An el iondo uel agua, 
uiriamos. oi no nubiera agua en el momen- 
to que agneta el amor, rasa plamcit seria- 
la angtisua de uno, s.aiunta. tjue cxim.ii- 
cia seriamos si haliaramos la luz de pron
to, y bien lejos el caracol del agua. umre 
el lojc peiiascai, aridez obediente i que mucr- 
tos e.-tariamos 1 Eero somo5 expertos de me_ 
jor juoilo, y somos orates de tormenta y 
somos orates de agoma inesperable, insu
perable, que gira mcansablemente ue la vi
da a la vida. io lo pensaba asi cuando asis- 
tia al misterioso juego, al juego reedndito. 
Y nadie puede pensar que las cosas pasen 
de otra mantra bajo el cielo del tiempo. 
xklas el juego empieza asi:

Rosalia cogia sus manos y d.sliaciendose 
de elias pendialas a todos los arboles como 
si la piel de las manos de Rosalia cundierau 
tn condicionaiidad absoluta o ellas nnsmas 
lo fueran, albas prisioneras, palomas de 
etc: nidad entregada en tiempo que de extra. 
ho nos ha.'e voiver a nacer, brnneas puriti- 
caciones en la blanca brevedad de melanco- 
lia del hombre, si el polvo las torciera de 
arbol a arbol pozos vacios seriamos y voces 
de ex’stencia exbausta. 1 cbia oomprobando 
sus manos bien sumidas en la tierra perdu
rable, tapando o su temblor de fondo o tai 
vez su pulso vocal.

lil juego consistia en la union de las 
manos sm lindes de Rosalia y Tebia. Bus- 
queda de la rosa de seguridad. Espacio. Es~ 
pacio. Espacio. A tiempo. A tiempo. iPor 
que existe candoroso saltimbanqui que une 
ausente, invisible, inmaterial, nuestras dos 
miradas?

1 ebia y Rosalia <mpezaron, rasgadas de 
sJdnc.o, la busqueda. i’tmza la aguja reso- 
lutiva en este momento de sociedad inicial. 
Duerme el corazon y el hombre es un sue- 
no mas en el stieho del hombre. Ahora —- 
s:. ber.bia. alba— torna la presencia del hom
bre, retorna. La presencia triste que rasga 
el ardoroso ojo de la pasidn cuando gime 
en el aire, apasionadamente, el otro aire.

la calle me voiveria loco.
—En'la^'ldS” — fe conteste seguro de 

que el sie bajaria antes.
—Ah, muy bien — exclamd Frederick 

satMecho como una criatura —; tengo 
tiempo para explicarte la clasificacion que 
hago ahora del teatro... Empleo el mismo 
orden de ideas — continuo Frederick invi- 
tandome a toiuar asiento en un lugat que 
acabaha de desocuparse.

--E1 teatro es el ultimo arte de mi cla- 
siiicacidn por las t;azones que te he expues- 
to. Expresa la vida como las demas artes, 
pero la expresa tai como es la vida y para 
ello emplea la materia que representa la 
vida misma. Tr.es factores constituyen la 
vida: la celula, el medio ambiente y la re= 
iacion armonica (reacciones quimicas que 
debeii existir entre la celuda y el medio am. 
biente—si ia celula no corresponde al me
dio ambients, o viccversa, la vida se extin- 
gue). Luego esos factores sv hacen mas 
complejos; es el animal, la naturaleza y el 
instinto. Despues viene el hombre, el mun= 
do y la inteligencia, y por ultimo, aparece 
el actor, los tielones y el libreto. ‘Es el tea
tro, el arte. Los tres factores que consti
tuyen la vida le sirven al hombre como ma-
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CLASIFICACIONES
....... WilIiumi liiMK -t,. -

con la realidad. Si vamos a los extremos 
en esta clasiiicacion constatar^mos oos he- 
chos:

1. — No hay ningun punto de contacts 
ninguna coincidencia entre la forma de la 
materia y la reahuad. Es deem, nd| hay rea
lidad. En este caso el arte no se realiza, 
tl concepto aitistico qtieda mtangib.e y pu- 
ro como la idea,

2. — Las formas, de la materia y la 
realidad comciden comphtamente, el con
tact o es total. El arte, en este caso, ya no 
tiene lugar, el milagro de expresar la vida 
en la materia, fuera de la reahdad, ya no 
existe. Aqui todo es real. Es la vida mis
ma. Son obras de la naturaleza y no del 
espiritu. Un h.jo no sera nunca una obra de 
arte...

—Ahora, entre estos dos extremos ex- 
puestos, esta la escala de clasificacion. To- 
davia no he llegado a completarla. Me pa= 
rece sin embargo que debo principiar por 
la pintura y acabar por el teatro. Creo que 
la pintura es la mas espiritual de las artes 
por no tener sino la "luz", como unico 
punto de contacto, como sola coincidencia 
entre la materia que lo constituye (el color

' >, ex
presa la vida valiendose de 1a vida misma, 
del elemento viviente. Los puntos de con
tacto, las coincidencias, entre las formas de 
la materia empleada por ese arte y la rea- 
lidad son numerosisimas...

Me sentia mareado. La gente salia y en= 
traba al “Subway", los trenes se cruzaban 
come flechas, las estaciones aparecian una 
tras otra.

—iMjalhaya; la bora en qut. tome el 
“Subway”!, munnure mientras miraba a 
Frederick quien, como un angelito, se pre- 
paraba para proseguir su vuelo ideolbgico 
interrumpido por una oscilacion de la luz 
del carro que ocupabamos.

—;En que estacion te bajast — le pre- 
gunte.

— RY tu? — me respondid Frederick in- 
genuamente.

C’uise decide “en la proxima pero 
despues pense en que Frederick me acom= 
panaria y que en la calle me voivCria loco.

lo tengo un amigo aleman, Frederick 
Copenhaver, muy buena persona, pero de 
ia cual siempre nuyo. hreaericx cree ha= 
ber uacrao en ivlamieim para ci.sarroiiar te- 
mas tnosoticos en otras ctudaoes, especial- 
mente en Nueva lorx. ou tuerte son las 
ctasiiicaciones. 1 ara fredertek lo que no es
ta ciastiicado no existe.

nace a. gun tiempo me obsequio un li- 
bro suyo: "De la Ciasiticacmn en la Cien- 
cia". Apenas pude termmar la dedicatoria. 
I'rtvienuo tie mi parte ialta de preparacidn, 
profundidad y metodo, rreder.cx liabia he
mo, por memo de la dedicatoria, un restt- 
men de las priticipales teorias sobre nomen= 
datura. Recuerdo estas palabras: "Das cla- 
sificaciones son para la logica lo que las no- 
t?' son para la musxa; supongamos, por 
ejemplo, en la serie ordenada de los meta- 
loides, el cloro, el bromo, .el yodo, etc., etc.”

Luego, y esto es ya mas reciente, encon= 
tie a Frederick tomando apuntes en una es- 
quina de la Quinta Avenida. Quise evitarlo, 
pero Frederick me vio. Tuve que estrechar- 
le la mano y darle una pahnada en el hom- 
bro.

—Mira — me dijo con toda conciencia
— las ialtas de calculo para los grandes y la realidad. El teatro, por el contrario, 
matematicos equivalen a las faltas de orto= 
grafia para los grandes escritores, no tie- 
nen la menor importancia... La equivalen- 
cia tambien se manifiesta si cl matematico 
V el escritor son mdiocr.es, solamente, en 
este caso, esas faltas tienen una impor
tancia capital. Ahora, si el matematico y el 
escritor. ..

—Oye, Frederick, me estan esperando 
en el Mac Alpin, me vas a perdonar, tengo 
que irme... Y me fui sin volver la cara.

Ahora acabo de estar con Frederick, de= 
be estar resentido conmigo, me encontraba 
en el “Subwiay” cuando de pronto entro mi 
amige de Manheim. Gordo, rubio y sonro- 
sado. me parecid un niho que queria jugar.

—Estoy estudiando una nueva clasifi
cacion en las artes — me dijo —; las cla- 
sifico segun el grado de aproximacion en= 
ire la forma de la materia que las consti
tuye y la realidad.. .

Xo comprendi.
Frederick continuo diciendo:
—El arte es la expresion de la vida en 

la materia. La vida es la esencia de la rea
lidad, ella se traduce por si sola en movi- 
miento y aparece en el tiempo y en el es= 
pacio. Ahora, el arte, que expresa esa vi
da, esa realidad1 intima, se vale de la ma
teria para tr.aducirla tambien en movimiento 
v representarla en. el tiempo y en el espa- 
,-ii. La representacion sera ficticia y el mo- 
v niiento ilusorio, porque la materia no vi- 
v:., pero la expresion de la vida quedara en 
ella. Esa expresion coincidiria con la vida 
,misma si las formas de la materia que 
la .expresan concidieran, en todos sus pun
tos, con la realidad... La materia de la es- 
cultura, por ejemplo, la piedra, coincide en 
sus formas en un punto capital con la rea= 
lidad: en la extension. Las tres dimensio- 
nes de la escultura son las tres dimensiqnes 
c’... Io real. El arte y la vida, son iguales en 
cl espacio... Cuantos mas puntos de coin
cidencia se produzcan en este orden, el arte 
y la vida estaran mas proximos. El mila
gro del arte sera mayor si las formas de 
la materia que lo constituyen presentan me= 
nos puntos de contacto, menos coincidencias
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—En el caso de Shakespeare estos tres 
factories parecen ser iguales en su inten* 
sided y variedad prodigiosa, la expresion de 
la vida.

1aii cla- 
xpues- 

artes, 
para 

-nta la 
en la 
la re= 
s que 
o am_ 
.1 me- 
extiu- 

mas 
•. y el 

=mun= 
>arece 
' tea- 
jnsti- 
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nos han da_

teria y la 
:e, el con- 
aso, ya no 
sar la vida 

—lad, ya no 
vida mis- 
y no del 

na obra de

X’ superior Y’ mas Z’ 
Grand Guignol. 
Drama policial. 
Etc.

Y’ superior X’ mas Z’ 
Ccmedia de magia.
Teatfo simbolico.
Etc.

tome el 
ilraba a 
se pre- 

.cologico 
3 la luz

Z‘ sunerior X’ mas Y’ 
Teatro de tesis.
Ibsen, Brieux.
Etc.

—;; “145 station" !! —■ gritd el conductor 
del “subway”.

Alli mismo, desesperado, con la precipi- 
tacion de un loco, me despedi de Frederick, 
qiiien. rcsuelto a segtiirme, pero infructuo- 
samente. se debatia entre el tumulto excla- 
mai.do: jEsperame, esperame... en 
kespeare. X es superior a Y!

del teatro puepe 
pre .ominante en

Reemplacemos los tres factores variables 
per sus equivalent's ell el teatro, el actor y 
los telones (“mise en scene”) y el libreto 
(expresion de la palabra en general) y lla= 
memoslos X’, Y’, Z’. Tendremos en este 
caso ■

remos ex- 
tcion. To- 
i. Me pa= . 
tipiar por
Creo que 
las artes 

no tinico 
ncidencia 
(el color) 
rario, ex_ 
a misma, 

de con- 
ormas de 

=y la rea-

—Ahora bien, si uno de estos factores 
di-minuye, ios otros aumentan para que la 
sum?, sea siempre constante. Si la suma no 
llega a sier igual a V, la obra de teatro es 
mala. 'Si uno de los factores se anula, co- 
ivo en el caso del cinematografo en que Z' 
igual cero, la palabra, que desaparece, sera 
reemplazada por la accion y la “mise en 
scene” para que la suma se verifique. De 
alii La cantidad de gestos y la variedad de 
cuadros en el teatro del silencio. En lei tea
tro griego, el telon, la “mise en scene”, des- 
aparecia, Z’ igual a cero, entonces era la

expresion de la palabra la que compensaba 
ia ecuacibn y que iba hasta el comentario 
hccho por los coros.

Tomando este principio, la clasificacion 
ser hecha segun el factor 

la tcurcion citada.
Denominemos por accion, telon y 

predon los tres factores X’, Y’ y Z
El teatro sera de accion si X’ es sttpe- 

ripi a la suma de Y' mas Z'.
De telon si Y’’ is super or

de X' mas Z'.
De expresion si Z’ es superior

ma de X’ mas Y’.
El grafico siguiente hard mas clara es- 

ta clasificacion:

terial para expresar esa vida misma. De 
alii que la obra de teatro no dependa tini= 
camente del artista que la ha concebido, sino 
del artista que la interpreta, del actor. Uno 
de los factores siendo la materia viviente no 
hay posibilidad de determinarla y definirla 
como lo. exige la voluntad creadora. Ahora 
veamos^edmo se clasifica el teatro. Tene- 
nios tl hombre, el mundo y la inteligencia, 
que podemos llamar X, Y y Z. Estos .tres 
factores, naturalmente variables, constitu- 
yen la vida como ya lo hemos dicho. Po
demos, por consiguiente, determinar esta 
ecuacibn:

La exposicibn de los ninos de las escue- 
las primarias tiene resonancia espiritual in- 
mensa. Los pequenos arti.stas en materia- 
les dispares, a veces burdos, han logrado 
c<$h tan pobres medios cuajar la vida: ros- 
tros bien construidos, o deformados, decora- 
racibn en mad'.ra, paisajes, pasteles, acua- 
relas todas estas manifestaciones han gol- 
peado nuestra sensibilidad con fuerza para 
preguntarnos que hemos hecho por ellos.

Exposicibn matinal llamaria yo a es
ta de los nines; exposicibn de fiores pu- 
ras, de fiores vivas coloreacjas ide alma. 
La vida murmurando en la sensibilidad in- 
cipiente, la luz salienjdo de las ijinieblas 
en expnesiones simples y complejas, tiernas 
y humanas, la vida vista con ojos nuevos, 
iodo envuelto en una riqueza interior en 
plena ascension. Pinturas maravillosas, ]i_ 
bres destinadas a darnos las imagenes de 
las cosas, sin el tamiz depurativo de la au- 
tocritica, que marchita las formas sugeridas 
por el subconsciente: formas buenas como 
el pan, sin el peso muerto de prejuicios 
academicos: es el alma de los ninos que mi- 
ran la vida de un modo transparente y es 
tambien el alma precoz de los ninos japo- 
neses que han dado a sus retratos alcance, 
profundidad, desdoblamiento, levantando el 
tone fuera de los limites aurorales de la 
infancia.

Esta exposition de los ninos esta escrita 
en un lenguaje que hay que saber com- 
prender; cuando uno adivina, se sienten 
mover los dibujos mal construidos; hay eu= 
tro ios dibujos uno, el de una muchacha. 
en esquema, pero palpitante; ya con luz de 
espiritu que alumbra las mas alias timas del 
recuerdo y die la sensibilidad y las acuarelas 
logradas con el color liquido en transparentia, 
aguas claras en las q' caen colores q' no las 
enturbian, tan claras q’ nos parece ver el le- 
cho did fondo. Paisajes al pastel de arboles 
rigidos de los q’ estan excluidos el movimien- 
to sordo de las estaciones fecundas, pero, en 
los que la vida campestre tiene un miste- 
riosc sentidb interior en sus colores de 
sombra. Arboles que se inclinan de un so
lo, movimiento a la brisa; son arboles que 
nos dan la 'sensation del viento que pasa 
en las tardes tristes de otonos tropieaies; 
son arboles de hojas tupidas.’ que dlejan pa- 
sar la luz tamizada.

Artistas incipieutes, los ninos 
do. ios frutos de sus almas, frutos anrmados 
de la vida de sus seres, sanos e hinchados 
de jugos como un producto de la tierra y 
del cielo.
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El sentido economico-social del mestiza- 
je desplaza con suficienca, sin de jar cla- 
ros, el sentido histdrico, literario o filo- 
sotico de la academia vitja. Al cOncepto 
de casta — giro infimo - ha sustituido el 
de dlaise, funcion integral. 1930 ha. conden- 
sado asi un clima que ptsibilita la reinte- 
gracion de la actividad universitaria y la 
renovacion de epidermis caducas.

En esta crisV de renovacion y de inte- 
gracion la Universidad ha fitlmado toda 
la reallidad vernacula. La ontogenia de la 
universidad nueva ha reproducido con cele- 
ridad cineastica la lilogenia —muestrario 
de taras, anecdotario sorpnendente y vergon- 
zoso — del Peru. -Ml mismo tienrpo ha 
ofrecido un piano d. ensayo donde tera- 
peuticas mestizas han sido, por vez pri- 
ine.ra, eficaces.

En la Universidad concluye ya la flora- 
cion de la epidermis 1930. Epidermis por 
ventura y no raigambre, porque ese es el 
sino de la juventud. Lo arraigado carece 
de prestancia beligerante, die eficacia, en 
tanto epidermis signified actitud, sensibi- 
lidad, sentido de adaptacion. La epidermis 
1930 cOrresponde al clima 1930. Es inte- 
resante constatar un nuevo piano integral, 
cuajado de distancla, ubicado con armonia 
de conjunto en el paisaje de la Universi
dad. 1930 es una distancia y una altura — 
en lejania un color — distintos de los o- 
iros pianos universitarioS.

Sin atrevimiiento calificatorio cabe apun. 
tar el clima, el cdlor de mestizaje. La Uni
versidad Se ha tornado choice reflejo de 
mar en la ceja andina, corbata sobre pon
cho. Ese mestizaje de todos los tiempos de 
San Marcos, que solo incidentalmente ha- 
bia logrado antes realizaciones individua- 
les — en paisaje ageno — de su ansia de 
trascer.der, ha hallado por fin su emo- 
cion y su actitud. Por eso el color 193° 
tefiira de matices la etapa permanente — 
raigambrc. — de la Universidad.

El mestizo tes la supenacion del Wio- 
llo. Este, bianco o pardo, costeno o serra- 
no, fue caudillo o feudatario. El criollo en- 
tronizo en la culture manidas formulas 
linicas de comoda captacion y de inverosi- 
mil permanlencia, esterilizando su rebeldia 
y convirtiendola en airada dernencia inutil. 
Acaparo, no con proposito de efectiva di- 
reccion, sino como tipo de vulgar absor- 
bentismo, la administracion de conocer, lo 
grando, er veces, permanecer en tai con- 
dicidn por solo el merito de Su unicidad. 
Sintesis: brillantez aparencial y pereza o 
impotercia espiritual. El mestizo no apor- 
ta novedad etnica, pero si anhelada posi- 
bilidad vitall.
J O R

correr o 
como

IPero si bien 1930 como actitud nepre- 
senta epidermis, la Reforma significa 
afianzamiento nr.dular. La revolucion se 
ha polarizado entre el aspecto positivo y el 
negative de la justicia. Ila rechazado lo 
inutil y lo danino y ha recuperado o traido 
lo necesario. Y esta justicia viene desde 
hondura sin tradicion y sin historia, mas 
con irsospechada vitallidad de realizacion. 
Al colocarse en :cste piano de nueva Con
cepcion de la funcion vital, la revolucion 
universitarla Ira hecho historia, con tecni- 
ca propia, m.stiza, sin cornpromiso con un 
pasado que no le pe.rtenece.

La Reforma—realidad autentica con ma 
yiiscula por dlerecho propio—se vierte asi 
por los plumbeos cauces netorcidos, endere- 
zandolos de esfuerzo, y resulta como po- 
sibilidad, un clima genuino; como actitud. 
epidermis sin resistencia a constante renova
tion y como color en dl paisaje a distancia, 
historia on marcha.

N A N D E Z

Examinando la importancia de la horizontal 
en la belleza Humana, tendriamos que convenir 
en que el establechniento del equilibrio de for
mas y, partes de su todo no podria relacionarse 
o eompensarse, si la eximieramos de las razoues 
que hay para exigir la horizontalidad en la dis- 
posicion de sus miembros y facetones.

Al descomponer el etterpo humano en una dis- 
posicion tai de sus partes que dos de sus miem
bros no guardaran una correspondencia de hori
zontalidad, los ojos, las mejillas, los hombros, ta- 
mano de brazos y piernas no podrian estar al 
mismo niyel; cosa absurda e inaceptaHe en su 
justa apreciacion estetica. I.a horizontal, no po_ 
dfia, pucs, estar separada del cuerpo humano.

Y, entonces, idonde podria faltar la horizon
tal? En todo lo que fuera hecho por el hombre 
que la reemplazaria por curvas, angtrlos y pia
nos inclinados dando a las formas un aspecto 
de inquietante inestabilidad.

Ningun piano que correspondiera a la position 
vertical podria ser un paraleldgramo rectangu
lar, sino un trapecio o un paraleldgramo irre
gular de angulos agudos y obtusos tn birregular 
correspondencia, antique estos fueran de gradua- 
ciones diversas en su correspondiente oposicion

Y e] piano, asi construido, no podria tener 
tanipoco una inclinacion regular de norte a stir, 
sino tainbien de este a oeste.

Seguramente se abusaria de las formas circu
lates, pues toda tendencia a la horizontalidad es- 
iatia librada, simplemente, con *a leve inclina
cion de los pianos circulates.

Los pisos inclinados de un edificio no harian 
resbalar lo que sobre ellos se colocara, 

en tin navio mal estibado, pues todo ten. 
dria una forma y reposaria dentro de la grave- 
dad quo cxigieran las normas de los pianos de 
reposo oblicuos.

Los techos se harian inclinados 
cen en las construcciones aparentes 
tintos al nuestro.

Los cuadros que aparecieran en 'los muros ten- 
dtian que ser y estar entre molduras que forma. 
ran paraleldgramos asimetricos; ninguno de sus 
lados o terminos tendtja, desde luego, posicidn 
horizontal.

Como nada reposaria en pianos horizontales, 
las bases de todas las casas estarian hechas en 
declive que armonizaria con el todo inclinado.

Un vaso, por ejemplo, tendria sus hordes y 
sit base para'lelamente oblicuos.

iY como sc lograria la posicion del reposo ab-

universidad, paisaje e historia

es ia verdad gravitativa que man- 
tiene a los seres y a las cosas erguidos a la vi_ 
da.

Yertical es tambien el apoyo del espiritu sobre 
todo valor moral por obtener. Y, vertical es la 
esencia, por minima que sea, de aquello en que 
apoyamos la razon de nuestra existencia.

Aquello en el campo animico; ahora en 
campo constructive de lo material, la vertical es 
imprcscindible, pues a base de ella, existe y re- 
posa la materia formada por todo io que es.

A N T O N I N O

De manera scncilla: en 
inclinada.

El cuarto donde estuyiera ese lecho, reposa
ria sobre el piso inclinado, a que antes nos he- 
mos ref erido, y los muebles que hubiera • en la 
habitacion tendrjan las bases inclinadas bajo tin 
techo, como hemos dicho, tambien inclinado.

Y todo scria posible, siempre que fuera acep- 
tado el paralelismo que es la posicion unica y 
obligada en que pueden reposar o relacionarse 
los objetos y seres, siempre que para nada repo- 
satan en pianos horizontales.

La vertical, eje matriz de las formas normales 
de todas ias cosas, no podria, de ningun modo, 
eliminarse.

La vertical

Estudiando el valor de la horizontal y 
vertical, y la importancia que ellas tienen como 
parte integrante de la fomiacion de seres y co
sas, hemos llcgado a aceptar que 'ia tinea hori
zontal seria la que menos falta pudiera hacer 
y vamos a intentar su eliniinacion, imaginaria. 
mente, no solo en la materia, sino como parte 
de la teoria de los pianos en las superficies y 
en el espacio.

De la vertical seria itnposible prescindir. La 
vertical existio siempre. En ella parece que es- 
tm icra simbolizado el bien, lo perfecto, el equi
librio absoluto, la razon, desde antes, mucho an
tes, que Newton descubriera la verticalidad o 
gravedad de los cuerpos en el espacio.

La horizontal, sugerencia voluptuosa de cier- 
tas ideas y cosas, podria estar reemplazada por 
lineas y pianos inclinados que formaran en su 
encuentro con las verticales, angulos agudos y 
obtusos y por tineas curvas que ablandarjan la 
consistencia material de las formas.

Contemplemos el asunto relacionado 
materia viva.

Por esto suponcmos que la vida material no 
se alteraria sustancialmente si prescindieraiuos de 
ia horizontal, haciendo resaltar la importancia de 
la vertical.

eQue yentaja tendria todo aquello?
Ninguna verdaderamente practica.
Solo se me antoja una, que serja inaprecia- 

ble,
Tendriamos la conciencia ambiente de nuestra 

inestabilidad, en este mundo. Tendriamos la cer_ 
tez.t, materialmente expuesta, de que todo tien- 
de a avanzar, que a nada le es dable detenerse. 
Y la estabilidad equilibrada, lograda en maximo 
extremo por la morbosa horizontalidad sensua 
lista, no tendria para nosotros ninguna impor
tancia.

'Surgiria en lo mas intinio de nuestra concier - 
un menor apego a ia vida y no podria ol_ 

vidarse que la vida es tin momento transitorio... 
un pase obligado a otra vida cuya estabilidad es 
toda la razon de su existencia.

Tendria, tambien, el gran valor poetico de lo 
qut no dura, valor que hoy tiene, pero a cuya 
realidad no se resigna la voluntad del hombre, rd 
en el momento en que la muerte lucha por con- 
ducirlo hacia el espacio misterioso.

ESPINOSA SALDANA

como se ha_ 
climas dis-
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ausenteparaguas
Anoche el puerto se robo un marinero.

Un marinero harto de su barest gris,

dt su gorra de espumas,

de su blusa de mar.

Para su mal de dias oxidados

En la casa del sexo

jugo a la baraja de una vida sin porque:

Y tcjio, con su sangre

la ultima novedad

La barca partio a la aurora,

emi lio westphalen d. veg aa.
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Desmeituzar las boras y sus migajas 
esparcidas por el piano sin asperezas 
del mantel que cubre los galgos y la mesa.

Los cepillos muestran sub deseos 
de limpieza y sua.vidad de cuerpo.

Pero no llegan los que deben tnaer 
las servUletas, el rosario, la amada 
y la cortesia de la manzana.

iPor que su dernora, 
cuastdo yo alzo mi alma 
a las esferas iimpalpables, 
a la brisa de la luna, 
al desfilar de duendes, 
interminable, 
en camiisas largias, 
con mi cuerpo niuerto?

nteion y
llevado a tai perfection, si ellos
ran 
za, 
una

q'tie nos abruman y despues penetrar, pK, 
medic del estudio y la, observation, en esos 
laberintos encantactqs de la vida indigena, 
sin que esto signifique inutles y absurdas 
exage raci ones.

abdicar de muchos prejuicios

ORTIZ

Asern’n. todo aserrin, 
scsos, frente, entranas, corazon, 
todo de aserrin.

El Profesor Navarro 
.1 .

Monzo y “La Critica

1 /

Dtt capltulo "La EsculiH-ra 
cn el Mexico Antiguo", en nn Uli 
J-rancisco Ortis Monasteriu, pid.A 
publicarse.

ATLATL (1) ex- 
sdlo con motivos

se emborracho de olvidos.

los ritos

en la gue-

•Cuando mirainos un 
qui.'itamente labrado, no 
decorativos sino con simbolos reveladores, 
no podemos nienos que imagiinar a un te- 
merario y sonador guerrero lanzando su 
dardo con precision matematica y al pasar 
nuestra vista sobre los ahora para siempre 
inucios TEPONOZTLIS (2) y HUE- 
MUETLS (3) parecenos oirlos acompanan- 
do las dar.zas rituates frente al gran 1'EO- 
CALLI (4) levantado para honra del tudo- 
poderoso y cruel HUITZILOPOCHTLI 5), 
destacando la ceremonia, feria de color y 
inovimiento, sobre el magnifico fondo azui 

y bianco del Popocatepetl y el Ixtlacihuatl; 
o nos parece percibir el monbtono y seco 
sonido de los huehuetls animando a quienes 
buscaban matar^o mOrir en esas feroces pe
ro inevitables luchas.

Los escasos idolos y mascaras que atm 
lexisten nos hablan de las inquietudes de 
esa supersticiosa raza y de su.-' originales 
y tragicos cdnceptos de la vida y, por ul
timo, cuando mirainos el pulido disco en- 
mascarado en dorado circulo esculpido (6), 
evocamos a este rodeando la incitante y vir
ginal imagen de una joven aztxca de> pal- 
pitantes y bronctneas carnes, al arreglar su 
tocado frente a la negra y brillante super- 
ficie de obsidiana.

que aceptar que tai capacidad y sentimien- 
to fueron herentia de sus padres, no siendo 
concebible que, en tan corto tiempo, la di- 

ens-iianza espanolas les hubieran 
no bubie- 

traido consigo, como legado de su ta- 
un profundo concepto de este arte y 
marcada inclination a el.

Tai era el peso de las tradiciones ar- 
tislicas cuando Cortes y los suyos llega- 
ron a Mexico, que en todas las aides po- 
demos mirar,* durante los tres siglos de la 
Colonia, al artesano indigena influenciando 
grandemente los estilos importados de Eu= 
t pa y asi observamos que el churrigueresco 

nuestro se diferencia del original, adqui- 
riendo en detalie, ya que no en los linea- 
mientos generales, caraoteristicas propias 
muy marcadas, que lo embellecen aiin mas, 
llegando a ser un estilo que puede cousi- 
d.rarsc como tipo.

Ahora bien, desde cierto punto de- vista 
e- natural que a nosotros, quienes estamos 
t'teticamente educados segun normas, ca= 
nones, gustos, escuelas y estilos europeos, 
la labor artistica indigena durante la Co
loma nos-seduzca mas que la realizada du
rante los tiempos prehispanicos, pues la 
primera esta mucho mas cerca de nuestro 
tipo estetico. Amen de que vemos con ojos 
europeos, desconocemos cast por completo 
el ambiente indigena pure, requisite indis
pensable para suscitar plenamente la emo
tion rnte las obras de arte aborigenes.

.Ante todo y como medida indispensable, 
tenemos que ;

FRANCISCO

Tomemos como ejemplo los trabajos en 
madera procedent-s de la epoca prehispanica 
y nos daremos cuenta de que su estudio, 
muy a pesar de su capital importancia e in- 
negable belleza, es casi nulo hasta ahora. 
Bien es cierto que la poca atencion que 
tales manifestaciones artisticas. se ha dado 
no es solo culpa nuestra, pues tampoco 1 
grande la que a ellas dedicaron los cronis- 
tas de la Conquista y sus inmediatos suce- 
sores, quienes, de haberlo hecho, hubieralt 
lacilitado mucho los actuates trabajos de in
vestigation.

Las principales razones de que a mate- 
, ria de tai importancia tan poca atencion se 

hayti dlfepensado son, quizas, el hecho de 
que la casi totalidad de los objietos de ma
dera de la epoca precortesiana ha desapare- 
cido, a causa de su fragil contextura y ei 
que los pocos aun existentes se encuentran 
repartidos en diversos museos de Europa y 
America ,no logrando runirse en alguno de 
ellos el numero suficiente de piezas para 
poder llevar a cabo un estudio mas o m; 
nos completo.

For otra parte, casi toda nuestra aten- 
cidn se ha ido hacia el florecimiento es- 
cultbrico durante la domination espahola, 
pues de la Colonia si tenemos suficientes 
trabajos en madera que demuestran la ca
pacidad y sentimiento artisticos de los ar- 
tesanos indigenas. Forzosamente tenemos

Debemos una palabra especial al curso de con- 
ferencias que el senor Julio Navarro Monzo, 
critico de arte tie "La Nacion” de Buenos Aires 
y conferenciante de la YMCA, sustento en la Ge
neral de San Carlos.

Cierto sector de critica periodistica ha aprove- 
chado el hecho de que Navarro Monzo perte- 
nezca a determinado credo, para flanquear a San 
Marcos con ataques insidiosos y desprovistos de 
fundamento. Nos liniitamos a remitir al lector 
desapesionado comprensivo y honesto, a 
nuestra noniina de cdnferenciantes, en la que fi_ 
guran personajes del mas variado—y hasta o- 
puesto~matiz intelectual. Los tenias han side y 
son igualmente variados. Los criterios divergen- 
les. Lo unico que exigimos en el DEC es hon- 
radez en la exposicion, firmeza en el criterio, 
autenticidad en la observacion, hondura en el es
tudio. Y ya es bastantc. De ahi que nos sintamos 
satisfechos de haber contribuido, con las confe- 
rencias de Navarro Monzo igual que con otras 
de indole semejante, a despertar la inquietud 
por los temas religiosos, tan descuidados en nues
tro pais, a extremo tai que como se ha cons. 
tatado eii- nuestro numero anterior, la lectura de 
libros de tai orientacion solo alcanza al 0.0015 
por ciento en la Biblioteca Nacional de Lima.

(1) Atlatl.—Lailzadera de piedras.
(2) —Teponaztli.— Tambor vertical, usado en 

religiosos.
(3) —Huehuetl.—Tambor horizontal, usado 

rra, especialmente.
(4) Teocalli. -Casa de los dioses.
(5) —.Huitzilopochtli. Dios de la Guerra.
c6>— -Famoso espejo de obsidiana. cristal negro.

sus palos florecidos de nubes rosas.

v'v V-
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<El D. E. C. y los diaries

u

co de Ingflaterra. Es cast seguro que el proleta- 
riado crea mas bien que Inglaterra cs hoy un Es- 
tt'.'lo de trabajadores y no de accionistas.

A. 
*♦

doce
' so.

Jorge Vinatea Reynoso

ft.rnia de 
S. M., es 
tiierite nt 
uaa laboi 
contamos 
cion de 
quienes i 
saben juz 

lil sign 
lizadas i- 
niestrc:

Las act 
Cultural, 
do el mie 
el mistno 
rcr. al pit 
esta segut 
siguientes 
nios tenid 
venientes 
te clima 
Alarcos 1' 
vando la 
til remar

si mismo. Qujere 
No. Quiere nacer otra vez. Tampoco. 
lintitar ninguna zona, 
de Dios, NO SER.
po todo es un pttlpo 
aferra-dos al mtuido,

D£“MITOWGIA"

Ghandi, sus cabras y sus adm'radora.; de pies 
desnudos, han llegado a Londres para asistir a 
la Conferencia de Mesa Redonda, reunida para 
ntodificar e-1 status Hindu. En la primera sesidn 
se ha cotitentado con guardar silencio. En las 
proxintas Hara fracasar la conferencia o demos- 
trara cuan poco sentido tiene la expresion “los 
dorninios britanicos”. A si la India obtiene su de. 
tnanda miniina—autonoraia ecorioniica—en el fu
ture el nombre britAnico solo convendria a algunas 
cosas y personas genuinas de Ingllaterra.

Marcelino Domingo esta construyendo Espana 
sobre la base die 5,000 escuelas nuevas, tantas co- 
mo la monarquia pudo crear en 25 anos, mien- 
tras Azana prosiguc implacable la idestruccion 
del viejo ejercito y Soriano obtiene que la na- 
cion precise a don .Vlfonso de Borbon a respon
der por todos los delitos comctidos contra aq:i-.- 
11a. En tanto, los sindicalistas mamfiestan su an 
helo neoespanolista con huclgas cada vcinticua- 
tro boras, y los comunistas contemplan atentos 
cs'.e formidable esfuerzo de Jas viejas tacticas 
o rialistas. Todo diagnostico de la situacion es- 
panola cs, por ahora, imposible, por mas que 
pueda adelantar.se el fracaso definitivo del go- 
blerno en la solucion de la cuestion social y el 
otvido de los planes de nacioraalizacibn y distri- 
bucion del latifundio.

Ha fracasado el intento de los ccntristas de 
habia alemana para confundir en uno los estados 
austriaco y aleman. La tactica del zollverein a. 
Ir.rmo e.n demas'a al partido de derecha cerrada 
que gobierna Francia, y Briand, cuyo plan de 
union paneuropea comenzaba a realizarse en b<- 
neficio de Alemania, illevo el litigii a la Corte de 
Justicia de La Haya. Por un solo voto, Francia 
lia logrado impedir la union aduanera germanica 
y, como de costumbre. Alemania ba silenciado 
su protesta y ha comenzado otra vez.

Dos semanas mudas. En Europa parece que no 
pa.-a nada. Hay una conjnra de calma aparente y 
de snencio. Pero, en el pattperrimo noticiario 
un tono sordo, opaco: cxplosiones comunistas. 
i-uirtelazos fascistas, march,as de hanibrientos, sin 
significado inmediato, sin importancia excesiva, 
pero que imponen un raaximo esfuerzo de expec
tation al observador.

Lua sola anecdota en la informacion cable- 
grafica: Chaplin ha ido a wr Jos toros de la 
l' -pana tan temida. A un reporter le ha dicho 
que iilmara una corrida, y a otro le ha negado 
tai cosa. El baston de Chaplin tiene, sin embar
go, tanto sentido estetico como la intilcta de un 
Pcimonte.

El doctor Pfeiffer, cuatro generales y < 
aristocratas se sublevaron contra el gobierno 
cial-criastiano de Austria, intentando establecer 
o' fascio. El movimiento ha fracasado con hu'- 
das estpectaculares, frascs celebres y pocas balas. 
Pero, el dik’ma se aclara cada vez mas rotun
dament e.

Hl fascio ha perdido otra batalla. Mussolini no 
ha podido dominar la astuta y segura diploma- 
cia vaticana. Los nihos fascistas, desde el tilti- 
tm y definitivo acuerdo cnjre el Estado y la 
Ig esia italianos ■seran tan catolicos como fascis. 
tas. La camisa negra tiene, plies, un ittievo signi
ficado

I',' partido laborista ingles, quo. file llevado al 
poder por Macdonald y Snowden—el ferrovia- 
tio que se parece a Voltaire—se va tornatido par
tido revolucionario al desconocer a sus lldenes y 
organizar ia oposicion al Gobierno que le ha si
de arrebatado por la coallicidn conservadora-libe. 
ral. El gravisimo problema economico de Gran 
Bretana, pavoroso despues del desastre de la es. 
terlina, no parece solucionarse con Ja promesa 
un tanto mesianica de los ministro coaligados de 
que la vieja Albion triunfara de todas maneras, 
puts a los desocupados cuyo subsidio ha silo 
suspendido, no sera posible convencerles de que 
la tiacidn esta representada por ©1 vacilante Ban-

niientos mas aiiittguos. Cree en su forma, en 
-it acento y esta en ia costa de su delirio 
agitando banderas. Un grito y en potencia. 
Le separa el cielo la linea de aire que no 
puede ver.

Ln din no se v<- ni se palpa porque 
tiene ojos ni manos. Un dta sus nianos se 
le fiieron. volando y los ojos sallaron tras de 
ellas Un dia no txiste. -Si existe. Sus ca- 
bi'llos le atan al niundo. i De que piedras os- 
ettras asoman de pronto sus ojos! jde que 
piedras frias! Existe. No existe. Existe. 
No exi.-te. No ha existido nttnea. Nada sa- 
bets. Cuando tin angel asesina a los nifios 
dorniidos y el grito de la madre se aprieta a 
los brazos. El no tuvo nunca carne ni ojos. 
; lucendiar la casa! j Huir, liuir! L,a madre 
va a corrtT de espanto por el bosque y va 
a querer ser arbol. Entonc..-, es el mundtr 
que grita por su boca de gigante, y el ratdn.l 
y la sierpe y la herinana seticilla como un 
ranit.t de nardos.

Arde su cielo. Arde su aire en una ple- 
nilit . de himno, flexible, animadisimo. !,o 
qtt; el llama su auteiiticisnio. Ascien a la 
cima mas alia de su pensamiento y todos los 
siglos no son sino afluentes que van a cl. 
a su psiquis, a su iiiteligencia. En su ptcho 
velltido se refugia la troche y <ii -tts brazos 
y piernas tatuados todos los crepuscttlos.

Ahora est.-i frente al silencio. Ir.nlte a 
soledad, frente a si mismo, Ouiei’e niortr.

No
Evaclirse a los ojos 

Y su cabeza, su cuer_ 
de enorni. s tcntaculos 
a la vida, niundo y 

da cue le dan anguslia para que Irague.

—~ ------ —-------------------------------Las actividades
del Institute de Extension Cultural de la Uni- 
versidad Mayor de San Marcos tienen uil ser. 
vicio especial para ent erar al publico de su desa- 
rrollo o de las alteraciones que pttdieran sufrir. 
Pero la pobreza en qtie sc debate la Universidad 
hace imposible una mayor propaganda para teller 
informados a ciiaittos se interesen por la atiten- 
tica obra de cuitura que e.tamps realizando. D- 
alii que para lletiar cstos vacios necesitemos du 
la ml'ormacidn periodistica que se nos ha cerra- 
do con solo una cxcepcion hourosa, por lo qu - 
tiene de comprension y desinteres.

Diaries que dedicatt paginas enteras a enterar- 
ttos de ettestiotits sin importancia referentes a 
nuestro batiburrillo politico o nos hacen saber, en 
tono muy serio, de la fecundidad de una puerca 
en una lejana pruvincia, siiencian nuestras activi
dades, silencio que no lamentamos en luncion 
nuestra, sino en funcion del publico que tiene el 
derecho <le exigir que no se. le tenga ausente de 
ningi.na informaciou de verdadero mteNs. Jgual 
cosa pasa con los criticos de arte.—tambien con 
algunas distinguidas excepcioites,—que no ban sa- 
hldo cumplir ni siquiera con un elemtntn'. deber 
periodistico: informar, y se han dado el hijo de 
ignorar las Exposicioues de Jose Sabogal, de Ju
lia Codesido; los Conciertos de Mercedes Padm 
sa. Ruiz Diaz, Sanchez Malaga, Cabral, I.aglti y 
otros.

I
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Agosto 23.- Virginio Laglii aconipanado 
al piano por Maria Jesus Felices. 
Obras de divcrsos autores extran 
jeros y peruanos.

Agosto 30.— Carlos Sanchez Malaga: O 
bras de autores extranjeros y pe 
ruanos.

Setiembrc 13.-- Mercedes Padrosa y Hec
tor Cabral: Autores europeos cla 
sicos y modernos.

19. -J. Xavarro Monzb: Cos misticos de
la Reform a.

20. —Sr. K Florez: La cvolucibn poli-
tica cn Chile.

Sr. Francisco J. Barros: Palabras.
21. — Sr. J. Navarra Monzo: Jacobo Bo-

hernc.
24.—Sr. J. Xavarro Monzb: .Benito Es

pinoza.
26.—Sr. J. .Xavarro Monzb: Kant.
28. —Sr. J. Navarro Monzb: Pascal y

Rousseau.
29. —Sr. Jose Diez Conseco: Como sou

ellos.—Malices de la vida de algu- 
nos escritofes peruanos.

31.—S. J. Navarro Monzb: El romanti- 
cis-mo alcman.

I .as actividades del Etepartamento de Extension 
Cultural, en el segttndo semestre se han inicia.. 
do el miercoles 19 de agosto y se continuan -on 
el mismo exito, a pesar de que las vaca : oiics akja. 
r.jr. al publico de nuestras diarias actuacioncs. En 

segunda etapa, ademas de las diticuitades con. 
siguientes a la vastedad de nuestros propdsitos, ne
mos tenido que lucliar contra una serie de incon- 
venientes dc-bidos en parte, a nuestro ya candcn- 
te ciima politico y .principalmente a que San 
Marcos ha iniciado su Reforma Academica. Sal. 
v.mdo la crisis economica cuya gravedad es inu- 
til remarcar, esta en marcha la obra que se 
mipiiso revolucionariamente. Normal izada c»i
forma definitiva la vida institucional de la U. M. 
S. M., esperamos cumplir mas rapida e intensiva- 
mente nuestro programa de trabajo, que supone 
una labor de largo tlempo. Para esta realizacion 
contamo'S con la amp’ia y comprensiva colaboia- 
cion de intelectuales y artistas y el aplauso de 
quienes miran con ojos limpios de prejuicios y 
saben juzgar con serenidad y desinteres.

El siguiente es cl cuadro de las actuacioncs rea- 
lizadas por el DEC., iniciando cl Segundo se
mestre :

lo.— Sr. A. Espinosa Saldana: Valor cs- 
tetico del arte decorativo pre-co 
lonibino.

2.— Sr. J. Navarro Monzb: Fichte, 
Schelling y Hegel.

4. - J. Navarro Monzb: Schopenhauer y
Nietzsche.

5. - Dr. C. A. Velasquez: El Arte Nue
vo y el Psico analisis.

7. —Sr. J. Navarro Monzb: La izquier-
da hegcliana y la rcaccibn ban 
tian a.

8. - Dr. Jorge Basadre: Peru, problema
y posibilidad.

9. - Sr. J. Navarro Monzb: La tvologia
de Wiesse y la Metafisica de Lotze.

10.—Sr. Carlos Raygada: La evolu'cibn 
de la caricatura.

12.- Sr. F. Ortiz Monasterio: La casa 
del estudiante indigena en Mejico. 

14.—Sr. J. Navarro Monzb: El pragma 
tismo.

han coiiipr didido su mision y que van de- 
niosiraii io pus.cr la capacidad y el fervoi 
quo ella demanda para ser cumplida.

Ea prim-da etapa de esta renovacion ha 
sido toialmeute vencida por el fervor eStu- 
dianlil y se muestra a todas las nliradas en 
el hnpulso y en la vitalidad, antes descono= 
cidas en San Marcos, que han mcendido de 
entusiasmo y de esperanza, sus viejos. claus- 
trus ateridos en la ineptitud y en la inac- 
ciun.

La segunda etapa, que implica, •entre 
otras. la realizacion de las reformas peda- 
gdgicas, depende de la accidn solidaria de 
profisores y .studiantes. Y precisa decir- 
lo hoy, que el concurso de los Maestros es 
tan coinpleto, dentro de las posibilidades de 
inu'stro ambient.; economico y cultural, que 
perniite asegurar el cumplimiento de las 
mas optimistas espectativas.

La una, que traduce el sentido espiritual 
de la reforma, fue lograda con impetu, con 
un esfuerzo beligerante, que trascendio los 
claustros y qtp ha constguido perfilarse 
claramente on la conciencia publica. La se- 
gtinda, que constituye la etapa pedagogica, 
sf. ileva a cabo en un ambients ya tranqui= 
lizado, <L cooperacion esperanzada y cons- 
ciente y, por lo mismo y a la vez, entusias- 
ta y sereno, Elia s un ©echo que no buses 
reclame ni requiere comentarios; pero que es 
L.ci] constatar a todo el quo no tenga sobre 
las pupilas la catarata d<’ una bastarda am- 
i'icidn fracasada o de una habitual inepti- 
tud para comprender.

Esta obra ha conchndo con el parasitis- 
mo universitario. Ha eliminado las infa= 
tuadas nulidades, qu; hicieron de la Cate- 
dra un nedestal de vanidad y egoismo. Ha 
s uteado el .Claustro de ;se viejo mal criollo 
([tie so llama '‘el acomodo”. Ha cortado d'e- 
fimtivamente <1 camino a los ineptos pr,e- 
simtnosos y a las ambiciones sin honestidad 
y sin autentica solv.ncia intelectual.

Por eso resulta explicable la colusion 
de t s ekmentos para intentar el despres- 

io de la Univ rsidad. Pero su afan es 
mitil. San Marcos no necesita defenderse, 

porque la obra que ha realizado ya, en los 
cortos meses de su vida renovada, es su 
me jor escudo.

F.l Departamento de Extension Cultural 
sc 're en la necesidad de decir estas pala
bras, no de defensa* sino de osclarecimien= 
to y de constatacion, porque los detracto
rcs de la Universidad comprueban estar tan 
leio- de conocerla y comprcnderla, que con- 
funden lastimosamente el amplio panorama 
de San Marcos y la gran tarea creadora que 
cumple, con la labor que compete y realiza 
este departamento, qu:e es solamente uno de 
los numerosos institutos considerados en su 
nueva organizacion; institute cuyas activi
dades eStan subordinadas a un programa que 
ha sido difundido con toda amplitud y que 
viene rtalizandose gradualmente, con exito 
que se traduce en la simpatia creciente V en 
el aplauso sin reservas del publico.Sflicinbre 15.—Julia Codesi'lo (Piritu- 

ra).

Eii el curso <le los nukes proximos, octuL . 
uoviembre y diciembre, cl prof. Virginio La.'-’m, 
inteligenf; y entusiasta colaborador nuestro, ofre- 
cera una serie de coneiertos en los ju? al interes 
de escucharle, se ha de unir la calidad misma 
de los programas que obedeccn a un plan que 
pi diamos llamar didactico-artistico. St- propone 
I.aghi haccr una exposirion interpretativa de ’a 
evolueion de la sonata y el conciertc desde il 

hasta nuestros dias. 1’ara esto distingue cin_ 
co periodos: antiguo, cla.-ico, romantico, moder, 
no y actual; en el curso de csia cxposicion po- 
drenios escuchar, dguiendo .n interesante evolit- 
cidn, obras de Vivaldi, Bach, Handel, Mozart, 
Bethoven, Viotti, Mendelshon. Shubert, Schuman. 
Brahms, Bloch, Franck, Debussy Ackron, Bela 
Bartoch, Nin, Falla.

Virginio Laghi, que fine a su lino espiritu i<‘- 
trsiico, un gran temperamento y depurada tecni- 
ca. estudia con entusiasmo y cuidado la mejor 
realizacion de su plan Oportunamentc haremos 
conocer los programas y los nombres de quienes, 
cm la palabra o en la orquesta coadyuvcn a su 
simpatico empeno.

au puede caubar <xiiautzu que lus mi<- 
lescs eguistas que el ampuu y g.utiru.su mu- 
vimicinu tic reiornia uiuv<rsuai.a ua excim- 
ujj o aiiu.auo pugiieu put ousiitur ia uu... 
ui maiciia y pivteiiclaii upoimrsti a stt 
uzacioii. Ei miexito es ■ ticiitaoiatiu humauu, 
para que neccstte ser expucadu. 1'eru -1 p10-- 
cctmiiientu que utilizaii, .. slorzaiKiusc un u-- 
iurinar una reaittiad pun-uaiiieiiie c ari- 
licada cn la conciencia puijnca, caitsaiia hi* 
lanuad, smo produjese curisnniacion pot >u 
iimignilicancia, y pur la aosuiuta mcumprui- 
sibn d,; los detractor:que en \ ez de nurar 
a ban Marcos, paivcen liablar mirando a 
la luna.

El sentido de la reforma, que esta alcam 
zaao ya en lo qu,e eha lieiifi de escncaal, ha 
implicado la modeiacioti de una nueva Um= 
versidad; la cieacion de un nuevo espiritu, 
acorde con as nectsidades de ia epoca -.u 
que vivimos, que transhirme una vieja fa- 
brica tic profesionalismo, que servia de r.- 
ducto a un fatuo eaciquismo intelectual, cn 
tm amplio hogar de cultura, capaz de aprt- 
hender las palpitaciones de; la vida actual y 
de infundir la capacidad y la fe que requie
re l.a solucion de sus problemas. Esta es 
la obra y el tritinfo de una rlecada de lucha, 
con quo las nuevas generaciones cstudian- 
liies han impreso su huella perdurable de 
esfuerzo, de idealismo y de sacr licio. A 
eilas cteben San Marcos y J pais la rea1i= 
dad cL esta autentica transformacion.

La obra sigue su marcha serena y fir- 
me. porque ha logrado concitar la :ctivi- 
dad convergente de les Ma.stros. ctiyo me- 
jor elogicrpuede >ini. tizarse en afrmar qu

g.utiru.su
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(1) - Atlatl.—Laiizai
(2) —Teponaztli.— T;

religiosos.
(3) —Huehuetl.— Tar 

rra, especiahnente.
(4) TeocalH. -Casa
< 5) —iHuitzilnpochtb'. 
(6>- Famoso espejo

Aserrin, todo ast 
sesos, frente. entr 
todo de aserrin.

Tomemos con 
madera procedent 
y nos daremos c 
nittj a pesar de s 
negable belleza, 
Bien es cierto q 
tales manifestaci 
no es solo culpa 
grande la que a 
tas de la Conqui 
sores, quiienes, d= 
facilitado mucho 
vestigacidn.

Las prinqipak 
ria de tai import 
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cido, a causa de 
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repartidos en dir 
America ,no logi 
ellos el numero 
poder llevar a c 
nos completo.

Por otra par 
cion se ha ido 
cultdrico durantt 
pues de la Cole 
trabajos en mad 
pact dad y sentir 
tesanos indigena

l.a ternura dimana de la misma donosa placi- 
•lez del ambiente. Fiereza, crueldad, resignation, 
felonia, observaciones constantes, son dolorosos 
cenflictos animicos que ensombrecen el sencillo 
vivir de los hombres de la estepa. El fervor re- 
volucionario que exulta el cuentista ruso, la lie. 
roicidad cqtidiana, el triste jadeo proletario, son

El mujic grimoso, traicionero, febril en sus 
pasiones como la canicula, el samovar, los kula
ks con su ceho y su ilatigo temibles, la argolla, 
e: caballo y la covacha apuran, ciertamente, sus 
postreras convulsiones en esos relates. Notable 
contraste entre los cuentos de Fedin y "Las Ciu- 
dades y los Aiios": de "El Afio Desnudo” y “El 
Volga Desemboca en el Mar Caspio”, de Pil- 
niak, con sus relates; entre ".El Tren B1 indado' 
y “Campesinos y Bandidos”, de Ivanov. El lite.. 
rato ruso contiene el aliento, baja la mano de la 
frente enardecida, acesante contrae sus finos la- 
bios. entreabre sus ojos claros y profundos y 
lanza hacia atras, como liberandose del aspero 
clima de la Reyolucion, una vaga mirada de . 
nerviosas evocaciones. La Gran Rusia, induda- 
blemente, recibe una piadosa extremai^ncidn.

Las mujeres 'celibes', en cambio—Lidia Seifu- 
llina, Larissa Reissner, Vera Inber, Alejandra 
Kollontay—asumen en su literatura una resueba 
actitud de negacion al pasado. Ahogan, estimu- 
ladas por el ejemplo fecundo de la Gran Em_ 
bajadora. ese resabio de sentimentalismo burgues, 
que acabamos de puntualizar. (Gladkov, Scholo- 
chov, por su fidelidad a la tematica revoluciona. 
ria. resultan un tanto “femeninos”). Sus cuentos, 
como sus hijos, son para la Revolucion. Se hit’1 
entregado a ella con toda su pasion fogosa y ''a 
U. R. S. S. tiene en ella las antorchas mas 
fiilgidas.

muchas voces’ retazos de autobiografia. La sangre 
calida que salpica en un relato. el combate fra- 
goroso, el hambre, son de una expresion austera. 
El cuentista, generalmente, resuelve en si mismo 
el problema de la busqueda de un autor.

No hay, en puridad, diseccidn del conjunto, des- 
brozo premeditado. El escalpelo no es instrumento 
usual en el cuentista ruso. En el cuento 
se permite la expresion, el personaje 
ccnado, sustraido, rato en rato, para 
el efecto, cuando lo mismo 
sajes determinados. El asunto del relato resiente 
en su unidad. residta es mas, mistificado, mez- 
qumo. En ei cuento ruso esta contingencia es 
desconocida. Determinan su perfeccion la tecni.. 
ca del escritor, su opulencia siquica, la calidad 
del material estetico. La sistoles y la diastoles de 
teda produccion cumpien ordenada, ritmicamcnte 
su proceso.

ESQUEMA DEL CUENTO RUSO
iS'7’'Cimud- universal del contraste puro. La 

rcpresentacion onirica, infantil. tenida de rosa Je 
los "Cuentos de un sonador” de Dunsany, jamas 
pedria suscitarse. El paisaje es nitido, vibratil, 
sin deliqueos.

Un analisis mesurado ofrenda agudas censta- 
taciones. El cuentista ruso, por de pronto, for- 
j . su biografia en actividades heteroclitas. Sal- 
timbanqui, vago, corredor de bolsa, agente revo- 
lucionario, tai la estela de oficios que con rara 
uniformidad desempena, antes de iniciar su ‘ca_ 
nera literaria'. El ‘fakir” Wsevolod Ivanov, es 
ejemplario. Pauait Istrati resulta, a su lado, un 
sedentario casi. Tiene, pues. la vida del autor 
mi rol primario en la produccion. Su agitacion, 
su riqueza de panoramas, su tipica manera de 
disafiar al mundo, condicionan esa admirable 
identificacion, inmersion a menudo, que se ad- 
vierte en sus relates. De aqui, precisamente, la 
ausencia del falaz imaginismo que desborda en 
los cuentos occidentales. La vida se plasma muy 
cerca del autor o confundida con el. Cada cuen_ 
to es jiron de palpitante realidad. No cl comodo 
retrato, sino la v'da integra capilarizada por la 
cuergia de un temperamento. Novedad, singula- 
ridad, como complementos logicos. Nada puede 
sustituir a esta diafana y sobria postura artis- 
lica. Los juegos de fantasia, las aventuras tru- 
cu’entas, las contradicciones desdorosas, de impo_ 
s’.ble verificacion. Imagineria aflora en veces ra
ra integrar o vigorizar un episodio. Cuando no 
p: ra disenar rotundamente una valiosa exorna- 
cidn. Nunca para desfigurarlo.

No todos los jdvenes cuentistas rusos iogran 
plasmar, a la fecha, la nueva, definitiva emocion 
rev. lucionaria. Nurnerosos cuentos saben toda- 
via. inconfundiblemente, a literatura pre-soviet.- 
ca. .Semejan tardios brotes de las ardientes iii- 
vcctivas de Gogol, Turgueniev, Andreiev y Dos. 
toiewsky. Aun tratandose de escritores neta- 
mente revolucionarios. Ognief, Fedin, Savitsch, 
etc., cuya obra palmariamente esta al servicio de 
la gran causa, el fenomeno se precisa. La Rusia 
mistica, soiiadora, terrible, la Rusia “enigma de 
Europa", llena de sentido vital, parece latir por 
ultima vez, con fuerza retrospectiva en algunes 
de sus cuentos. Empero no la Rusia prominent^,, 
cortesana, sino la otra, la Rusia estepa, toda ver. 
de, de la brisna y el trineo.

S t

Dije propia manera de encarar el Cosmos. 
Convendria fijar la validez del aserto. El cuento 
ruso, en primer termino, rezuma la plenitud del 
paisaje. Paisaje abierto, de estupor.
ruso vale decir lo esplendente de la Naturaleza 
arrinconada-—se arma y se deshace a cada genui- 
na solicitacion artistica. Su fuerte plasticidad 
permite esa lujuria de imagenes, esa perspicuidad 
del detalle, sin perder en nada la percepcidn pri- 
migenia, veriista, de calida justeza. Vibra a cada 
talla, a cada degustacion.- sincera. La manera al- 
qu'tarada obvia en su aprehension. Es necesario 
solo verlo con esos ojos de adentro que, desgra. 
ciadamente, no todos poseemos. En el, todo lo no- 
bl< y salvaje imaginables. Modelarlo, verterlo in- 
tegramente en las paginas apretadas de un rela
te, es recoger en si la vida misma. que le ad- 
luere como un polipo. Escenario brunido, cabal, 
que a una viril instancia—plenamente instintiya, 
soberbiamente irracional—derrama a chorros lim-

E1 cuento. de toda suerte. sirve plena, since- 
la Revolucion. Unas veces, transfor- 
sustancia vital que la novela y el ci- 

en su rauda eyclucion. Otras, 
recrcando tipos y situaciones insospechadas. Y ;-l 
cuentista, en su esfera, brinda los frutos de su' 
genio a los fines de una cultura y ■ una huma_ 
nidad social istas.

t’ovacion. el cuento asume en la Rusia actual su 
propia expresion configuradora. Se insiste poco, 
lamentablemente, en su precisa signifcacion. Con- 
fabula a ello el error de considerarlo desprovis- 
te de fisonomia estetica y de un debil cariz : c- 
volucionario. En ambos casos, el prejuicio cam
pea por sobre la neta constatacion. Eiudir su ac- 
tualizacion implica el absurdo de aceptar para 
S' una vision incompleta, mutilada casi, de esa 
enorme realidad que es Rusia. Sustraer a mu's- 
tra impresibn, que debe ser total, la breve, since, 
ra palpitacion de su masa.

Hay algo que por su peculiaridad escapa 
del novelista mas avezado. Es, precisa- 

estertor corto aunque intenso de la
Ese rapido, fugaz, aconte. 

cimiento del taller y de la fabrica. Esas trage
dies plenamente tejidas y destejidas de un ama. 
necer a un ocaso, cuya notable perspectiya emo- 
cional o pasional solo es necesario espumar cot. 
agudo sentido del instante. Casos evidentes, mi 
■los que el cuento reafirma una vigencia vig rosa 
Y util.

For contraste, el cuento cccidental de hoy c.'- 
i '•ce de sustancialidad. Su lugar adecuado, los 
magazines imperialistas o las doradas antolo- 

gias burguesas. Contra ello, jusfamente, in-urge 
cl cuentista ruso. Insiste reciamente en e-rr di- 
iict' modalidad literaria y logra prenar al cu'-rt ■ 
de m .e.res social, de noble y hum-.na rebel..’.i i. le 
autentico espiritu de porvenir.

No olvidemos que el cuento, aun para Chaucer 
y Boccacio, signified la manera artistica de za- 
herir vicios y costumbres adocenadas y propo
ser una sociedad mejor. En Rusia, represento 
esto y muaho mas. Su abolengo se confunde con 
los mas altos propositos. Su accesibilidad—per. 
fii popular connatural al genero—movio a los 
grandes precursores a limitar, sin constrenir, la 
fuerza de su inspiracidn, cultivando briosamcn- 
te el cuento con hondura y con belleza. ."ditto 
de critica implacable, de efectiva beligerancia.

Aproximemos discretamente nuestra sensibiii. 
dad a esta propia manera de encarar el Cosmos. 
Ei cuento ruso jamas carece del dolor universal, 
de |>oderosa simpatia Humana. Concita la emo- 
cidn completa. Se le debe enfrentar con valentia, 
aunque con cierto dejo de amargor. Sus escncias 
tiasponen la quieta delectacion, el suave y dulce 
stntir esteticamente. Como la novela eslava, uni- 
n.i.-ma al mero placer de gustar de la belleza, Hon
das y tragicas sacudidas animicas. La sensacion 
sc logra en el hito de la febrilidad, en el preci. 
so adentramiento frenetico. Configura nuevas y 
extranas expresiones de vida. Vida dura,, cris- 
posa, atormentada.
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NOVELA AMERICANA(.Vro, romance del cholo).
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La novela inglesa toma las costumbres, 
refleja una serie de aspiraciones del medio. 
Arm en la novela pura, es imposible separar 
la influencia de los personajes del medio en 
que vive el propio novelista. For fuerza la 
novela cuando expresa las emociones del 
niomento, pertenece a lo social.

J

Leve, la soledad rondaba, 
romero y ave-tnaria;

que en medio.dia. fugado. 
la Mariacha, que diria?

Luna de copas, ya vacia, 
tragos, cantos y tiros, 
paisaje de la vaqueria, 
sol de la quebrada honda, 
que, yendosc no

Leve, la soledad 
luz, romero y ave-maria. 
Entre el rio y la plaza: 
alba con estrella pia.

La novela en si tiene iniportancia en cual- 
qir.er dteratura. be defmio como el reiato 
oe sucesos ficticios pero se ha renovado un 
viejo criterio que a mi jiiicio hoy define a 
la novela como lo que trata de cosas nuevas 
Aiaurras sc retnre a eila en terminos que 
ptieuen senvirnos de lema “nosotros pedimos 
a la novela un universo que reemplace al 
que vivimos"

La noveia corresponde dentro de la Li' 
teratura a la politica dentro de la vida so
cial, y por consiguiente compendia todos los 
ciementos iiterarios y mucha parte de los 
eiementos sociales. Ln America la evolucidn 
de la novela puede servir para trazar un en- 
sayo de lo que es America: personaje ro- 
mantico con todos sus atributos: la petulatt- 
cia juvenil y cierta nostalgia pasadista hasta 
liace pocos anos, Pasadismo y petulancia, 
notas caracteristicas de ia produccidn inte- 
iectual y de gran parte de nuestra historia 
republicana, dos sendleros que corresponden 
cxactamente a una mentalidad romantica.
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En America por esa falta de critica se- 
ria, por esa alusion y falta de actuaiidad 
la novela ha vivido a base del argumento 
que carece de iniportancia y que por eso se 
califica de subliteratura. La novela que en- 
carna tin momento domina de un modo se- 
cundcrio el argumento, le interesa la cate= 
goria. La novela americana ha tornado ei 
argumento como cuestion primordial, ha ha_ 
bido un espejismo que en la novela se ha
r. fiejado en el culto de lo secundario. En 
toda novela cuando se cultiva el argumento 
por sobre todas las cosas y se crea un per
sonaje, ei lector se enamora de el y enton 
ces <1 autor crea un tipo que perdura. En la 
novela americana no hay personaje porque
s. ha alud.do a lo anecdotico; la mayor par
te han sido personajes pintorescos. Solo se 
salvan Rosas, Pancho, Villa, Lincoln, San- 
dino, Gonzalez Prada .Sarmiento y unos 
cuimtos mas. No se ha estudiado, pues la 
vida ni la novela- Se ha olvidado que lo 
(■feencial no es la anecdota sino la categoria y 
que lo pintoresco tiene tambien categoria.
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Sobre bayo corcel ligero. 
cabestro de plata fina; 
con balas de pedreria, 

al hombro su carabina, 
asi se iba 

de Banos a

America insurge asi eu la Literatura con 
su caracteristica nota iirica. Liricos son de 
preferencia ios dvenes porque carecen de 
vastedad de conocimientos a cambio de pro- 
fundidad de sentimiento; y el lirismo es un 
sentimiento perdido que cultiva lo hondo 
sin detenerse en lo superficial, que equivale 
al pretexto y la polemica de la vida podtica 
Profundidad de intuicidn caracteristico de 
America, lirismo que desemboca en el poe- 
ma: America joven, personaje romantico.

La novela exige otras condiciones; no es 
necesario que el hombre este mad uro, sino 
que el pueblo este maduro; la novela solo 
surge cuando esa madurez se ha plasmado, 
ha creado y aimacenado conocimientos, sen- 
timkntos, visiones. ,Sin ser superficial, apa- 
rece ia novela como un estadio superior del 
lirismo.

En America nos falta ei compas noveles- 
co que podria hallarse solo ten escritores de 
haci poco tiempo y America empieza a en= 
coutrar eso al correr de los anos. Estamos en 
el momento en que la novela surge a su 
vida ciudadana, cuando adquiere sus atribu
tos de personaje beligerante.

be ha atribuido en gran parte la crisis 
de ia. novela amer.cana a dos causas; No
vela colonial: 1). Disposition por la que se 
prohibia traer libros; 2)- Prohibition de es- 
tudiar la realiuad americana. Si se impedia 
la llegada de libros, esto no evitaba tener i- 
maginacion, y tan es asi que en la epoca de 
la conquista en cada hoiiibr.c q’ vivia su sole- 
dad la fantasia dirigia los actos de la vida, 
pero al hombre americano que no sentia las 
tragedias intimas le faltaba la emotion del 
sudo. Este hombre vivia extravertido, co- 
nio un atalaya, un vigia, sin tenter tiempo 
de detenerse a Jeer lo que tenia adentro. Y 
asi se explica por que en una epoca de de-- 
cubrimiento jjo revelan algo de emotion : .a 
emotion estaba vedada.

Hay otras condiciones que se refieren a 
,1a vida social. El hombre socialmente era un 
hombre trunco: solo se preocupaba de an- 
dar y desetibrir los paises para buscar ar. 
boles de donde sacar leha o minas de don- 
de sacar oro. Les faltaba sentido critico y 
la critica es un estado previo, indispensable 
de la novela.—La novela sustituye en Ru
sia a la catedra, a la tribuna, al periodico, 
(tie la puerta de escape, la via por la cual 
el espiritu adormecido podia expresar sus 
emociones. De ajli su contenido social. La 
novela actual es a la literatura lo que la po
litica es a la vida social.

l ero se tropieza con un grave inconve- 
niente; se ha conocido poco lo actual. Las 
grandes novelas adquieren difusion porque 
•tnfocan una cuestion actual. En America 
no ha habido actualismo, sino alusionismo, 
se ha confundido la actualidgd con la alu- 
siou. Mientras que de la actuaiidad se des- 
prenden los grandes sistemas, de la alusion 
solo se desprenden pasiones menudas.

America abre sus brazos a todas las 
orientaciones del mundo ahora que comienza 
a darse cuenta de su actuaiidad. La nove.'a 
apareoe ligada a todos los fenbmenos socia- 
Ines. En el Peru la novela la constituyen ais_ 
ladarrente una o dos novelas: “Arves sin 
Nidos” d'e Clorinda Mato de Thurner en

Especial interes dedica la Biblioteca de la 
Universidad a esta seccidn. En lo que respecta 
a pedagogia universitaria, aparte de una serie de 
libros y leyes sobre refornia universitaria latino. 
americana, se ha recibido importantes contribu- 
cicnes sobre Universidades extranjeras. Libros 
como ‘'Modern Universities” por A. Flexner, la 
mas reciente exposicion y critica que se- ha publi- 
cado sobre las Universidades yanquis, inglesas y 
aiemanas, ''From a modern University” por Ar
thur Smithells, “The way out.. (Meaning and pur
pose of adult education) y otros son una inte
r-saute ccutribucion. Tambien Se ha recibido 
prunes de estudio y r-eglamentos de organizacion 
de gran parte de las Universidades de Estados 
Umdos. Asi mismo hay abundante y reciente 
in. ormacion sobre las Universidades aiemanas, 
sobre su funcionaniiento. En lo que rcspecta a 
metodos de ensenanza. la Biblioteca puede pro- 
porcionar informaciones sobre las mas importan
tes escuelas: el plan Dalton, el metodo Decroly, 
eq metodo Cousinet etc, y sobre los ensayos a- 
mas avanzados como el de las “republicas juveniles”.

_ ________ 1 '

Ya entre dos caminos 
—venas de la lejania— 
se fue por el dorado 
como el amor que tenia.

Ay, en su pecho sonoro 
aromada pena se cernia. 
Gallos, redonda serenata 
con guitarra en agonia; 
aire tierno, suspiros: 
el corazon sc le morfa.
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La ciudad es itna algarabia debajo de las 
cuencas a las que el parpado desoubre el 
peso de los adioses sobre el girar del acele= 
ram'ento. La mayor velocidad defenida en 
la sangre como la dinamita cn los caramelos 
d ■ la princesa y el arbol japones traido en el 
area con rotulos soleados. El color bianco 
de las de anoche rosas, Lady Ricknor, ola y 
espuma encima de las cornisas y los rizos 
de tin aiitomovil bajo su pasajera. Y esas

palabras st vuelven del reves si el film re
trocede, y si se vuelve del reves el beso re- 
torna a su labio, el ardor a su frio y el ges- 
to se deshace hasta la circunspeccion. Pals 
rectilineo. Adios palabras horrorosas que no 
se- ensenan a los ninos. Este es el lexico del 
instinto afuera de la piel para si solo. El 
agua vicne agigantada para el casi verdad 
desplegamiento del jardin lacustre que cabe 
en un ojo y sin su musica desconectando los 
acordes en el acercamiento en el que em= 
pieza a decir el musculo su tristeza y a mi- 
rar la carrera como un carino. Se levanta 
la una y existe el apunte de una ignota vi- 
da que nd es blanca en la. verdad sino cuan- 
dc no es cierto. Se hace la desconfianza de

HUESTRn HISTORIC V SU ESQUCMfi

papeles
iSecr&to: los recuerdos se identificau en 

la atmosfera ausencia y el enrarecimiento 
a limite de smoking, de sonrisa, de miel y de 
danza no altera la venida, tan dulce, de lo 
constatado. Peru el posible dssitino, su dis- 
tancia. emociona dc may otro vagar, otro pa- 
so. otro tiempo. Lady Ricknor dejaba de los 
dias inauditas presencias de trebol sobre pa= 
ginas ya olvidadas del todo. Su cautela era 
una viva espiral que hacia la peana urgent? 
de la gracia como un suspiro pintado a des- 
tiempo. Alli se invalidaba lo futuro como 
tropd de altaneria recien alzado al que des- 
templa tin fragil vuelo de palomas.

blicanos, no
aspectos de un
dualista en su forma feudal. Y si hasta ahora 
sc les ha estudiado separadamente, siguiendo una 
clasificacidn politica y desvinculandolos de sus 
nexos vitales, es tiempo de enfocarlos desde su 
verdadero punto dc vista. 'For otro lado, si has
ta hoy hemos considerado como de capital im-

I o

Cualquier cosa olvidada colorea mil bo
ras con su imagen inaprchensible. Lady Rick
nor es la linica dania del mundo que posee 
el recuerdo del olvido; El canto a ningiin 
co.or o el acorde olvidado. Hay que insis- 
lir en la tristeza del hombre que siega las 
luces de los c.rucifijos, que rie y anda, que 
se levanta de la piel con el antiguo cansan* 
cio de la especie en los rieles del ansia, .-6- 
lit os. La concordancia punteada, como un 
desglosamiento: los ninos en lucha sobre las 
arpas cecijuntas. No hay de que e' ocio, la 
sesteada oscilante. (Jscila el viaje en un solo 
pie y en una sola mano. Viaje a Malabar, 
redondcada costa donde el sueho de algas y 
coraks sale del agua y camina apresurado a 
contemplar la inmer-a prisa de las perlas des
de el cantil recien con musica. Los pasos se 
Haigan hasta el dobk y cl doblez de los 
atlas acerca los demareados etiadros que de= 
signal1 y demacran las oscuras vidas. Lady 
Ricknor. nee Butterfly, aunque parezca men- 
lira. y no tiene oriente para su sombra de 
lechos castos, de muchos, de verd-s, madu- 
rando desde el edredon hasta la feble de- 
gada del tacto.

los ninos, Tinker desanda su sueno como 
film y acaba su juguete en un velado amor 
de Lady Ricknor, de broma, tersisimamen* 
te, a modo de verso. Milady constata la 
perfecta calma de la que es mutacion, paso 
sin rastro, deletreo. Calma- Se sabi‘ 
que no va a las citas, que no cabe antes del 
profundo calor, que levanta una cabellera y 
a-poi- r.ta su espera, que sits dientes se ine- 
llai, por los lados del tacto intocable de las 
madrugadas insdlitas. Ella gusta del jardin 
japones qu solo se dedie en agua clara. 
Yendose el color, la blanquecinidad’vegetal, 
acuatica, propicia al miraje velado, movil, 
fluvial. De alii, nada. Una palabra mas gran
de que el reposo.

La posesion de la noche es alarga iisima 
para las luciernagas ambiciosas como la apa- 
ricion de los comedores iluminados de fra so. 
y sobremesas, tan languidos. Pero se sake 
la longitud de las palabras. de las determn 
nadas por el duelo, la burla, la dulcedum- 
bre, el -.eclinamiento. Al lado del cuerpo ’a 
frase :evanta un guidn, se colttmpia y r-‘sta- 
ha su be.se como un canciouero. Laxa y v- 
bra las piernas, el ocio, el balito, y nada Ei 
agrio retorno del hombre dice su desconsue- 
lo que amaga saltonamente a la tranquila 
desesperacion. Aqui se recuerda que Andre 
Breton hacia la desesperacion de un olvido. 
Lo demas deja de recordarse y la desespera- 
cion se hunde de nuevo como un barco se= 
guru.

Hasta ahora la Historia del Peru ha sido 
■onsiderada como un todo; continue, ininterrum- 
>ido, que partiendo de un punto que se toma co
ne origeii, avanza hasta nuestros dias. Y asl 

como nuestros cronistas tuvieron un criterio pre 
sentista, nuestros modernos historiadores han te_ 
nido un concepto pasadista de la Historia. Hau 
hurgado el pasado con un afan de erudicicn 
exhaustiva, solo porque era pasado y no porque 

ryia. para cxplicar y resolver el presente. De
< Cro lado, muchos de nuestros historiadores, unos 
e han dado importancia al factor politico y otros 

a! biografico <> anecdotico; pero, ni la politica, ni 
ia biograiia, ni la anecdota constituyen, propia- 

lute, el complexe* historico. La historia no es 
rd puede ser la simple sucesion de fenomenos 
aislados. Estos carecerian de sentido si se les 
desvinculara de los sistemas economico-sociales a 
quo pertciiecen. Polo considerandolos dentro de 
ellos es como podemos observar su afinidad, su 
dcpendencia, sus relaciones.

Hasta ahora nuestros historiadores han segui- 
do ci croquis preestablecido; Incanato, Con- 
qnista, Virreinato y Republica, como si el he_ 

‘ cho historico fucra uno y continue. Pero ya es 
tiempo que la historia en el Peru deje ese crite
rio arcaico.

Al sistema colectivista del preincanato e inca- 
n:,to, succdid el sistema individualista, que, en su 
forma feudal, fue traido por los conquistadores, 
afianzado en la colonia y proiongado a nuestros 
primeros anos de vida independientc; viniendo 
mas tarde la forma capitalista, con la que en 
n alidad quedamos estructurados republicanamen- 
|, Nuestros primeros anos independientes fue- 
reii, por consiguiente, prolongacion del Virreina
to en 
en

el foiido, con una modificacion aparente 
en la forma. Y como toda realidad en transicion, 
ia realidad peruana tuvo en lo politico, como fe- 
nomeno caracteristico, el caudillaje. La mera j ti

de la independencia no nos did por lo tanto, 
pudo darnos, estructura republicana. Esta solo 

la obtuvimos a la aparicion de la plutocracia gua_ 
nera. Y asf, los hechos historicos de la conquis- 
ta, el Virreinato y nuestros primeros anos repu- 

son por consiguiente sino diversos 
mismo sistema: el sistema indivi- 
forma feudal.

portancia, solo el factor politico, el biografico o 
ai ecdotico, tai como esta estructurada la civili- 
zacidn actual, es necesario e imprcscindible darle 
importancia al elcmcnto economico- social. Un 
nuevo esquema de ia Historia del Peru, seria 
por consigiuente:

SISTEMA:
Colectivista:

Colcctwismo puro o no deformado: Desde 
la aparicion de la agricultura en el Pe
ru hasta la Confederacion Tribal de Tia- 
huanaco.

b)— Colcctwismo en transicion: Desde la cai- 
da de la Confederacion dc Tiahuanaco 
hasta la caida del Inkario.

SISTEMA:
Individualista:

porma: Feudal: a) —dniciacion. del feudalismo 
o fciidalisnio autonomo: Desde el descu. 
brimiento hasta comenzar el Virreinato.

b)—I'eudalismo colonial: Del Virreinato a la 
bataila de Ayacucho.

Ceudalismo independientc: De la bataila de 
Ayacucho a la aparicion dc la plutocra
cia del guano. (1824_44).

I'm ma : Capitalista o propiamente republicana:
a) —Cormacion de un incipiente capitalismo na-

cional: De 1842 a 1869.
b) —Capitalismo extranjero:
a)—Plcgemonia del capital ingles: De 1849 a 

post guerra. Con una laguna de capitalis
mo frances (Dreyffus).

&j llegemonia del capital antcricano: De post 
guerra a 1931.

No se crea que se trata de una simple ciasifi- 
cacioii economica. Los terminus: feudal, colec. 
tivista, etc., los he empleado, como el conjunto, 
cmno la correlacion de los fenomenos economicos, 
politicos, sociales, artisticos y religiosos que ca- 
racterizan a cada uno de dichos sistemas.

Por ultimo, un moderno historiador debe mi- 
rar nuestro pasado historico solo como un medio 
para comprender y resolver la realidad presen
te. Asi el estudio de nuestras comunidades in- 
digenas desde la primitiva forma ayllal hasta a_ 
quella en la que actualmente estan plasmadas, 
dele servirnos para valorar la supervivencia -.lei 
clan colectivista, pese a las deformaciones a que 
lo ha querido someter nuestra organizacion indi
vidualista.

Este es el camino que deben seguir los histo
riadores que quieran acompasarse al ritmo de su 
tiempo.
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factores que consti- 
al hombre como ma-

_ _____ ______________—— Nuestro pequeno mun. 
do americano visto en la inforniacion cablegri- 
fica, jjarece antinomico del mundo enropeo. Mien
tras alia la gigantesca maquina social marcha len- 
tamente, sin la confiada seguridad de antes, y de. 
jando escapar chirridos que denuncian la descom- 
pcsicion interior, en America hemos asistido a 
una serie casi ininterrumpida de estallidos revo- 
lucionarios, sintoma y efecto del desorden poli
tico y del incurable malestar ecOnoniico. Lo que 
en Europa es crispamiento silencioso, en Ame
rica ha sido convulsion violenta.

En el Norte, Sandino luclia brava y empecina- 
damente. Oiaya Herrera consolida un regimen li
beral anunciando que salvara la crisis economi
ca. A su lado, el general Gomez vuelve al Pa
lacio de Gobierno. Mas cerca de nosotros, en 
el Ecuador, se suceden serias transformaciones pq- 
•liticas y junto con ellas una revolucidn estudiantil 
que no cuaja.

En Cuba el general Machado ha decapitado una 
revolucidn; el termino se ajusta exactamente a 
la realidad: Machado antes de veneer en las ba- 
taMas suoo capturar a los jefes rebeldes. Pero. 
la crisis politica y social continua inalterable y 
espera una solucidn que no esta precisamente en 
la prddiga isla.

En Argentina y Brasil, los gobiernos de facto 
que controlan el poder y que llcgaron a el por- 
tando las bandera de reivindicaciones liberales y 
democraticas, luchan con metodos dictatoriales pa
ra consolidar y veneer las reacciones que han a- 
parecido con frecuencia. La masa, el pueblo orga- 
nizado ujoliticamente, espera una solucidn en las 
anforas electorales, solucidn que han planteado los 
partidos que en aquellos paises sc disputan tradi- 
cionahnente cl gobierno. Por debajo de la re. 
friega partidista siguen su proceso fendmenos mas 
fundainentales. La arquitectura ccondmica de a- 
quellos sufre las consecuencias de la crisis del 
capitalists mundial, con las variantes que hnpo- 
nen el medio; nada so'luciona el lanzamiento d< 
sacos de cafe, al mar o las pomiposas promesas de 
responsabilizacidn y reajustc.

<Cuales son los mas saltantes signos de de- 
cadencia de la literatura burguesa? Estos signos 

se han evidenctado liarto ya, para inststir soorc 
ellos. Todos pueden, no obstante, filiarse por un 
trazo comun: el agotamiento de conteuido socia. 
de las palabras. El verbo esta vacio. outre de 
una aguda e incurable consuncidn social. Nadie 
dice a nadie nada. La relacidn articulada del hom
bre con los hombres, se halla interrumpida. El vo
cable del individuo para la coEmvidad, e ha 
quedado trunco y aplastado en la ooca individual. 
Estamos mudos, cn medio de nuestra verb irrca 
incomprensible. Es la confusion de las lenguas, 
proveniente del individualismo exacerbado q esta 
en la base de la economia y politica burguesas. Ei 
interes individual desenfrenado—-ser el mas rico, 
el mas feliz, ser el dictador de un pais o el rey 
del petroleo,—■ lo ha colmado de cgoismo todos

El proceso Jiterario capitalista no logra, por 
mas que io deseen sus ponunces y capataces, elu- 
dir los germenes de decadencia que le suDen, des- 
ue nace iiiucnos anus, ciei uajo cueipo social eu 
que el se apoya. r-sto quiere decir que las con- 
tradicciones congemtas, crecientes y mortaies en 
que se deoate la economia capitalista, circulan 
igualmente por el acto burgues, engendrando su 
aeoacie. Esto quiere decir, asimismo ,que la re- 
sistencia de aquellos caciques mteiectuales para 
no dejar monr esta literatura, es vana e inutil, 
ya que estamos ante un hecho deternunado, en un 
piano rigurosamente oojetivo naaa menus que por 
luerzas y tormas de base de la produccidn eco- 
nomica, muy distantes y extranas a los interests 
sectanos, profesionales e individuales del escritor. 
La literatura capitalista no hace, pues, mas que 
reflejar—sin poderlo evitar, repito,—la lenta y 
dura agonia de la sociedad de que procede.

hasta las palabras. El vocablo se ahoga de in
dividualismo. La palabra—forma de relacidn so
cial la mas humana entre todas—ha perdido asi 
toda su esencia y atributos colectivos.

Tacilamente, en la cotidiana convivencia, to
dos sentimos y nos damos cuenta de este drama 
social de confusion. Nadie comprende a nadie. 
Ei interes del uno habla un lengmje que el inte
res del otro ignora y no entier.de, sC6mo van a 
entenderse nunca el patrono y el asalariado? ; Co
mo van a entenderse el comprador y el vende- 
dor, el gobernado y el gobernante, el.pobre y el 
rico? Todos tambien nos damos cunta de que 
esta confusion de lenguas no es, no puede ser, 
cosa permanente y que debt acabar cuanto antes. 
Sabemos que para que ella acabe no hace falta 
sino una clave comun: la justicia, la gran acla- 
radora, la gran coordinadora de intereses.

Entretanto, d escritor burgues sigue constru- 
yendo sus obras con los intereses y egoismos par- 
ticulares a la clase social de que el procede J 
para la cual escribe. iQue hay en estas obra'o. 
;Que expresan? iQue dicen en ellas los hombres. 
iCual es en ellas el' contenido social de las pa
labras? En los temas y tendencias de la literatu
ra burguesa no hay mas que egoismo y desde 
luego, solo los egoistas se placen en hacerla y en 
leerla. La obra de significado burgues o escrita 
por un burgues, no gusta sino al lector burgues. 
Cuando otra clase de hombre—un obrero, un cam- 
pesino y hasta un burgues liberado de su vertebra 
clasista—-pone los ojos en la literatura burguesa, 

los vuelve con frialdad o repugnancia. El juego

de intereses de que se mitre semejante literatura, 
habla, ciertamente, un idioma diversos y extraho 
a los intreses comunes y generales de la humani. 
dad. Las palabras aparecen ahi incomprensibles 
e inexpresivas. Los vocablos fe, amor, liber^ad, 
bien, pasion, verdad, dolor, esfuerzo, armonia, 
trabajo, dicha, justicia, yacen vaciss o Uenos de 
ideas y sentimientos distintos a los que tales pala
bras enuncian. Hasta los vocablos vida, dios e 
historia son equivocos o huecos. La vaciedad y 
la impostura dominan en el tema, la contextum 
y el sentido de la obra. Aquel lector rehuye en 
tonces o boicotea esta literatura. Tai ocurre, se- 
naladamente, con los lectores proiletarios respecto 
de la mayoria de autores y obras capitalistas.

iQue sobreviene entonces?
ue la misma manera que el proletario va co- 

brando rapidamente el primer puesto en la or- 
ganizacion y direccion del proceso econdmico 
mundial, asi tambien, va el creandose una con- 
ciencia de clase universal y, con esta, una pro- 
pia sensibilidad, capaz de crear y consumir una li
teratura suya, es decir, proletaria. Esta nueva 
literatura esta naciendo y desarrollandose en una 
proporcion correlativa y paralela — en exten
sion y hondura — a la poblacidn obrera interns- 
cional y a su grado de conciencia clasista. Y 
como esta poblacidn abraza hoy las nueve deci 
mas partes de la humanidad y como, de otro la
do, la conciencia proletaria gana en estos raomen- 
tos casi la mitad de los trabaj adores del mundo, 
resulta que la literatura obrera esta dominando 
casi por entero la produccidn intelectual mu»dial

iCuales son los mas saltantes signos de la 
surgente literatura proletaria? El signo mas im- 
portante esta en que ella devuelve a las palabra* 
su contenido social universal, llenandolas de un 
substractum colectivo nuevo. mas exuberante y 
mis puro y dotandolas de una expresidn y una 
elocuencia mas diafanas y humanas. El obrero, 
al reves del patrono, aspira al entendimiento so
cial de todos, a la cabal comprensidn de seres e 
intereses. Su literatura habla, por eso, un lengua- 
je que quiere ser comun a todos los hombres. A 
la confusion de lenguas del mundo capitalista. qui« 
re el trabajador sustituir el esperanto de la coor- 
dinacidn y justicia sociales, la lengua de las len
guas. iLograra la literatura proletaria este rv- 
nacimiento y esta depuration del verbo. forma 
suprema esta y la mas fecunda del instinto de la 
solidaridad de los hombres?.

Si. Lo lograra. Ya lo esta logrando. No, exa- 
geramos tai vez at afirmar que la produccidn li
teraria obrera de hoy, contiene ya valores artis- 
ticos v humanos superiores, en muchos respi
tes, a los de la produccidn burguesa. Digo pro
duccidn obrera, cnglobando en esta denomination 
a pjdas las obras en que dominan, de una u otra 
manera, el espintu y los intereses proletaries: por 
el tema, por su contextura psicoldgica o por la 
sensibilidad del escritor. Asi es como figuran 
dentro de la literatura proletaria autores de di- 
versa procedencia clasista, tales como Upton Sin
clair, Gladkov, Selvmsky, Kirchen, Partertmk, 
O’Flaherty y otros, pero cuyas obras estan, s:» 
embargo, selladas por una interpretation sincera 
y definida del mundo de los trabajadores.

,Eh suma, todas estas cottsideraciones a 
respecto, la atencidn y respeto que la literatura 
proletaria despierta en los mejores escritores bur- 
gueses, atencidn y respeto que se traducen por la 
frecuencia con que tratan — aunque solo episd- 
dicamente — cn su retiente production, de la vi
da, las luchas y derroteros revolucionarios de la» 
masas trabajadoras. Esta actitud revtia dos ci- 
sas: unas veces, el snobismo, propio de las intc. 
ligencias bizantinas, y, otras, la inestabilidad y va- 
cilaciones caracteristicas de tina ideologia mori- 
bunda.

En suma, todas estas consideraciones ates- 
tiguan, de un lado, cl advenimiento y la ofeuaiva 
arrolladora de la literatura proletaria y, de otro 
lado, la derrota y desbandada de la literatura ca
pitalista.

La 
ve,

En Chile, despues de la ruidosa caida de Iba
nez, caida acompaiiada por un jubiloso y excep
tional estremccimiento popular, se han succdido 
lo= acontecimientos mas interesantes del continen- 
te. La armada, orgulllosa y llena de preStigio, 
atacada en sus intereses econdmicos, ha reaccio- 
nado violentamente. Seguida en su rebeldia por 
otros sectores militates y atraida por el partido 
comuni-sta de Chile, hizo pasar mementos graves 
de zozobra a la burguesia chilena; esta, organi- 
zada rlipidamentc y el gobierno que descato la 
aviacion militar, han dominado la revolucidn y 
entregado a los vencidos a un tribunal militar. 
Penas de muerte y prisiones son el resultado in_ 
mediate. Al poco (tempo nos Mega la noticia de 
la intranquilidad de la armada inglesa, intranqui- 
lidad iindante con la insurbodinacidn. Parece que 
la sombra del acorazado Potenkim vaga por ma
res i oceanos.

De una vision avionica a travez de America 
parece que solo pudiera recogersc, de un lado 
dos terminus: reajuste y consolidation, y de otro: 
revolucidn y protesta.

PROXIMAMNTE APARECERA
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EL ORO,
pnr niaisc Cendrars.
lid. Dedalq, Madrid, 1931.

EVABISTO CABKIEGO, 
por Jorge Luis Borges.

Ed. Gleizer. Buenos Aires,

POEMA DEL CANTE JONDO 
par Federico Garcia Lorca, 
C1AP. Madrid. 1931.

HOLLY WOOD 
por Xavier - IbriL 
F.D. Ulyses.

ENGLISH BIOGRAPHY, 
by ll'aldo 11. Dunn. 
London. 1910.

i
folletin, 
Cendrars, categot la

LA REPUBLIC A COOPER A. 
TIVA

Por Ernesto Poisson.
(Traduccion de B. Cebridn Gay.
Editorial Cervantes, Barcelona, 

1931.

Y ya que se trata de biograflas, 
esta de Carriego, el notable poeta de 
la intimidad del suburbio bonaerense, 
cl Coppee entrerriano, hecha por Jor
ge Luis Borges, es tin desencanto. 
Borges ha preferido incursionar en 
divagaciones. a presentarnos al hom
bre o al poeta. Y lo peor es que 
sus divagaciones. son repeticion de 
otras, y hasta hay un capitulo sa_ 
cado de “El Idioma de los argenti- 
nos”. Carriego es tema para mucho. 
Da ganas de haber vivido en Ar
gentina para tirar una nueva biogra- 
fia de Carriego, y darle vida, en yez 
de quitarle muerte y vida conio ha 
hecho Borges. Lastima de poeta ar
gentine, rumbando ya hacia la deli- 
cuesencia y la fioritura fioha.

Nacido en Sudamerica, nos advier- 
te Abril en la nota autobiografica. 
Conipleta asi su total desasimiento 
por lo que el compendia en el vo
cable burgnes. sintesis de todo lo .'u’_ 
tiestetico, de todo lo decadente y co- 
rrupto. Medidas ascepticSs preventi- 
vas recomienda para el uso de esa li- 
teratura suya. ‘Pertelnece a los ahos 
de su sueno surrealista: “todos los. vi- 
cios psicologicos de ini clase". Una 
nueva auscultation 1c ha hecho seritir 
la purcza de su nuevo naciniien- 
to. Ha nacido revolucionario. Abrjl 
actualmente viaja a Rusia. Colabora 
en revistas proletarian. Dirige la Sec
tion hispanoamcricana de FRONT. 
Su presencia en las filas de lo> inte- 
lectuales comunistas en Europa, es de- 
finitiva.

Mas que la nota de anuncio de un 
■libro, en este caso hos 4 oca insistir 
en la persona. Elio nos acerca mas 
a la ubicatidn total del valor 
significa Abril. El libro — en 
caso Hollywood — es mero aspecto 
de su proceso vital.

Este libro v'ene a ser algo asi ca
mo la literaturizacion de “The Golden 
Rush", de Chaplin. Cendrars, que 
ticne humor cinematografico, enfoca 
con vivo estilo un episodic semejante. 
Como siempre Cendrars trata de des- 
lumbrar al lector con su viajeris. 
mo. Sin embargo, aqui hay cierro 
ritmo de descanso. Cendrars, oteador 
de exotismos, en “Anthologhie Ne- 
gre”, en “Dan Yack”, “Poemas elas- 
tiques", etc., nos brinda paginas bui_ 
das y apasionantes sobre un tema 
chaplinesco de folletin, que halla, 
gracias a el, a 
cstetica.

Garcia Lorca, el det “Romancero Gi- 
tano” reunc en este. libro, poemas 
mi tanto antiguos, pero todos den_ 
tro de la misma tesitura en que es 
maestro el poeta. Desde Gongora ica, 
ningun poeta espanol sintio la sensua- 
iidad del yocablo como Garcia Lor
ca. Zorrilla tuvo el senlido del soni- 
do —insinuation orquestal— pero no 
del vocablo cabrioleante y deportivo. 
La metafora deportiva de Rafael Al
berti es la palabra deportiva en Gar
cia Lorca, y el mediotono misterioso 
en Pedro Salinas. Alegres, lufflino- 
sas, claras, pintorescas, castahueleras 
estampas de Sevilla. “Poema del Can
te Jondo” autentico. Cante .Tondo de 
verdad. Ya es mucho.

No se trata de un libro nuevo en el 
mundo; pero, si, de un libro nuevo en • 
el Peril. Aqui, donde todavia hablan 
los textos de que la biografia es un 
genero historico, hace falta conocer 
un libro tan esclarecedor, en el que 
se pasa revista a la historia de ’a 
biografia, destacando su aspecto e- 
sencialmente literario de hoy dia. Di
ce Dunn: “Biography, as a kind of 
literary history, has followed the 
course of history in general, and it 
is only in modern times that strict 
scientific methods have been aplied to 
historical composition”. Por eso, co- 
mentando la “Life of St Columba”, 
escrita entre 690 y 700 D. J. C., por 
Adamnan, santo e historiador irlan- 
des, comenta tipicamente: “The work 
is not at all chiefly biographical, nor 
is it largerly historical ; it is hagio- 
logy”. De ahi la logica conclusion de 
iDunn despues de estudiar la bio
grafia en la epoca victoriana: “in 
short, it (la biografia) is destined 
to be, far more than it has been in 
the past,, a work of art". En lo cual 
esta de perfecto acucrdo cod Andre 
Maurois, que afirmo lo propio en su 
libro “Aspects de la Biographic”, tan 
necesario hoy.

La produccion de Abril ha adqulri- 
do por primera vez el volumen de 
libro. Hoy la formalidad del libro po- 
co significa. Su desden por el es tan- 
to como el que siente por los burgue- 
ses. Hasta antes desg'loso su obra 
en da accesibilidad de la revista. Mas 
agilidad. Mayor penetrabilidad. Hoy 
reune una serie de relatos conlem- 
pordneos en un tono breve, con la 
cordialidad de la revista. La soleni- 
nidad del libro como tai, le repug- 
na un tanto. La portada de Ma- 
ruja 'MaMo contribuye a impresionar- 
nos asi.

Poisson lleva a cabo aqui mi estudio 
de la cuestion social. Marxistamente 
afirma que “la historia de la socie- 
dad esta hecha de la historia de las 
daises sociales”, y que toda “transfer- 
macion social es un progreso econo- 
mico”. Pretende Poisson, dentro de 
tai postulado, organizar una republi- 
ca cooperativa como medida de so. 
lucionar la crisis social. Es una for
ma de cvolutionisnu ’ con la que pre
tende contrarrestar la revolution so
cial y remediar los desequilibros del 
capitalismo. Poisson enuncia asi su 
tesis: “Hemos pretendido ensenar que 
esta sociedad economica, que hemos 
denominado la Rcpfiblica Cooperati
va, no es mas que la expansion to
tal del inovimiento cooperative de 
cofisumo, tai cual existe hoy con sus 
liases naturales. Se presenta como una 
solucion probable de la cuestion so
cial. y la lleva consigo...” Un libro 
interesante y de actualidad.
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JOSE BUSCA SU LIBERTAD, 
por Hermann Kester.
Ed. Hoy, 1931.

LOS KARAMAZOV, 
por Pedor Dostoyesvsky. 
Ed. Cervantes, 1931.

EL AMOR BE JUANA NET, 
por Pitas Erenbourg.
Ed. Hoy, 1931.

TRABALENGUAS SOBRE 
ESPANA,

por E. Gimenez Caballero.
Madrid, CIAIP., 1931.

EL VOLGA DESEMBOCA
EN EL MAR CASPIO, 

por Boris Pilniak.
Ed. Hoy, 1931.

El contraste, la pugna de dos gene- 
raciones. La generacion que hizo la 
guerra o que nada hizo contra ella. 
degenerada y anulada, es incapaz de 
comprender los anhelos angustiados 
de la generacion que ninguna com. 
plicidad tiene con el pasado. El afan 
de busqueda de su “mancra”, consti- 
tuye la tragedia del adolescente que 
es Jose, en ese medio, el de sus pa
dres, ya muy osificados y ligados a 
cl, para que perciban el conflicto tre- 
mendo del hijo. La libertad que bus- 
ca Jose, en buena cuenta, no signif’. 
ca tai libertad. Pero es mas. Es la 
intima “neccsidad" de un mundo dis- 
imR

La. novela del plan Quinquenal. El 
rcajuste economico, junto al espiri. 
trial, en la Rusia Sovietica. Paraie- 
lamente a la construccion del Mono- 
lito, que va a desviar el cauce tradi- 
cional del Volga, las conciencias, ya 
aquietadas de los jdvenes comunis- 
tas, eonquistan su conformacion a. 
nimica nueya, plena en frescura, con
tra el entrabamiento que le oponen 
los residues humanos del regimen 
burgues destruido. Alguna vez sufrid 
Pilniak extrahamiento de Rusia or 
su reaccionarismo. Hoy, espontanea. 
me.nte, realiza la epopeya del plan 
de los cinco anos. No basta el rea- 
juste en las relaciones economicas. 
Tambien lo precisaban las relaciones 
entre los hombres y entre los sexos. 
Pilniak, conjuntamente, nos describe 
como se estructura este ultimo, den- 
tro del nuevo orden de cosas.

Norman Macleod, de Estados Uni
dos, Sonja Prins, de Europa, Masaki 
Ikeda, del Japon, y Xavier Abril de 
Hispanoamerica, editan esta revista 
de sintesis de la inquietud revolucio- 
naria en el mundo. Frcnte al tipo de 
revista puramente e s p ec u il a t i v a, 
I’RON I acoge toda manifestacion 
esteticista que entrane un aporte en 
la tarea de la ecunienizacion revolu- 
cionaria, pero en el piano de la mas 
alta calidad intelectual. El factor .-co- 
ndmica es el aspecto primario. Se 
cuencia necesaria de el, el aspecto cul
tural de toda realidad revolucionaria. 
Es esto ultimo lo que capta FRONT. 

(Revista de arte y cicncias sociales)En tres idiomas — frances, ingles, 
aleman— FRONT logra su propo- 
sito.

Excepcional interes tiene la presen- 
cia de Abril en la seccidn hrspanoa. 
mericana. En el No. 4 publica mia 
nota sobre Mariatlegui por el propio 
Abril y reproduce su ensayo “Man 
and Myth”. Aparece ademas una car
ta sobre el Peru de E. A. von West, 
phaden, la traducc*6n de un fragmen. 
to de un relate de Martin Adan ine- 
dito en castellano y tres poemas de 
Abril.

Cualquiera puede ser la anecdota. En 
este caso son las relaciones afectivas 
de un descendiente de burgueses, al 
servicio de la revolucion social, y la 
hija de unos burgueses franceses. 
Mas trivial no puede ser la trama. 
Mas, en Erenbourg, el gran neurotico, 
las ocurrencias son lo de menor ini. 
portancia. RAMON describio algu
na vez como conocio en Paris a E- 
renbourg. El gran misantropo que 
era, se tratnsformo, ante la revolucion 
en Rusia, su tierra que le habia se- 
gregado. Desde entonces Erenbourg 
tiene una fe, y sus ataques, un obje- 
tivo: el regimen capitalista. Por eso, 
cada novela suya, nos parece frag. 
mento de su gran mensaje.

EE NACIMIENTO BE NUESTRA pacion indiyidaulista atomizante,
FUERZA, 

por I 'ictor Serge. 
Ed. Hoy, 1931.

Primera traduccion directa del ruso.
unque una mas en el numero de las 

hechas en castellano. La vigencia de 
Uostoyewsky esta eyidenciada en ello. 
Nunca es innecesaria una nueva edi- 
cion de Dostoyewski. Todo el evan
gelic ruso contenido en esta nove
la ejemplar. Viene precedida de un 
prologo de sintesis de referencia, es- 
crito por Juan Chabas. Palabras so
bre los "Hermanos Karamazov” son 
excedentes. Anotemos simplementc el 
sintoma: toda nueva edicidn de Dos
toyewski obedece a su actualidad in
comparable.

La novela de un gran revolucionark) 
como es este comunista belga, ex-co- 
laborador activo en la obra de .os 
Soviets, hoy agitaddr heroico al ser
vicio del proletariado mundial. Nove
la en que se prescinde de toda preocu- 

a pe_ 
sar de ser en buena parte autobio- 
grafica, relata hechos de proletaries, 
soldados de la revolucion social. El 
grupo, la masa, sustituyc al "perso. 
naje" de la novela tradicional. Es a 
anecdota del revolucionario, que bien 
puede ser la de todo agitador: vidas 
con un fervor, vidas de sacrificio, que 
concluyen en la prision o que son 
truncadas por el asesinato legal.

Gimertcz Caballero es el escritor espa- 
nol mas turista y mas egdlatra del 
momento. La persecucion de origina
lidad conspira contra la solidez que 
desea aparentar y contra la agilidad 
que cuidadosamente entrena. Hay cier- 
to afan esperantista, medievalista, de 
demostrar universalidad de conoci- 
miento. Acaso mas valiera intensidad 
a cambio de extension.
Se llama “Trabalenguas” este libro, 
no porque traba la lengua, sino por. 
que hacina cinco lenguas en una guia 
de Espana. Guia para turista, dice 
E. G. C., pero en realidad para tu
rista literario. Comienza en el color 
de Espana y acaba con la biografia 
del autor. Interesante sin duda. Ca- 
si necesario porque es indice Jde un 
sector de una Generacion. Es el apor
te del Ganivet de La Gaceta Litera
ria. Pero, empieza dando a Barres 
mayor beligerancia que a Costa ante 
los del 98. De los cinco idiomas en 
que esta el libro, el menos inteligi- 
ble es el castellano. Los mas claros 
el aleman y el ingles.—(Volvemos a 
acordamos del Kraussismo y del 98. 
Caida de impcrio colonial, caida de 
monarquia. Europeizar Espana, his- 
panizar Europa. La ley del pendulo 
tiene ironias inobjetables).
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Incas, en
ia musica espanoia importada

S A N C H E Z 
____________ .

Testut.—Compendio de Anatoinia (edi- 
cion de 1931).

Strasburger. — Tratado de Botanica.
Treadwell.— Qnimica analitica 2 tomos-
Saz.—Qnimica Analitica, 2 tomes.

Smith Kendall.— Qnimica General.
Watson.— Curso de Fisica.
Watson.-— Praatica-s de E'isica.
Murani.— Fisica 2 tomos.

MA PAS Y CUADROS MURALES 
PARA EXSEnANZA INTUITIVA de 
Leccione de Cosas, de Historia Universal, 
de Historia del Pern, de Geogrfia, de An- 
tialcoholismo y de Ciencia-s Fisicas y ,Na- 
turales.

ei liarawi de uos
cun ei coioriuo tie 
en ia comma.

loaa esta musica esta basada en la escaia d.a- 
tomca menor antigua. Sus caracteristicas prin. 
cipaies, de colorido incontundib.e, son las alter.t- 
cicnes ascenrlentes del tercero y sexto grados, 
pasajera ia primera y la segnnda generalmetn e 
CMcLIXe.

lit SLntido armonico qne acompaha a estos can
tos popuiares, es aeduciao del ambiente de la sx- 
ii a y ia montana; por ejemplo, de los huaynns 
j i-.cachampas con sus instrumentos tipicos, qne- 
tas y cnarangos. Y de costa y chacras, en ios 

ya avies y pampenas,, con las quenas y guitarras.
ademas, otros instrumentos primitivos y 

la limitacion de estas notas no n-_s 
pti mite hacer un inventario.

ics, kcachampas, etc., tiene su origen c.i el ym a- 
■i'i, cuya creaemn sc atnbuye al poeta Melgar, 
iieroe de las prmieras guenra-s de la independeii- 

a su vez, ei yaravi tenana su ascendencia en 
proporcionada 1 u-sion

a la

Los compositores nuevos de America, obe-le- 
c.enuo al impuiso de una sensibilidad, de un sen- 
tido acorde con la epoca, han encontrado en su 
musica aborigen la fuente de donde extraer ele- 
mentos n-ecesarios para crear estilos y escuelas pro- 
pias, en contraposicion con aquellos qne, en gran 
parte, no ven por delante sino 'la Hamada musica 
universal, aqueha qne -ha llegado ya al maximum 
de su evolucion.

La musica desde un punto de vista creativo no 
pumc ser universal; soDre todo para los que cree- 
moa que la musica es la cristanzacidn de una la- 

el retiejo del espiritu de un pueblo, el pro- 
ducto de una cultura.

Ua musica etmea, si tiene valor artistico, pue- 
de ser gustada universalmente. Ejemplos: Rusia, 
Espana, Checoeslovaquia, Noruega, etc., es deeir, 
Mc-us-sorgsky, Ealla, Smlatana, Grieg, por no 
tar otros. Es asi como una musica nacional 
umversaliza, en el sentido de posesion y no de 
creacion.

En el Peru el folk-song es abundante; lo com- 
prueba la respctable cantidad de melodias cap_ 
tadas por el peruano A-lomia Robles, primero, y 
per los franceses esposos D’Harcourt, despues, 
a mas de innum-erablids recopiladores de menor 
taiia. Esta labor arqueologica ha terminado: no 
hay mas que hacer en tai sentido. Y felicitemu- 
nos de ello. Ya no tiene valor alardear con mues- 
tras de una mina que no se expiota y que hace 
medio siglo se le contempla orguilosamente.

La musica incaica, aparte su gran valor y sus 
eiementois magmiicos como materia prima, no es 
'a umca como se cree, que tiene entre manos el 
compositor peruano. Hay otra, la musica “cho- 
laexpresion mas genuina, producto sicoiog.co 
de la mezcla racial basica de la poblacion perua
na : lo quechua y lo colonial. Esta es la musica 
mas infiltrada en el espiritu peruano. La que se 
toma, generalmente, como musica “incaicd”. Su 
caracter tiene marcadas diferencias ritmicas.

El yaravi, canto de amor y de dolor, es un at. 
re tipicamente triste, de movimientos lentos. La 
alegria se manifiesta en la marincra y las pam- 
peiias zapateadas, sobre todo en la primera, llena 
de ritmos sensuales y envolventes. Tiene deriva- 
dos con leves modificaciones ritmicas como la 
icsbalosa y el tondero, que se usan particular- 
mente en el norte. En estos bai-les, de modo sin
gular en el tondero, se percibe marcada influen- 
cia negra. Pero la estructura melodica de todos 
ellos y la de muchos huaynos, mulisas, agnate nie-

' iiasta hoy la labor de los compositores en el 
ueru es cscasa y discorde. Algunas se han en- 
cerrauo en ei marco de la pentaioma. Otros pien_ 
san en la musica universal. Y hay, finalmente, 
quicnes expiotau en el extranjero los aires tipi- 
ci s, hastarcleanaoios y aphcandolos cotner-cia'lnu-ti- 
te a otros tines sin cuiuarse de la moral artisti- 
ca. Entre los musicos series que se preocupan 
cii foimar un arte, una escuela peruana, merecen 
mencionarse Lurs Hunker Lavalle, prematuramen- 
le uesaparecido, Aiomia Robles, Manuel Aguirre, 
ikuueito uarpio y Pablo Chavez Aguilar. El vie- 
ju maestro Valle Riestra, muerto hace seis afw;, 
uiuxzo en su opera "Olianta”, los motivos folk! >- 
itos cmminanoo en un yaravi (.un duo) muy po
pular; pero no se preocupo mayormente en ia 
tormacion de una escuela o tendencia regioiu- 
lista. Otros musicos de indudable ta'lento, com > 
Alfonso de Silva, por ejteniplo, realizan su obr.t 
en otro terreno, con otra orientacion estetica.
1 amoien debemos nornbrar a Polar, Bracesco, 
ciquieta, Devernuil y Mejia, algunos de los cua_ 
les han iogrado aciertos inspirandose en cl te-> >- 
ro tematico que nos legaron nuestros anteceso- 
ics. Pero a nuestro sentir han sido Dunker La 
' alle, en el pasado, y Roberto Carpio, en la ae- 
tualidad, quienes mejor han enfocado el probleiiia 
musical “cholo”, de gran inipurtancia para -I 
dcsenvolvimiento de la escuela musical peruana.

. -

SOBRE CHAPLIN
Otra presentacion de Chariot, triste la indu_ 

mentaria, ingenua la actitud, en el escenario coni- 
plejo del mundo moderno, en vispera de una gran 
transformacion que el artista presiente, anuncia, 
aproxima.

La cultura de occidente—st todavia puede ser 
valida esta generalizacion—en trance agonico, en 
periodo de busqueda y confusion, se renueva ya 
con su propia agonia, y mas aun, se estremece 
con la vida que Uega. Nueva vida que enviara 
inexorablemente al museo todo lo que hay de su.. 
perfluo y aparatoso en el pensamiento y en el 
arte. Sobre todo en el arte. Ix> vemos, por c- 
jemplo, en el cinema. iSolo a traves de lihros y 
revistas cdnocemos el cinema ruso, su tecnica y 
orientacion, su contenido social, su valor polemics 
y su valor humano. A pesar de esto, nos arries- 
gamos a decir que el cinema de Chaplin perte. 
nece por completo a este ciclo de transformacion 
que se inicia en el arte y en la vida. El cine
ma de Chaplin tiene un valor poetico puratnen- 
tc subjetivo, pero tambien un valor social y este- 
tico pre-revolucionario.

Estas palabras suenan de extrano modo a causa 
del contraste profundo entre la apreciacion co
rnetite de lo estetico, es decir, la que asigita a 
los valores esteticos una importancia exclusiva, 
y el criterio verdaderamente nueyo que entiende 
el arte solo como expresion y c.-i:-c;> de lo so
cial, y la actualidad y moderntdad como cuali- 
dades de Io que brota en cada mom. - f en fornia 
d^Jfomcsa, de balbucco. Actualidad y moderni- 
dad son virtudes’ de la genuina poesia, de aquclia 
que nosotros vemos hacer, y no de l.u seudo ".rea. 
ciones que presentan con ropajc de "u'timo est'_ 
lo” estados, conflictos y afirmaciones espiritua’es 
pertenecientes a una experiencia vital ya por com
pleto superada.

■En ‘’Luces de la ciudad” hay, por una parte, ia 
nota lirica, lo natural y expontaneo en cl hombre. 
El vagabundo: un personaje cuya vida es perfec- 
ta, un personaje que Hega al -limite de lo humano. 
Y por otra parte hay la nota critica, la contra
posicion entre lo personal y lo social, la tragedia 
de nuestro tieinpo, lo sarcastico-satirico a manera 
de reaccion contra la mentira burguesa.

Esta es la nota de nuevo romanticismo, que lie. 
ga simultaneamente a la novela, a la poesia y al 
cinema; reveladora de un desacuerdo mas hoivlo 
que el de los romanticos. Se trata de un roman
ticismo con signo positive. Y ello explica que 
la teoria del arte por el arte haya sido arrinco. 
nada por inservible.


