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CAPITULO PRIMERO 

INQUIETUD Y REVOLUCION 

“Antes la muerte 

Que consentir jamds ningin tirano”. 

Quintana (Citado en el Prospecto de “La 

Abeja Republicana”’). 

APARICION DE LA MUJER: PRE-ROMANTICISMO 

Atn cuando desde la segunda mitad del siglo XVIII, sin- 

gularmente desde la época del Virrey. Amat, y atn antes, 

desde cuando vinieron Ulloa y Juan, se advirtiera en las Co- 

lonias espafiolas de América, la aparicién de elementos hasta 

ahi ignorados, el principal de ellos, “la calle’; es sdélo poco 

mas tarde, al plasmarse las nuevas doctrinas juridicas, fi- 

loséficas, econdmicas y politicas, cuando tales elementos ad- 

quieren preponderancia y, abandonando el cuartel de los 

debates tedéricos, invaden el vulgar campo de lo consuetudi- 

nario; interesan al hombre comtn; avasallan a los doctos, 

inspiran una poesia menos acartabonada; dejan traslucir el 

trasfondo enciclopedista y afrancesado que las alimenta, y 

se constituyen en rectores de la vida espiritual. Seria irriso- 

rio pensar que todo ello ocurrid de un dia para otro; o que 

la simple posibilidad de la revolucién politica emancipadora 

produjo semejante revuelo. Quizas, al contrario, dicha revo- 
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lucién debiera reconocer como acicates primarios aquella re- Ta 

volucién, aquella amalgama de hechos y motivos heterodoxos _ 

y previos, uno de ellos, y no el menos definitorio, la belige- — “A 

rancia de la mujer trocada en tema literario, y duefia de su a 

Ambito erético como hasta entonces no lo fuera. (= 

La mujer, segin se ha visto, habia participado en la 

eonstitucién de la sociedad colonial por manera segundona. — 

Concibié hijos blancos o mestizos; rigid el hogar, pero no 

fué causa de poemas, ni intervino en la vida intelectual, pese 

a la presencia de unas cuantas monjas sabihondas; una de 

ellas, Amarilis, duefia de un lirismo absoluto, que provocé 

admiracién y rendimiento en Lope de Vega. La ausencia 

general de la mujer tifié de puerilidad la poesia del virrei- 

nato. Su presencia sensual, después del siglo XVI, a través 

de una no por timida, menos efectiva beligerancia mestiza, 

logr6é avivar imaginacién y sangre de los enamoradizos y 

viudos sefiorones coloniales. Por una parte malhumoré —y 

entristecis— a Caviedes, torcié el vino de Terralla y Landa, ~ 

adelgaz6 a suspiros a Toribio Bravo de Lagunas y hasta 

encendié Jas mejillas del grave Peralta y Barnuevo. Por la 

otra, cred el mito de la castidad poética, uno de los peores de- — 

fectos de cualquier literatura, sobre todo cuando, a falta de 

permiso para abordar temas colectivos, no quedaba otra li- 

bertad que la de ensafarse en los individuales. Los siglos — 
XVI y XVII adolecieron de la ausencia femenina en verso y “ 
prosa, salvo los preceptos de la legislacién indiana, hecha 
para regular relaciones sociales, no para estimular arrebatos _ 
liricos, El contrabando desperté la fantasia del mercader, 
primero, y dié vida al amor libre, luego, o al mismo tiempo. | 
Mas, lo cierto es que apenas pudo afirmar su sefiorfo en el 
lecho, la mujer salié a la calle a ratificar Su victoria, busco- 
na de bolsa y trono. Su pecaminosa y velada emancipacién _ 
se tradujo en incursiones madrigalescas y eclegiacas. Defini- 

do el rumbo de la Colonia hacia playas menos escabrosas, 
mas llanas, como eran las de la Enciclopedia y el Derecho 
Natural, la mujer se lanza al ataque de la escolastica, y 
ocupa los puestos antes detentados por Nuestra Sefiora Ma- _ 
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yp por ta deltas, tlio Naneoae meseolanza de ? 

: umisa devocion | y contenida lujuria en ttt navegaron los 

dénimo ae peecrtises con que se la solia disimular. Y desata- 

di ) ya su empaque, anegé con ansias, ahora si confesas —V 

_ Aquello era, sin duda, un violento despertar romantico. = = 

norantes del Abbé Prevost y de Bernardin Saint-Pierre; Be 

apenas iniciados en el coloquio con Rousseau, los coloniales ee 

exhalaron, a toda calle, suspiros y quejas mas 0 menos me- 

rar sus hasta ahi incompletas personalidades de PengEloR 

de las Musas. . ie 
jint: Eso era romanticismo. Ya he tratado de demostrar c6- 

ae tal nota fué caracteristica de los mas encumbrados escri- 

de Riva a i fué un Be romantico, Sus constantes | 

nostalgias; su malcontento de vivir; su melancdlica recons- 

ie truccién de lo pretérito; su irreductible adhesién a la raza . 

is vencida de su madre; su terca convivencia con su yo; su 

so, cldsico, sino estremecido de emocién apenas velada, al 

punto de trocarlo en rebelde implicito y en arrogante exhi- 

y idor de vocablos y paisajes desconocidos, anticipo de Cha-- 

_teaubriand, aperitivo de Marmontel y, por tanto, remoto 

anticipo de Rousseau, a su manera, Cierto que carecidé del 

_“alcibiadismo” byroniano. Mas, bueno ser4 pensar en la de- 

: formacién que Lord Byron habria sufrido de vivir no en, 

Grecia e Italia, sino en el Pera del Marqués de Cafiete y en 

la Espafia de Felipe TI. 

- _Roméntico fué, en su medida, el Lunarejo. No emplea ‘s ‘su 5 
Be pcnic y su cultura, a diferencia de los escritores de su (eae 
tiempo y pais, en loas a presentes: gasta su ingenio y su pei 

cultura en alabar a un ausente. Géngora no era peruano, no 
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estaba vivo, no recibia undnimes elogios, Era la hora cero 

del gran cordobés. No se vislumbraba atin si su destino se- 

ria el silencio o la luz. Desde su rincén andino, el indigena 

Espinosa Medrano, toma la defensa del incé6gnito maestro 

que habia sido amigo de Garcilaso el cusqueno, en su retiro 

andaluz; y acomete la empresa de iluminar el caos cultera- 

no, y de romper lanzas por lo barroco, hazafia incompatible 

con el clasicismo con que algunos criticos pretenden disimu- 

lar sus ganas de instaurar cierto orden “légico” —si lo hay— 

en todas y cada una de las manifestaciones de la vida inte- 

lectual peruana. 

En el andaluz alimefiado Caviedes, no obstante lo vo- 

ceado de la inclinacién satirica, surgen, a menudo, notas de 

la mds innegable capa romantica: sus “Lamentaciones” a la 

muerte de su esposa; su atribuido soneto a la muerte; sus 

mismas violentas reacciones ante el dolor y las enfermeda- 

des; sus contradictorios elogios a la mujer y al amor, le co- 

locan al margen del ritualismo conceptual de su tiempo, si 

es que en ello mismo no se descubren gérmenes diferentes a 

lo que constituye la esencia racional del clasicismo. Por don- 

de omitiendo decenas de ejemplos, parece menos descabella- 

da de lo usual la hipétesis segin la cual seria americano el 

origen del romanticismo. Como que, pasando del plano de 

lo espafiol a lo portugués y galo, tenemos que la lujuria pai- 

sajista se remonta a la época en que Jean de Léry, de vuelta 
del Brasil, exhibié a los aténitos ojos de la Corte francesa, 
a que concurrian Montaigne y Malesherbes, los prodigios de 
la naturaleza americana, provocando elogios y comentarios, 
en los que se descubre el lejano origen del indianismo de 
Marmontel y, por tanto, del naturalismo roussoniano, Ha- 
bria que evocar también a los jesuitas Anchieta y Acosta, 
de Portugal el uno y el otro de Espafia, ambos decididos vo- 
ceros de la magia de la naturaleza del Nuevo Mundo, es de- 
cir, suscitadores de uno de log mas definitivos rasgos del 
romanticisco de fines del siglo XVIII. 

Si los principios originarios y normativos del romanti- 
cismo se reducen al amor por la naturaleza, la exacerbacié6n 
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individualista, la tendencia a la confesién o confidencia, cier- 

ta predileccién por lo lejano (pasado o simplemente ausen- 

te), goce en las antitesis y disfrute de cierta libertad formal, 

pues entonces nada tan orgdnicamente americano como el 

romanticismo, Ese predominio deliberado del paisaje en “Les 

Natchez”, “Pablo y Virginia’, “Atala”, “Manén Lescaut’, y 

su languidez tropical, son nuestros. Nuestro también el fie- 

ro caudillismo de cada personaje romantico. Napoleén y Bo- 

livar acufian sus efigies como emblemas de sus respectivos 

mundos (1). ‘ 

Paradoja, exasperacién, individualismo -(caudillismo), 

figuran como notas determinantes del caradcter americano. 

Ademas, los romanticos franceses, en quienes se inspiré nues- 

tre romanticismo criollo, directa e indirectamente, acudieron 

a nosotros para abrevar sus ansias de novedad. La Conda- 

mine, De Jussieu, Bonpland aprendieron a saborear los en- 

cantos de Ja Creacién en nuestro suelo. Bonpland volvié emi- 

sario de Humboldt, y concluyé sus dias, confinado en las 

ardientes tierras paraguayas, por voluntad del misdntropo 

y xenofobo doctor Gaspar Rodriguez de Francia, a quien elo- 

giaria Thomas Carlyle. Los propios tudescos, Haenke y Hum- 

boldt, llezgados con fines cientificos,.caen presa del embrujo 

americano: el primero no saldria mas de Cochabamba; el se- 

gundo estuvo a punto de encallar para siempre en el amor 

de una mexicana. Los enciclopedistas, hijos y hermanos de 

Rousseau, buscan a menudo sus temas en los viejos cronis- 

tas de Indias, sobre todo en el Inca Garcilaso, de quien ex- 

trae el académico Marmontel el argumento de “Les Incas”. 

Este mismo Marmontel, y Diderot elogian, segtin se vid, al 

limefio Olavide, cuyo arribo a Paris es saludado por la Con- 

vencién jubilosamente. Para los fisiédcratas, entonces amos 

de la economia politica, el mundo americano constituye una 

afirmacién de sus teorias, especialmente el mundo anterior 

(1).—Sobre las diferentes acepciones del “romanticismo”, véase 
“Romanticism and Modern Ego” por Jacques Barzum, “The Atlantic 
Monthly Press”, 1948. 

¥ 
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a la conquista hispdnica. Voltaire mismo escruta los relatos Mra 

- del siglo XVI para inventar novisimas alegorias: ni Zadig, 

ni Micré6megas, ni Pangloss, ni Gulliver existirian sin el 

contrapunto americano. Francisco de Miranda, el genial vene- 

-zolano, comparte los sufrimientos y goces de la Revolucién . 

Francesa. Al Nuevo Mundo llegan los amantes del Abate — 

‘Prevost, sedientos de libertad. Para tejer su interminable F 

jdilio, no encuentran Pablo y Virginia mejor atmésfera que 

los bosques de América, Aqui aprende René, a través de 

Atala, lecciones de angustia y asordinada sensualidad, que 

Chateaubriand convertira en ingredientes principales de su 

fama. Sin América, ;qué seria la fama del general Lafayet- 

te, paladin de Francia? El] mayor amor de Bonaparte reco- 

-noce cuarteles en la capitosa isla de Martinica, de donde sale 

aquella sensual y hermosisima criolla, Josefina Beauharnais, 

aroma y acicate de la primera parte de la gloria napoleéni- 

ca. El americano Franklin interesa a los franceses con sus . 

levitas, su pararrayos, su austeridad y sus alegatos en pro 

de la independencia de las Middle Colonies. Otro americano, 

Fulton, ofrece el invento de la maquina a vapor, a Bonapar- — 

te, que no lo estima, Cuando, mas tarde, surge el movimien- 

- to proletarista en Francia e Inglaterra, una hija de peruano, 

nacida en, Paris, Flora Tristan, insigne criolla, infunde im- 

pulso tropical a la campafia en que, por algtin instante, coin- 

cide con el entonces joven Karl Marx, En cambio, los escola- — 
res de Lima aprendian francés leyendo “Les Méditations et 
Harmonies” del romantico Lamartine, Lord Byron vacil6 en- 
tre Grecia y América, para entregarles su vida 0, mejor, su 
muerte. El mas exacto discipulo del ya desmelenado Quinta- 
na habia nacido en Guayaquil y fué estudiante y diputado del 
Pert: José Joaquin de Olmedo. Vale la pena recordar aqui 
como, mucho antes, al finalizar el siglo el jesuita arequipe- 

fio Vizcardo y Guzman conspiraba en Londres, de acuerdo — 
_ con el masén Pitt, y se entendié hasta el punto de cederle sus 

papeles al ocurrir su muerte, con otro masén y protestante, 
Rufus King, representante de los Estados Unidos de Norte- 
américa, en Ja capital inglesa; y, suerte irénica, los importan- 



peated y utilizable de lo viejo y lo nuevo. Rétugio de 

_retrasados clasicistas y de adelantados romanticos. Se inte- 

_resaban por ella Juan Jacobo Rousseau y Jeremias Bentham, 

el Derecho Natural y la Utilidad practica. Del primero to- 

maban sus orientaciones filoséficas los intelectuales; del se- 

o ei ‘gundo, sanos consejos los proyectistas de constituciones, Si 

Rousseau hubiese sobrevivido a la independencia americana, 

a habria recibido, como Bentham respecto de las cartas politi- 

cas del Nuevo Mundo, mas de una consulta apremiante para 

dictar formulas acerca de cuestiones pedagégicas y doctri- 

-nales. Despierta la curiosidad europea, como a fines del Cua- 

_ trocientos, ahora, en virtud del sacudimiento de la Revolu- | 

_cién Francesa, tomaba de donde podia ingredientes para re- 

novar ideas y modos de conducta. Por esto ultimo no. carece 

de importancia la resonancia callejera que tuvo Franklin 

eon sus exdticas levitas, y Bolivar a través de los muy a la 

~ moda. “Chapeau a lo Bolivar’, con que decoraban sus cabe- 

zas los petimetres de Paris al concluir la segunda y comen- 

zar la tercera década del siglo XIX (2). 

Estos elementos extrafios, esta temperatura auipaie, 

ma que poseia a América en aquel instante se hee icin en mil 

_ (2).—Consiltese respecto de lo dicho en el texto: Martinenche, Er- «i 
meat. “L’Espagne et le romantisme frangais”, Paris, 1922; — Menéndez. me, 

Ly Pelayo, “Antologia. . ” cit., tomo III, cap. Pert, en el prélogo; — 
_ Lorwin, L., ‘ ‘Historia del Internacionalismo obrero”’, trad., Editorial Er- 
- cilla, Santiago, 1934, p. 28; — Mancini, Jules, “Bolivar y la emancipa- Gnd 
_ cion de la América Espafiola”, Paris, 1912, Dp. 68; — Vargas Ugarte, P. th faa 
- Rubén, “Jesuitas peruanos desterrados en Italia’? ; "cit. Ibid., “#1 P. Juan 
Pablo ’Vizeardo y Guzmin’, en “Revista Historica’, Lima, 1925, tomo 
VIII, p. 5; — Robertson, Ww. “Vida de don Francisco de Miranda’, ; Bue- 

mos ‘Aires, 1938; — Rojas, R., “Hl Santo de la Espada”, Buenos "Aires, 
1938; — Riva Agiiero, “Blogio del Inca Garcilaso”’, Lima, 1916; — San- 
chez, L. A., “La literatura peruana’, tomo II, Lima, 1929, p. 216 (am- 

_ pliado en el tomo IV de esta nueva edicién). — Sanchez, L. A., “Alci- ts 
_ biadismo y Narcisismo, dos formas americanas”, en “La Nueva Demo- 
cracia”’, Nueva York, febrero de 198 Disa Maurois, André, “Chateau- eee 
briand”, ed. Grasset, Paris, 1938; — Barzum, ob. cit. 3 



Le Luis ALBERTO SANCHEZ 

formas pero, sobre todo, en el cambio de actitud de la mu- 

jer y respecto de la mujer. Se explica también que, en Euro- 

pa, la anécdota o episodio americanos reforzaran por modo 

evidente lo que las guerras napolednicas, el redescubrimiento 

de la naturaleza humana y del paisaje, y el individualismo 

hirsuto habian conseguido. Criollas languidas e ideas tur- 

bulentas; insatisfaccién de colonos por una demasiada larga 

y pesada sujecién; inquietos jesuitas criollos, enfermos de 

mal de ausencia, como los antiguos mitimaes del Imperio in- 

caico; prodiga leyenda de un paisaje ubérrimo, recién des- 

cubierto a pesar de tan largamente recorrido; mujeres de 

ojos profundos, tez de capuli y almas de suspiro; bosques 

tupidos, impenetrables, en donde, segtin la frase del natura- 

lista de Paris, La Condamine, “todo es agua, verdor y nada 

mas”; engarfiados pufios de protesta y cansino aire al pro- 

pio tiempo, bajo el hiriente sol del trépico; tenaz conflicto 

de razas y subrazas, dilatado feudalismo y no menos prolon- 

gada servidumbre; multisecular historia, oriunda en las an- 

tiquisimas leyendas de Atlantes y Lemures; tales, y otros 

muchos, los elementos primordiales de un nuevo espiritu ame- 

ricano, cuya expresidn concreta se llamé “Romanticismo”. 

Y como, en aquellos dias, acrecia la inquietud politica, se acen- 
tuaba la desigualdad econémica, se definia una radical dife- 
rencia de origen (patria o raza); y como el Poder consti- 
tuido representaba una actitud racional, conservadora, clé- 
sica, se explica que todo lo que contra 6] se alzara fuese te- 
fido de romanticismo. Un hecho lo aclara mejor: el tenaz e 
impermeable Arzobispo Gonzalez de Reguera, encarg6, co- 
mo se vid, al Presbitero Matias Maestro, al comenzar el si- 
glo XIX, un libro, “Orden Sacro”, para atacar y desmentir 
las teorias enciclopedistas (cartesianismo, leibnicianismo, 
newtonianismo, heinecianismo, baconismo, etc.) en boga. Si 
el “orden sacro” se fundaba en un retorno o permanencia 

en lo clasico, légico es que quienes se alzaran contra dicho 
“orden sacro”, en nombre de un “orden natural” 0 profano 
hicieran justamente lo opuesto a lo que aquel defendia, El 

romanticismo encarnaba no sdlo una moda, sino que refle- 
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jaba una nueva actitud ante la vida individual y colectiva. 

Era la respuesta criolla a lo peninsular. Se fundaba en las 

propias esencias. Si coincidia con ensefianzas francesas, no 

por eso era menos propia. Para derrotar el absolutismo, pues 

la rebeldia romantica, Contra la sumisién, la insumisién. Con- 

tra la regla, la negativa. Contra el orden constituido, la cons- 

tituci6n de un nuevo orden. No el caos, sino otro orden. Asi 

se explica que, Jejos de florecer entonces, una multiplicidad 

de tendencias, todas se ordenaron dentro de cauces distin- 

tos a los vigentes, pero, se ordenaron: la nueva pauta reci- 

bid, luego, el nombre de romanticismo. Mas, el Peri —y 

América— eran romanticos, antes de que se diera mote ofi- 

cial a una actitud tan evidentemente natural y antigua (8). 

Aunque sea de paso, conviene insistir, por eso, en que 

pocos movimientos literarios han presentado tan nitidamen- 

te la paradojal figura de apariencias confusas y hasta he- 

terdéclitas, al par que un fondo tan compacto y homogéneo, 

como el romanticismo. No bien se lo examina, se viene a caer 

en la cuenta de que existe una correspondencia cabal entre 

las obras de los precursores y realizadores del romanticismo, 

cualquiera sea el campo en que se muevan. Asi, “Hl Contrato 

Social’ representa, en su 6rbita, algo andlogo a “Las Noches” 

de Musset; y las “Confesiones” del primero, a la “Confession 

d’un enfant du siécle”’ del segundo; igualmente, las cancio- 

nes patridticas de Kéorner y las “Odas” de Quintana tradu- 

cen idéntico espiritu. Igual pasa respecto al hasta ahi con- 

trapuesto tema de la mujer, a que me referia antes. 

Europa nos brindé todas sus esencias, excepto las defi- 

nitcrias, Entre ellas, mantuvo alejada de nuestra vida pu- 

blica a la mujer. Mientras la mujer ejerce decisivo sefiorio 

en las cortes europeas, especialmente Francia, en las colo- 

nias americanas se la mantuvo acallada, salvo excepcionales 
f 

\ 

(3).—Sanchez, L. A., “Nueva Historia de la Literatura Americana”, 
Buenos Aires, 1950; — Daireaux, Max, “Panorama de la Inttérature 
hispano-américaine”, Paris, 1980; — Fernandez Almagro, “Origenes del 
régimen constitucional”, Ed. Labor, Madrid, 1929; — Mathiez, Albert, 
“Ta Révolution Frangaise”’, Paris, 1929. 
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Luis ALBERTO SANCHEZ 

casos como el de Sor aie Inés de la Cruz, eee f ¢ a 

por eso) y Amarilis (anénima por lo mismo). Cierto: Espa- — 

fia no fué muy favorable a la actuacién abierta de la mujer ; 

en la vida pUblica. Si tolera a Teresa de Jestis, es a titulo de 

Pi, emisaria de Dios. En cambio, en Francia, tanto las Precio- 

arr sas de Rambouillet, bajo los Luises, como las fatidicas teje- ¥ - 

doras de calceta de la guillotina y la hermosa y violenta Thé- vy. 

roigne de Méricourt, bajo la Revolucién, y Josefina, Maria +: 

Luisa o Paulina, bajo el Imperio, siempre la mujer desem- 

pefié un papel primordial. Al concluirse el “Orden Sacro” 

colonial, l6gicamente se inicid una era en que, por ser todo 

distinto, se quiso dar al elemento femenino una actividad 

que hasta entonces no tenia. Por de pronto, se la despojé de 

la careta del pseudénimo, para admitirse el hecho de que 

ella influia sin necesidad de tales embelecos. 

La mujer aparece, por eso, acoplada a la revolucién 

emancipadora, No es casual la circunstancia por lo que sur-— me 

ja, al lado de Bolivar, burlandose de los prejuicios de la épo- 
ca, una mujer tan eminente como fué Manuelita Saenz, la ee 

amante de nuestro Eponimo. Ni es tampoco casualidad que, 

medio, siglo antes, al operarse el cambio mental del colonia- 

je, otra mujer, siempre en papel de amante, es decir, de 

amor irregular, imprima el sello de su nombre al pecado de 
pensar y actuar sin prejuicios: la Perricholi. Estos dos epi- 

sodios bastarian para despertar la sospecha de _ historiador a 
desprevenido, si no concurrieran con ellos tantos otros casos. 
Agregaré uno de que me ocuparé enseguida: Melgar, el “poe- 
ta de los yaravies’”, confiesa entonces, en verso, suamorauna 

mujer, superando la ahumatizante hipocresia de su tiempo. 
Silvia es el nombre de la musa juvenil y castisima de nues- 
tro primer romantico. Desde luego, la presencia de la mujer 

contribuye a exaltar publicamente el erotismo literario y 
personal, y a dar realce al individualismo. No hay galan que 
no pretende singularizarse ante la dama de sus suenos, El 
-alcibiadismo se junta al amor. Los romanticos todos fueron 
alcibiadescos, por tal causa, Después confundieron mujer y 
fama, 0, acaso, buscaron ésta para ofrecerla a aquélla, Por 



“9 

Mente tates sta terreno de Ios justificativos tedricos, 

nujer presenta perfiles. casi siempre anticlasicos. Para 

a € el racionalismo vale menos que el sentimentalismo. Es, 

- tanto, intrinsecamente anticartesiana. En tal aspecto 

z mabe. con el cartesianismo de los Ferormadores de fines 

Salas ie. del mundo objetivo y en su acalorada de- 

; - fensa_ de un Derecho innato o natural propio de todo hom- 

bre para disponér ~ de su albedrio. Por ultimo, la retrasada 

hit convertido en el centro Paleetial del mundo, habia que 

-actuar como Paris. Y, puesto que el pecado tenia alli pista 

mas _ ‘ancha para desarrollar sus peligrosas gracias, habia 

que preferir a Paris, 

Ha escrito el fino Bouvier que nada sefiala mejor la di- 
ferencia de inspiracion y tono de una literatura, que las me- 

__téforas en uso. El Rakes compara con lo que mas conoce. 

europea en dos Sraaies casilleros: (a) !a que, arrancando 

del Renacimiento, emplea constantemente figuras propias de 

Ja antigiiedad grecorromana y se encamina hacia el clasicis- 

ae mo (lo cual se advierte en nuestra literatura colonial ; (b) 
la que, partiendo del romanticismo, echa mano a figuras oO 

metdforas extraidas de la naturaleza inmediata, no de la an- 

tigiiedad grecolatina, y, establecido el imperio de la espon- 

eet del drenesh; si se peck sepulta el pee e ¥ 

as taciéa y el fingimiento (4). 

ss Podria afiadirse que, en la primera etapa, la mujer tam- 

bién fué usada como elemento decorativo, a modo de ele- 

mento de un friso grecorromano, rehuyendo nombrarla por 

su nombre, a fin dé velar hasta donde fuese posible su reali- 

‘ (4) Bouvier, A., “Introduction é& la littérature d’aujourd’ hui”, Pa- - 
ris, 1928. ? oa 



interés y actividad literaria, directamente, coe > 

enclaustradas o encastilladas y Violante de Cisneros, Ma- 

~abre las compuertas del lirismo, Habria sido absurdo oe 

riencia meramente poético e inconexo. La mujer representa bg? 

_ uno de los cimientos liricos mas caracteristicos e importan- 

tes, sin el cual mal podria entenderse la obra literaria en ge- 

-neral: por algo, Elena, Nausicaa, Penélope, Dido, Clorinda, “ay 

ery 

. 
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aaa titale en la segunda, la mujer se convirtid en contro de a 
7 

é y s¥ to tees 9 
tyes rs ert Nae 

Ni mds ni menos ocurrié entre nosotros. La etapa de: las 

nuela de Carrillo, etc., cedid el paso, con el advenimiento de = 

las nuevas ideas, a Silvia, nuestra primera heroina romén- 

tica, Desde ese punto, dos nuevas notas sefialan su avance en — 

nuestra literatura: lirismo y frenesi. Mientras, al comienzo % 

de la Colonia, la ausencia de la mujer justifica un chafado 

epicismo; al expirar el Virreinato, la presencia de la mujer 

bir la revolucién emancipadora, Sin ese antecedente, en apa-. = 

Margarita, Ofelia, Dulcinea, Desdémona, Beatriz, Laura, en- 

carnan insignes momentos de la literatura mundial. Por algo MY 

también, Isabel, Juana, Carlota, Catalina, Manuelita, repre- 7 
ir 

sentan instantes decisivos de la historia politica. En la nues-— = 
tra también fué asi. hei . ot J 

eg 
II Phe 

) oe 
\ iat + 

DOS CRIOLLOS: EL POETA DE LOS YARAVIES Peet. 

Y EL TRADUCTOR DEL SALMISTA x 

Antes de Melgar, es decir, antes de Silvia, gcual aes 
-.mujer cuyo nombre recoja la historia literaria, salvo el de 
dofia Manuela de Carrillo Sotomayor y alguna monja. fabri< 
cante de acrdsticos y ovillejos? Amarilis no es nombre, sino. “ 

Re, ee nino. La supuesta Clorinda del “Discurso en elogio < 
de la poesia”, ni siquiera sabemos si fué de sexo femenino, _ 
e ignoramos totalmente su nombre. Salvo las pecadoras que i 

- ~procesé- el Santo Oficio, y salvo una virreina y algunas fen : 

mas empingorctadas, y, isiempre el pecado!, la Perricholi, 
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ba a 

ligeramente Ken tte a Melgar, se harg4 lenguas de sus con- i 

‘quistas amorosas y de su adoracién a la mujer. ; ie 
te Mariano Melgar (1791-1815) nacié en Arequipa, en 

euyo Seminario estudié. Coincide su natalicio con la apari- 
cién del “Mercurio Peruano”, y la actividad de la Sociedad 

de los Amantes del Pais. Le toca, pues, actuar en época de Ee 
transformacién, Sus maestros le instruyen en letras clasi- 
cas. Devoto de ellas, traduce a Virgilio y a Ovidio, con bas- 

ante soltura, Al borde de los 20 afios hace un viaje a Lima, 

donde ya reina un ambiente conspirativo. Fué entonces cuan- 

do decidié cambiar el rumbo de su existencia. Colgo los ha- 

bitos, se lanz6é a la vida civil y “descubri6” el mar. Este ul- 

timo episodio le inspira una bastante robusta oda “Al Autor 

del Mar”, en que expresa su agradecimiento y asombro por 

al don que ello significa. Interesa recalcar que su canto es 

z ed: estilo quintanesco, 0 sea que su educacién clasicista no ry Ws 

“habia atin abierto las puertas para que penetrasen los modos. 

Py acentos indios que, después, caracterizarian su arte. En | (i 

‘Lima ge discute acaloradamente sobre las Cortes de Cédiz. 

-(5).—Caviedes, Juan del Valle, “Obras de. ’ (introduccién y no- 
_ tas del P. R. Vargas Ugarte), Lima, 1947. 
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El ilustre Baquijano y Carrillo, el héroe de la jornada uni- 

versitaria de 1781, cuando el recibimiento al Virrey Jau- 

regui, es foco de las persecuciones del virrey Abascal. Aca- 

barA sus dias confinado en Espafia. Melgar se admira de 

-aquel temple, y escribe una oda “A la libertad” y “Al Conde 

de Vista Florida’, 0 sea a Baquijano, 

Desde Iuego, en torno a ésta y otras actitudes de Mel- 

gar existen versiones e interpretaciones rayanas en lo miti- 

‘co. Se dice, por ejemplo, que a los 3 afios sabia leer; que a 

Jos 8 conocia el latin; que era adverso a los juegos infantiles; 

y que, estudiante en el Seminario de San Jerénimo, el obis- 

po Pedro José Chavez de la Rosa le hizo la primera tonsura 

siendo atin nifio. Se agrega que, enamorado de “Silvia”, es 

decir, de Maria Santos del Corral, quien tenia entonces 11 

anos, Melgar abandoné los habitos y se dirigiéd a Lima, antes 

de cumplir los 20. Resulta algo exdtico que un joven de 20 

se enamore tan profundamente de una chica de 11, pero asi 

lo exige la leyenda contra la cual puede muy poco la historia, 

y quizds sea mejor asi. Después de su visita a Lima, regresa 

a Arequipa. Lleva en la retina indeleblemente impreso, el 

espectaculo de las conjuras limefias, dirigidas por los aris- 

técratas criollos. Ya habian estallado varios conatos de in- 

surreccién, y ya eran libres los Virreinatos de Buenos Aires 

y, parcialmente, de Santa Fe de Bogota, y la Capitania Gene- 

ral de Caracas, y el Virreinato de Nueva Espafia. Ocurre el 

levantamiento del Brigadier indio Mateo Garcia Pumacca- _ 

hua, quien llevaba en su conciencia el peso de haber coman- 
dado algunas fuerzas de las que aniquilaron la revolucién de 
Tupac Amart, en 1781, Pumaccahua, secundado por los cu- 
ras patriotas Béjar y Mufiecas, y por los hermanos Angulo, 
se subleva en Cuzco el 3 de agosto de 1814. Se extiende el mo- 
vimiento al sur del: Pert, Pero lags fuerzas del virrey, muy | 

_ poderosas, al mando del Brigadier Ramirez, derrotan y aco- 
rralan a los revolucionarios, El ultimo grupo de éstos, fuerte 
en Arequipa, resiste hasta el fin. Con ellos milita el joven 
tiga Melgar. Triunfan los ejércitos realistas en Uma- 
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chiri, y Melgar, tomado prisionero, es ejecutado por un pe- ; 

lotén sobre el campo de batalla, en 1815. Tenia 23 ajfios (6). | 

Tal es la historia personal del poeta. Su obra literaria 

tiene que sufrir las inevitables limitaciones de la corta edad 

del autor, y de las contingencias que le rodean. Por eso, ha 

sido tan mal interpretado por exceso y por defecto. 

Por defecto, incurren en yerro critico, Menéndez y Pe- 

layo y, naturalmente, Riva Agiiero, que suele seguir casi 

siempre al santanderino (7). Menéndez y Pelayo considera 
que “este tragico’y prematuro fin ha salvado del olvido al 

nombre del poeta’, Riva Agitiero lo clasifica como un ‘‘mo- 

mento curioso” de la literatura nacional. En cambio, Marid- 

tegui, exalta sus valores autéctonos. Tamayo Vargas y Tau- 

ro expresan semejante criterio, aunque sin mayores aclara- 

ciones (8). He defendido la posicién de que Melgar repre- 

senta la cancelacién de la poesia colonial, que ahora ratifi- 

co. En toda circunstancia, lejos de ser un ‘‘momento curio- 

so’, constituye mas bien un “momento decisivo”’, Sus fallas 

estilisticas no invalidan el valor emblemdtico de su obra en- 

tera. Tal vez, precisamente, en sus errores se destaque me- 

jor la indole indigena, vernacula de semejante poeta. 

Analizandolo con cierta prolijidad, aunque dejando pa- 

ra un ensayo especial otros aspectos, resulta que Melgar ini- 

cia en la poesia peruana: (a) la tendencia erdética; (b) la 

fabula; (c) la incorporacién oficial del elemento indigena; 

(6). —Eguiguren, “La revolucién de 1814”, Lima, 1914, passim; — 
San Cristébal, Evaristo, “Mariano Melgar’, Lima, 1946; — Wiesse, Ma- 
ria (Myriam), “Mariano Melgar”; — Garcia Calderon, F., “Prélogo a 

- *Poesias’ de Mariano Melgar’, Nancy, 1878; —- Ctneo Vidal, Rémulo, 
“Reminiscencias de Maria Santos Corral” en “Revista Histérica’”’, Lima, 
1921, tomo VII, pag. 5-16; — Wiesse, Maria (Myriam), “La romdntica 
vida de Mariano Melgar’, Lima, 1989. 

(7). —Menéndez y Pelayo, M., “Antologia...”, cit., tomo III, p. 
CCLV; — Riva Agiiero, J. de la, “Cardcter de la literatura del Pert 
independiente”, Lima, 1905. 

(8).—Mariadtegui, José Carlos, “Siete ensayos de interpretacién de 
la realidad peruana”’, El Proceso de nuestra literatura, Lima, 1928; — 
Tauro, A., “Elementos de literatura peruana’, Lima, 1946, p. 57; — 
Tamayo Vargas, A., “Apuntes para un estudio de la literatura perua- 
na’, Lima, 1947, p. 156, etc.; — Sdnchez, L. A., “La literatura peruana”, 
tomo III, Santiago, 1936, p. 13, etc. 

? 
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(ch) el sentimentalismo franco, y (d) rinde cuito directo: 2, 3k 
ae S. yo" ee LPs ~~ 

una mujer. Notas adicionales son (e) su clasicismo inicial, ifn 

y (f) ciertos atisbos paisajistas, esto ultimo no tan nuevo, =~ 

pues, aunque, en tono distinto habia aparecido ya en el Con- Loe 

i 4 said s Me ote 
de de la Granja, cuya descripcion de Lima merece recorda- — Wie 

} SRN can) 

\ 

cidn. a 
; ; é P Z mie, 

(a) He aqui de qué manera reacciona el ex-seminarista 2 a 

ante el amor, prematuro amor, por cierto, desleido en tam- be. 
r 

; _ bién prematuros desengafios, at RS 

Bees) No nacié la mujer para querida, , oe Ate. re 

Por esquiva, por falsa, por mudable; “v ee 

Y porque es bella, falsa, miserable, 
aa 

Vie 

a? No nacié para ser aborrecida. : ~Y 

td Se oy . ° Meee 
Taw No nacié para verse sometida, tt 

aa pA Porque tiene cardcter indomable; ey 

oh. f Y pues prudencia en ella nunca es dable, : an 

ear. No naciéd para ser obedecida. . [a 
: en ’ Se 

> Porque es flaca, no puede ser soltera; Pens. 

“4 Porque es infiel, no puede ser casada; Ths 5. 

me - , Por mudable, no es facil que bien quiera. a 
ey " ‘ ~ ee. 

a2. tees Si no es, pues, para amar o ser amada, i ae 

og pay? / Sola, casada, sibdita o primera, _ 
mee” La mujer no ha nacido para nada (9). les 

Este Leopardi andino y adolescente se desahoga asi proba-_ Ras 

blemente; después de un desengafio amoroso, quizds cuando 

Je separaron de Silvia, o, mejor atin, por causa de algin otro 
amor supletorio; aunque, realmente sorprende este soneto 
en él, disuena dentro de su obra entera, que, por haber sido 

-- yecogida de modo irregular, mucho de oidas, admite la sos- 4 
pecha de haber sido adulterada por los recopiladores y co- aim 
pistas. enya, 

_ Mas los rasgos de su erotismo se enfocan todos sobre _ 
Silvia, por quien experimenté Melgar la unica pasién de su 

breve existencia. > a 
_ (b) Por razones psicolégicas y sociales muy claras, el B.S px 

_indio, o los que mayor porcentaje de sangre indigena poseen, S Gi , : 

: (9).—Melgar, M., “Poesias”, Nancy, 1878, p. 120, © 
f 
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teristica del alma india. Sospecho que ello obedece a is si- 

-guiente: (1) el frecuentamiento de los animales, eso que L.. 

iE. Valearcel llama “franciscanismo” indio, por tanto aque- 

¥ Hos ‘se convierten en accesibilisima fuente de metaforas; (2) 2 

ie la tendencia a la alegoria, propia de todo pueblo con rezagos 

ee - primitivos y de origen oriental; (3) una larga servidumbre, 

que ha creado el habito de recatar la critica, y cuando se le 

_ ejerce, hacerlo a través de medios velados, para no atraer 
: castigos de los poderosos: 0 sea una satira disimulada, como 

se vid en el caso de Montesquieu y sus célebres “Cartas Per- 
_ sas’, etc. Melgar llena asi los requisitos de auténtico repre- 

' sentativo indigena hasta en el modo de expresar su malcon- 

- tento. También los muestra en su forma quejumbrosa ade 

_expresar amor. Veamos este ejemplo: 

EL CANTERO Y EL ASNO 

Nos dice cierta gente  “sTras cuernos, palos?. ;Vaya!. 

que es incapaz el indio: Nos tienes mal comidos, | c 

yo ‘voy a contestarle siempre bajo la carga, 

con este cuentecillo. gy exiges ast brios? 

Bajaba una mafana ° Y con azote y palo, 

_. un eantero rollizo, épretendes conducirnos 

b  repartiendo y lanzando y atin nos culpas de lerdos 

 latigazos y gritos, estando en ti el motivo? 
ft de cargados borricos ' Con comida y sin carga, 

sobre una infeliz tropa. como se ve el rocino, 

— “Qué demonios de brutos! aprendiéramos luego 

[Qué pachorrat jme indigno! "sus corcovos y brincos; 

Los eaballos son otros: “pero, mientras subsista 

tienen viveza y brio: nuestro infeliz destino, 

Pere, a éstos no les mueve jbestia el que se alentara!; 

ni el. vigor mas activo”. _ lluevan azotes, lindo; 

ee ese ; sorna y cachaza, vamos: 

Ast clamaba of hombre ; F jpara esto hemos nacido!” 
mas, volviendo el hocico. Ri cep cetera Ay Oe 
el més martagén de ellos, Un indio, si pudiera, 

en buena paz le dijo: gno diria lo mismo? (10). 

(10).—Melgar, obs cits? ps 21T. 
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- Dificilmente se da mas ais expresion de disgusto y reg 

“beldia, De rebeldia como raza, que es ya importante. Es el in- Ar: 

pg ‘dio el que asi clama y eritica, comparandose él, con el car- > Es 

-gado borrico, y al espafiol, con el rocin bien comido. Melee ay a 

me escribié otras fabulas, una de ellas, “Las aves domésticas”, 

en que los gallos destrozan a un orgulloso pavo real. La re- . 

-beldia triunfa. El pavo, simbolo del poder, esta abatido. Mel- | a 

gar comenta intencionadamente: 
{ 

~ 

Yo en los gallos no encuentro malicia... 

—Y en los pavos? 

—Mejor es callar. 

i (c) Melgar no diluye sus emociones en figuras retéri- Be 

cas, Al contrario, las huye para decir sin ambajes lo que ha 

aqueja su corazén. Le acompafia en tal empresa, su propia 

naturaleza indigena o mestiza. Como se sabe, la poes‘a que- 
chua usa metro corto, andlogo a la seguidilla espafio'a. Mel<s 4 SS 

gar es maestro en este género de composiciones de estructu- 

ra popular y expresién directa. 

Por mds que quiero 

de la memoria 

borrar la gloria 

que poset, 

por todas partes, 

cruel, me persigue, 

siempre me sigue, 

siempre jay de mi! 

Procuro en vano 
no dar oido, 

«ae @ aquel sonido res 
anh. eos ots que un dia ot, ‘a 

wy cuando mi prenda . 
% oy juré ser mia, . ; t 

y me decta: vu i 
‘ “Seré de ti”, vy 

(Yaravi, IT) 
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Vuelve, que ya no puedo 

vivir sin tus caricias; 
vuelve, mi palomita, 

vuelve a tu dulce nido. 

Mira que hay cazadores, 

que, con afdn maligno, ; co 

te pondrén en sus redes its 
mortales atractivos; ; 

. y, cuando te hayan preso, 

} Ae dardn cruel martirio; 

‘no sea que te cacen: — i 

_huye tanto peiigro; 

vuelve, mi palomita, 

A vuelve a tu dulce nido. 

Big: t . (Yaravi, VI) 

ae | > Tl nombre de yaravi, como se sabe, es el que correspon- 

de a las piezas liricas quechuas, y proviene de haravec 0 ara- 

- bicus nombre que se daba al poeta (0 creador) en el Imperic 

Ineaico. Generalmente, los yaravies se acompafaban de mu- 

sica de quena o vihuela, 0 ambas a la vez, Melgar supo captar 

tan ajustadamente el alma popular, a través de esta compo- 

_ sicién, que recibi6 el nombre, con que, por antonomasia se 

le conoce, de “poeta de los yaravies”’, 
- Otra nota tipica del sentimentalismo Melgariano es la 

__ frecuencia con que acude a las “despedidas”. Se trata de un 

_ tema repetido en todas las literaturas. “Partir c’est mourir 
un peu”, dice el poeta romantico francés. Ahi reside la ori- 

ginalidad del imperfecto metro de Melgar. Para el europeo, 

partir es “morir un poco”; para el indio, partir es morir del 

todo, El indio sabe que cuando lo alejan de su territorio 
oe (entonces él no se alejaba? lo alejaban), se hace ya dificil el 

-retorno. La partida indigena era en aquel tiempo trasunto 

de una de dos: o viaje de mitimae, es decir, de desterrado 

0 confinado por médviles y con fines de equilibrio colectivo 

‘politico; oO viaje de mitayo, es decir, de trabajador forzado 

en regiones a donde irfa a morir, a fuerza de esquilmamien- aa 

to. La despedida del indio, 0 cacharpare, tiene, por eso, un ; g 

e tono definitivo, Melgar acierta en ese tono, y se distingeue 
s 

<i ae i or 
4 
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una voz mas de la literatura de su pais y de-su tiempo, En 

el Pert “irse con sus cacharpas” (con su hato, con sus tre- 

bejos o utensilios, con todo lo que tiene) es irse definitiva- 

mente: el cacharpare o “despedida” representa la ausencia 

terrenal sin remedio. El acento de lag despedidas indigenas 

es desgarrador, Suena a lamentacién antes de la muerte. No 

se habla de retorno; sino de melancolia irrestafiable. Repi- 

to: aunque imperfecto y hasta burdo, Melgar acierta en el 

tono, aunque decaiga en el modo. 

(ch) Toda la poesia erdtica de Melgar se desarrolla en 

torno del amor de una mujer. La conocié cuando ella tenia 

once anos. Maria Santos del Corral se dié cuenta del amor que 

habia despertado en el joven seminarista arequipeno? Du- 

doso, aunque Maria Wiesse lo afirma. Parece haber sido un 

amor unilateral, El poeta sofiaba con su amada, por lo que 

creo poco la versién de que sus padres lo enviaran a Lima 

para curarlo de esa pasién. Las pasiones de adolescentes se 

curaban entonces con reprimendas o enclaustramientos o bur- 

Jas, pero no con viajes tan dilatados como el de Arequipa a 

la capital del virreinato, y tan costosos. Todo lo que se sabe 

de tal amor es por simples inferencias, y a través del poeta. 

Después, surge la anécdota precisa e impiadosa. El auditor 

de guerra del tribunal que condené a muerte a Melgar, en 

1815, se Namaba Manuel de Amat y Leén, hijo del Virrey — 

Amat, pero no de la Perricholi, de quien el gobernante tuvo 

otro hijo, también Manuel. Pues, el hijo del amante de la — 
Perricholi, que condenéd a muerte a Melgar, se casé6 con Sil- 

via, es decir, con Maria Santos del Corral, en 1819, cuatro afios 

después de que el poeta se deshacia en polvo, bajo el suelo. 

Macabra ironia, digno colofén de peripecia tan de veras ro- 
mantica como fué la corta vida de Melgar. 

Silvia constituye el foco de la poesia del arequipefio. La 
amé tierna y desesperadamente, y silenciosamente acaso. Tal 
clase de amor no aparece en la literatura colonial. Sélo cuando 
se trata de Dios, mas no de un ser terreno, De ahi que Mel- 
gar sea tan extracolonial, tan absolutamente renovador. 
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Y tan personal fué Melgar que-él introdujo en la lite- 

ratura peruana un sentimiento apenas apuntado en Cavie- 

des: la tristeza. A ella arrib6 por medio de su chafado amor. 

Seria absurdo, y confieso el error de haberlo hecho, referir 

a Melgar a Lord Byron, a quien ni conocié ni sospechd. 

Igualmente, nada tiene que ver en este caso André Chénier, 

salvo la luctuosa coincidencia de la prematura y tragica 
muerte de ambos. Melgar, desde su modestia, cifrar4 “toda 

su historia” en el amor de Silvia, a quien sélo vid tres ve- 

ces en su vida, y quien, de juro, no oy6, no conocié o no en- 

tendiéd el amor de su poeta. En su famosa “Carta a Silvia’, 

dice Melgar: 

Por si logro mostrarte mi firmeza, 

Por si, al fin, tus recelos se disipan, 

La historia de mi amor, toda mi historia, 

Voy a contarte, mi querida Silvia. 

“;Por si al fin, tus recelos se disipan”?... La frese indica- 

ria que Silvia no confiaba en las promesas de su enamorado, 

mas ,cémo confiar si era una chiquilla; si no las entendio, 

o si, meramente, el poeta no lleg6 a pronunciarlas sino in 

mente? Saturado de funestos presentimientos, escribe: 

no hay mds: para llorar sdlo he nacido. 

Tan palmaria declaracién escapa al estilo colonial, Se ad- 

vierte la transformacién operada. ‘Tampoco es colonial la 

confidencia que sigue, referente a la situacion economica de 

los padres del escritor: — 

porque ya la fortuna. que vacila 
.robé .a mis padres, 

expresi6n que pudiera entenderse como alusiva.a un fracaso 

econémico o a la muerte de los’ progenitores del poeta, aun- 

que, su prologuista afirma que, en 1815; estaban vivos, y 

asistieron a la despedida del vate trocado en guerrero, en 

marcha ya hacia la muerte. 

Las alternativas de su. pasion inspiran contradictorios 

acentos. En un. yaravi.exclamara, por: ejemplo: » 
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; ; Oo oe 
poyeurc! ; ; Amor, amor, no quiero, ’ ag % 

Bethe no quiero mds amar... <a 
Us . : ae . aa 

Bi. 1 _ Nada de ello detiene ni borra su indeclinable y triste a 

amor a Silvia. De ello ofrece patente testimonio la “Elegta I’. iz 

Su acento rompe la monotonia claustral de la Colonia, y abre de 

el romantico arcano de un estilo inesperado: a 
a 4 

gPor qué a verte volvi, Silvia querida? oe 

jAy triste! ;Para qué? ;Para trocarse i is 

Mi dolor en mds triste despedidal ae 
WAS 

Quiere en mi mal, mi suerte deleitarse; ‘- 

Me presenta mds dulce el bien que pierdo; ihe 

jAy bien, que va tan pronto a disiparse! oy 

jOh memoria infeliz!... ;Triste recuerdo! ; 

. jTe vil,... qué gloria! Pero, ;dura pena! oa 

Ya sufro el daio de que no hice acuerdo. : +e 

/ Mi amor ansioso, mi fatal cadena, 24 
A ti me trajo con influjo fuerte. Z 

Dije: “Ya soy feliz; mi dicha es plena”. he, 

Pero jay! de ti me arranca cruda suerte; = 

Este es mi gran dolor; éste es mi duelo; be 

En verte busqué vida y hallo muerte. ch 
, ae 

Mejor hubiera sido que este cielo : i 

No volviera a mirar; y sélo el lanto “e 

Fuese en mi ausencia todo mi consuelo. ‘ ts 

Cerca del ancho mar, ya mi quebranto : ey 
En légrimas deshizo el triste pecho; ee 

Ya pené, ya gemt, ya lloré tanto... ae 

sPara qué, pues, por verme satisfecho . } i Y 

Vine a hacer més agudos mis dolores, € ey 

Y a herir de nuevo el corazén deshecho? 
: , 

one eee ee meee eee meee eee ere eee ee eeeeeeener “4 a? ee 
vm 

a at 
Encumbradas montafias, jquién me diera 

La dicha de que al lado de mi duejio, 

Cual vosotros, inmovil subsistiera! 

og pt hy 

eA 
. 1Acaba, bravo, mar, tu fuerte guerra; 
See Islas sin puerto, vuelve las ciudades; | oe 
eee ; Y en una sola a mi con Silvia encierra! 
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{Favor, tinieblas, vientos, tempestades, 

Pero, vil goblo, profanado suelo, 

jes imposible que de mt te apiades! 

{Silvial, ;Silvial, tu dime ga quién apelo? 

\ No puede ser cruel quien todo cria!: 

Pongamos nuestras quejas en el cielo! 

Lloro, si, pero mi alma asi llorosa, 

Unida a ti con pldcida cadena, 

En la dulce esperanza se reposa, 

Y ya presiente el fin de nuestra pena. 

No se requiere mayor glosa para resaltar (1) que nin- 

gun poeta peruano, y quizds ningtin americano, salvo en el 

campo religioso, usé6 acento erdético semejante antes de 1810; 

(2) que la tristeza y el abandono amoroso como temas cen- 

trales, anuncian un despertar romantico; (3) que la extre- 

mada juventud de Melgar anunciaba imprevisib'es logros 

poéticos para su madurez; (4) que la pasién a Silvia fué 

mas retérica que real, mas motivo literario que coyuntura 

vital. 

(d) Discipulo de maestros clasicistas, traductor de Ovi- 

dio y Virgilio, coro fuera Melgar, conserva en su estilo la 

_indudable huella de tales lecturas y ejercicios, El] empleo del 

heptasilabo y el endecasilabo al modo de Fray Luis de Leén, 

indica la presencia de éste en su formacién literaria. Ello 

resalta mAs cuando se lo advierte justamente en las estrofas 

dedicadas a cantar la libertad, trasunto de su incipiente in- 

quietud politica. 

Dejando de lado las traducciones propiamente dichas, 

conviene destacar la forma como Melgar ingresa en lg érbita 

de las inquietudes politicas y la forma c6émo las expresa. Es 

su Ilegada a Lima y su contacto con los medios universita- 

-rios, lo que provoca en Melgar el despertamiento de concien- 

cia de americano. Repito: en ese momento se ha p’anteado 

ya pugna entre los virreinales y los renovadores. Si hasta 

los jesuitas desterrados, como Vizcardo, experimentan la ten- 

ng hee wa rs A hay 7 
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-_._ taci6n de lo propio, a nadie puede extrafiar que en ello” se 

interese el adolescente de Arequipa. 

me Ilustre americano, 

_ ‘ Honor del Periiano suelo, bad 

r. es el saludo que presenta “Al Conde de Vista Florida”. Mas 

preciso es atin en su “Oda a la Libertad”, en donde destila 
Be - su fervor por las glorias y excelencias patrias. 

Oid: cese ya el lanto; 

7s levantad esos rostros abatidos, 

Indios, que con espanto, 

i Esclavos oprimidos, 

ik Del cielo y de la tierra sin consuelo, 
*s Cautivos habéis sido en vuestro suelo... 

ee 
wey UP te a Aes a Pe a 

2 Compatriotas queridos, 
ee ; Oid, también, amigos ewuropeos... 

- Dentro de una tersura cldsica, en metro que evoca las 

mt: . tersas estrofas de Fray Luis, las silvas de Herrera, discurre 

acerca de la libertad americana, y, como tiene un tempera- 

mento explosivo, acaso mas encendido atin por su insatisfe- 

cho amor a Silvia, pronto une la palabra a la accién, de 

suerte que no bien halla la oportunidad de poner en practica 

los sentiniientos que le sobrecogen, se arroja a la contienda, 

en defensa de los “indios... cautivos... en vuestro suelo”, 

de sus “compatriotas queridos”, en obedecimiento de quie- 

cer a los “amigos europeos” de la necesidad de libertar a 

a Colonias. 

- El sacrificio de Melgar es la dignisima coronacién de 

también romantico. Si; consideradas estas realidades, se in- 

siste en menospreciar al poeta: por imperfecto y balbucean- 

te, se comete craso error, Cualquiera fuese su torpeza ex- 

presiva, le salva y enaltece su riqueza tematica, su indepen- 

dencia insobornable. El rompe las trabas coloniales. Exalta 

ae ee 

nes como aquel “ilustre americano” han tratado de conven-_ 

hela 
a | d Pe ie 

una vida de arte y fervor. El friso romdntico de un edificio | 

a la mujer. Se entrega a la Patria. Reivindica: el cano ind{-- 
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gena. Intenta todos los rumbos con tal de realizar el suyo, 

fundamental, urgido por un corazén insaciable, antes que 

por un cerebro cauteloso, En otros términos, el romanticis- 

mo peruano se inicia en 1812. No en Lima, ciudad de corte, 

sino en Arequipa, ciudad rural. El “poeta de los yaravies” 

llega a la expresién romantica a costa de una tenaz depura- 

cion de su alma y de un valeroso encaramiento de la reali- 

dad que le circunda. Melgar es el primer poeta republicano 

y romantico del Pert. 3 
Otro mestizo asoma, con distintos caracteres, en aquel 

tiempo. No posee el sortilegio deslumbrador de Melgar, De- 

cidido a sobresalir en una disciplina menos vistosa, pero 

efectiva, paga su tributo a las musas. Se trata de Don José 

Manuel Valdés (1767-1843), oriundo de Lima, de Ja uni6én 

de un indigena y de una mulata liberta. Es la primera ex- 

presion del mestizo auténtico. En él, en su color, en su psico- 

logia, hasta en sus gustos literarios se advierte la presencia 

de elementos hasta ahi ignorados. Estudié Latinidad en el 
Colegio de San Ildefonso, éi, nacido el mismo ajfio en que se 

expulsé a los jesuitas, Don Cosme Bueno, el magnifico poli- 

grafo y médico espanol, le tomé bajo su proteccién. Eran 

ya los tiempos en que se perfilaba la reforma intelectual, 

descrita en otro capitulo. A los 21 afios, esto es, en 1788, Val- 

dez era “cirujano latino”. En 1801, por Real Orden aprobé 

las pruebas académicas pertinentes en la Universidad de 

San Marcos. Opté6 los grados de Bachiller y Doctor en Me- 

dicina, y fué Catedratico de Clinica y de Patologia en la na- 

ciente Escuela de San Fernando, fundada por Hipdlito Una- | 

nue. Ya ganada la Independencia, ocupa un cargo en el Pri- 

mer Congreso, el de Diputado Suplente, Protomédico Gene- 

ral del Pert, Director de la Escuela de Medicina, ocupa sus 

/ocios en escribir poesias patridticas, no muy afortunadas 

que digamos, notables por la mano que las escribiO, Se ex- 

plica que, dadas las circunstancias anotadas, Valdés fuese un 

‘devoto y que su principal culto religioso fuese el del Beato 

Martin de Porres, el lego negro, que llené de asombro a los 

coloniales del siglo XVII. Dos son los libros que prueban es- 
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ta actitud del doctor Valdés: el “Salterio Peruano” (1833) — 

y la “Vida de Martin de Porres” (1840), obra que publica, 

ya lograda la fama y vencido su largo batallar (11). 

Menéndez y Pelayo, tan descontentadizo para con los 

poetas ultramarinos, aunque quizds su disgusto se atempe- 
rase en este caso por la indole religiosa de la obra de Valdés, 

no vacila en calificar la versién de éste como “notable por la 
pureza de lengua y por la sencillez y dulzura del estilo, que 

sabe a Fray Luis de Leén en muchos trozos... noble y deco- 

rosa versién del Salterio que es, sin duda, la mejor que ha 

salido de América, y una de las mejores que tenemos en cas- 

tellano” (12). José Joaquin de Mora la elogié en una vibran- 

te oda. Riva Agiiero le dedica atinados elogios y hace notar 

sus diferencias con la versién de Olavide, en la que segura- 
mente pensaba Valdés al dar a la suya el dictado de “Perua- 

no” en contraposicién al “Salierio Espafol”’ de don Pablo. La 

biografia de Martin de Porres la emprendié, a su turno, ins- 

pirado sobre todo en “la infima clase y humilde nacimiento” 

del beato. O sea que Valdés dié rienda suelta, en su obra, a 

contenidos sentimientos de su corazén. 

Seria excesivo pretender descubrir en la traduccién, alu- 

siones a su propia condicién. La tentacién es, sin embargo, 

irresistible. He aqui un fragmento, al cual podria atribuirse 

intencién distinta a la mera versién fiel del insigne original, 

si no fuera porque la traduccién es de todo el texto del 
Salterio: : 

éTu, Setor, por ventura nos condenas 

A ser el blanco de tu eterna sana? 

(11).—Valdés, José Manuel, “El Salterio Peruano”, o, Paraf 
de los ciento cincuenta salmos de David, ete., por D. José Manuel Val- 
dés..., Lima, 1833, Imprenta de J. Masias. — 2¢ ed., Paris, 1836. 

(12).—Menéndez y Pelayo, “Antologia”, cit., tomo III, p. CCLXI- ~ 
II; — Riva Agiero, “Cardcter de la literatura...”, cit.; — Lavalle, J. 
Al “El Doctor Don José Manuel Valdés”, Lima, 1863; ae Romero, ter 

nando, “Don José Manuel Valdés, gran mulato del Perit”, en “Revista 
Bi-mestre Cubana”, Ne XLIII, p. 178-209, Habana, 1939. 
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éY serd tu furor tan implacable 

Que se cebe también en nuestra raza? 

(Salmo LXXXIV: Benedixiste 

Don Domine) 

Mas significativo es que tanto Olavide como Valdés es- 

cogieron los Salmos, una de las partes mas patéticas y doli- 

aas del Antiguo Testamento como tema de sus actividades 

de traductores; En otras circunstancias, quizig habrian pre- 

ferido otro libro sagrado, mas tanto Olavide, por las perse-. 

cuciones religiosas en Espafia, como Valdés, por su humilde 

-cuna y oscuro color de tez, en Pert, sentianse necesitados 

de consuelo, y prefirieron aquello en donde el hombre de- 

manda el insustituible auxilio de la Divinidad. Por cierto, 

que el acento de la traduccién, a veces parafrasis, de Valdés, 

aunque mds ajustada al original que la de Olavide, posee 

una innegable nobleza, El médico mestizo tenia alma de poe- 

ta. No se arriesga uno en semejante ventura y, sobre todo, no 

sale limpio de ella sin poseer una dosis de elevacion, cultura 

y buen gusto como los que luce Valdés. 

El endecasilabo alcanza en la versién del ilustre Proto- 

médico General una majestad propia de estructura y digna 

de la que alcanzé a manos de eminentes poetas peninsulares. 

Utiliza, también, una mezcla de endecasilabos y heptasilabos 

muy caracteristicos, aunque a veces, como cuando emplea el 

ultimo metro sdlo en el cuarto verso de sus cuartetos, pro- 

duce un efecto de caida o desgano refido con la robustez de 

la estrofa. 

Como quiera que sea, es indudablemente importante que 

Valdés prefiere los temas sacros, en plena época de enciclo- 

pedismo y siendo él mismo miembro de la naciente Reputbli- 

ca. En ello influiré acaso un complejo de razones étnicags y 

dolorosas experiencias especiales, que, lejos de inclinarlo a 

la soberbia cual suele ocurrir en anadlogos casos, lo movié a 

la humildad y el recogimiento, Por esto, creo gue el doctor 

Valdés debiera, con mds derecho que Olavide, figurar entre 
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caz contrapeso de la arrogancia. 

III 

EL FRENES{ REVOLUCIONARIO: 

MANUEL LORENZO DE VIDAURRE 

Melgar se dejé arrastrar por el lirismo y el frenesi pro- 

pios del amor. A ello unié la pasion por la libertad de su 

patria. Todo el sur del Pert hallabase en aquel momento en- 

cendido de entusiasmo emancipador. En 1811 habia estalla- 

do la insurgencia,en Tacna, con Zela,. En 1814, la de Pu- 

maccahua, en Cusco, Desde 1780 convulsionaba aquella zona 

el impetu revolucionario. Préxima al Alto Pert, en donde 

acababa de pronunciarse el pueblo contra el Virreinato, y a 

Buenos Aires y Santiago, también sacudidos por fiebre in-— 

surrecta, el Sur peruano representaba la fraccién febril, 

encendida, levantisca y ardorosa del pais. Tan lo sabian fue- 

ra, que en Buenos Aires circulaba la siguiente copla alusiva: 

Arequipa ha dado el st; 

La Indiecita seguird; 

La Zamba Vieja gqué hard? 

f —jSufrir jeringas de ajt! (18). 

Resultaria ocioso aclarar que la “Indiecita” era la ciudad de 

Cusco y “la Zamba vieja”, la de Lima, 

Existia tan estrecho intercambio de cantos e impresio-— 

nes respecto a la guerra, que, desde 1808, no obstante la se- 

vera represién del virrey Abascal, las prensas de don Gui- 
Nermo del Rio, en Lima, pusieron en circulacién los roman- 
ces “La Defensa de Buenos Aires” y “La Reconquista de Bue- 

weer ay Argentina”, 2% ed., Buenos Aires, 1934, tomo II, pags. 

eT Wes 

nos Aires”, por el romancista de ciegos, Pantaleén Riverola”. — 

(13).—Zeballos, “Cancionero Popular”, p. 165, cit. por ‘Rojas; R., 

nuestros misticos, ya que en él la devocién no fué efecto de 

impotencia o decepcién, sino fiel compafiera del éxito y efi- ee 

wi,” 
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Naturalmente, versaban dichas composiciones sobre la re- 

sistencia portefia a la invasién inglesa de Whitelocke y Be- 

resford, la cual sirvid para estimular la conciencia de si 

propios que no habian llegado atin a tener los americanos. 

Todo se convierte en materia explosiva, La poesia y la 

didactica, el periodismo y la oratoria sagrada: por cualquier 

camino se llega a la Libertad, y eso basta. Asi ocurri6 en to- 

da literatura, llegados los momentos definitorios. Durante 

décadas, la novela rusa, por ejemplo, fué catedra, tribuna, 

escuela y arte“(14), La hora impone su tono. Nadie ge libra, 

cualquiera fuese su posicién, de la obsesionante influencia 

del momento en que se vive. Asi, en la mismisima Universi- 

dad Mayor de San Marcos, al brindarse el ritual recibimien- 

to al nuevo Virrey, general don Joaquin de la Pezuela y San- 

chez, en vez de mantener el discurso y las versainas cir- 

cunscritas a la fidelidad de los criollos y la grandeza de Es- 

pana, o a los aspectos politicos, se apelé a los éxitos militares 

del vencedor de Viluma y Vilcapugio, Pezuela, 

He aqui lo que le dice I. P. de V., iniciales que segura- 

mente correspondieron a don José Pérez de Vargas: 

‘ Y si la insurreccién se vid extinguida 

Que a pueblos infelices. devoraba, 

Y la chusma enemiga confundida ‘ 

Sdlo en la muerte un triste asilo hallaba...-(15). 

No es una alusidn muy laudatoria al pueblo peruano, ni a 

los patriotas en general. Por el contrario, les denigra y me- 

nosprecia. Ello no impidio que, andando el tiempo, el mismo 

I. P. de V., publicara versos de alabanza al Libertador Bo- 

livar. 

(14).—Briickner, A., “Historia de la literatura rusa’, Ed, Labor, 
Barcelona, p. 7 a. ; 

(15).—“Coleccién de las composiciones de Elocuencia y Poesia con 
gue la Real Universidad de San Marcos... celebré... el recibimiento de 
su esclarecido vicepatrono, senor don Joaquin de la Pezuela’, Lima, 1816, 
p. XLI; — Véase: Tauro, Alberto, “José Pérez de Vargas, maestro y 
poeta” en la revista “Fénix’’, nimeros 1 y 2, Lima, 1944-45; — Tauro, 
A., “Elementos de literatura peruana”, cit., p. 66; — Sanchez, L. A., 
“Los Poetas de la revolucién”, Lima, 1919, p. 58-59; — “El Comercio”, 
Lima, 1855. 
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Era este don José Pérez de Vargas (1776-1855) hombre sn 

de vasta cultura y de aficiones clasicas. Nacido en Italia, sor- 

prende este hecho por coincidir con la presencia entonces en 

dicho pais del jesuita del mismo nombre, a quien he mencio- 

nado en capitulo anterior y al cual se refiere el P. Vargas 

Ugarte en su libro sobre los “Jesuitas peruanos desterrados 

en Italia”. Pérez de Vargas fué profesor del Colegio del Prin- 

cipe y del famoso Museo Latino. Al regresar al Perd, nau- 

fragé. Sus principales composiciones fueron panegiricos de 

Bolivar, Unanue y también de Larriva con quien tuvo las 

mas cordiales relaciones. Correcto, pero de inspiracién su- 

mamente restringida, fué, ante todo, un animador de cultura. 

Gran profesor de Retérica, su influencia en log escritores de 

su tiempo no es de las menos apreciables. De ahi a recono- 

cer que fuese un verdadero escritor y gozara de inspiracion 

elevada, hay distancia. 

En ese mismo folleto a Pezuela, aparecen unas poesias 

firmadas por F. Ll., quien fué, probablemente, Llediez, alle- 

gado al grupo del “Mercurio Peruano”. 

Esta actitud de homenaje al Virrey es compartida por 

todos, sin excluir a futuros escritores patriotas. Olmedo y 

Larriva compiten en alabanzas a Abascal, en 1808. Los dos, 

se esfuerzan en destacar su canto, en loor de la princesa Ma- 

ria Antonia de Borbon. Ciertamente, se hace dificil afirmar 

si ello se debiéd a imposicién de las autoridades universita- 

rias, a abdicacién ante la moda, o a deseos de bienquistarse, 

En todo caso, asi fué. 

Al revés de ello, en la misma época, las mujeres y los 

estudiantes combinaron sus esfuerzos en pro de la causa li- 
bertadora, proveyéndola de cantos e incentivos liricos. Va- 
liéndose del ‘“‘funesto arte de la imprenta” —segtin dice Va- 
le Inclin— se encarnizaron en propagar noticias. No pien- 
80, como algunos, que fuera ésa la primera vez que las mu- 
jeres Se lanzaron a la vida politica. De una manera u otra, 
siempre ejercieron influencia en ella; mas, no desde el punto 
de vista literario. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, al 
anunciarse las victorias del ejército de los Andes en Chile 
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\ y, Spor: tanto, a nn ents invasion — del Minveinato de Lima, 
yA uN 

-circulé profusamente un libelo o arenga en verso, titulado hs Er 

“Las limenhas a las samtiaguinas”. Empezaba asi: bi. tf 
Vy ‘ ’ es tei 

Eermosas’ hijas de Chile, 

que de San Martin gozdis, ae 
tened ldstima de nos; 

decidle que venga acd. 

Si, avaras de tanto bien, 

solas le queréis gozar, 

fut , - *mtrad que somos hermanas: 

i ea Rad _ decidle que venga acd... 

wi _ Y proseguia: 

St estuviera en nuestro arbitrio as 

Pam 7 ime el podernos trasladar, Bee 
fone no estuviéramos aqut: 
suai aa CAE decidle que venga acd (16). 

a Naturalmente, aunque San Martin apareciera como un 

-_semidios, lo cual despertaba el entusiasmo de las damas, mal 

podria -afirmarse enfdticamente que dicha composicién fuese_ 

en realidad fruto de femenina musa. Nada tiene de raro que 

la escribiera varon. De todos modos, debemos admitir, mien- 

; tie no haya prueba en contrario, la versién que se nos brin- — 

. da. ean mujeres se enfervorizan con los héroes guerreros, 7 

f -gean Libertadores o Dictadores. ;No sobresalen acaso, en la 

- Revolucién Francesa, por contradictorio modo, Théroigne de 

' Méricourt, la belicosa, y Madame Rolland, la reflexiva? En 
las revoluciones contempordneas, pese a la aparente frialdad 

_ logica del marxismo, seria incompleta la historia de la Re- 3 

at ect Rusa, si prescindiéramos de Rosa Luxemburgo y 

Alejandra Kollantay. 

A mayor abundamiento, hubo mujeres tangibles y con- 

aoe que participaron en la guerra de la independencia pe- §i 

ruana: Andrea Parado de Bellido, en el sacrificio heroico; ia 

i) 

\ 

ee (16) ——Bulnes, Gonzalo, “Historia de la Expedicién Libertadora del 
uy Pert”, Santiago, 1887, tomo I, p. 392, 
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la Condesa de Gislas, la Marquesa de Tagle, Pepita Ferrey-_ 

ros, las Iturregui, en la conjura. Y si estas damas operaban 

en las altas esferas, pues, en las modestas ocurrié que el ele- 

mento femenino se esforz6 por subrayar su aporte, apoyando © 

el batall6n Numancia, formado por pardos y mulatos perua- — 

nos, los cuales desertaron del ejército real para cooperar con 

el de San Martin, no bien se supo el desembarco de éste en 

Paracas, en setiembre de 1820. Comprueba esta actitud, una 

curiosa proclama de “Las mulatas patriotas de esta capi- 

tal” (17) al Pueblo de Lima, suplicandole que concurriera “a 

la Mesa que recibira ptblicamente el domingo 19 del pre- 

sente agosto, en la Plazuela de los Desamparados, lo que dic- 

tare a V. su patriotismo, para el fin que se expresa en el 

convite”, el cual era pedir vestidos para presentar adecuada- 

mente al batall6n Numancia, parte de cuyos efectivos “es de 

nuestra clase’. 

La Ultima expresién lo dice todo, sin mayores comen- 

tarios. 

Por otra parte, apenas proclamada la Independencia, 

el 28 de julio de 1821, se constituyé6 una “Liga de Damas Pa- — 

triotas’, especie de Orden del Sol femenina, en que se agru- | 

paron las mas entusiastas mujeres partidarias de la Liber- 

tad. Igual habia ocurrido en toda América. Sobresaliente — 

ejemplo de ello fué, sin duda, Manuelita Saenz, la amante de 

Bolivar, quien, después de abandonar a su esposo, el médico 

inglés Thorne, en Quito, contest6 a las insinuaciones de éste, ; 

que preferia ser la querida del Libertador a ser esposa de 

aquél (18). Comprendiendo todas estas circunstancias, el ge- 
" neral San Martin halagé a las mujeres y una de sus prime- 

= 

ras proclamas en Lima se dirigié “al bello sexo peruano”. 

(17).—Martinez, Mariano R., “San Martin intimo”, Paris, s/a — 
(419127), p. 156. Este documento figura en el Archivo San Martin, etc. 
_ (18).—Gil Fortoul, J., “Historia Constitucional de Venezuela’, Ber- 

lin, 1908, tomo I, p. 332-333; — “Gaceta de Gobierno”, Lima, julio-agos- 
to, 1821; — Herrera, “El Album de Ayacucho”, Lima, 1862, p. 41 y si- 
guientes; — Sanchez, L, A., “Las limenas y San Martin’, en “Mundial” 
Lima, julio, 1921. oe 
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Bolivar, que apreciaba igualmente semejante aliado, sancio- 
y 

a n6 el decreto del Congreso, de 12 de febrero de 1825, por el 
cual se cre6é la medalla civica femenina (19), | 

ae No se puede estudiar esta época sin considerar el apor- 
gt te de las mujeres, el cual, como tenia que ser, aleanzé a la 

___ literatura. Algunos de los préceres, Bolivar, Monteagudo, etc., 

quizas sobrestimaron tal ingerencia, por razones’ extrapoli- 

ticas, mas bien sentimentales y sensuales. Ello se hace lite- 

' ‘ rariamente inequivoco en Manuel Lorenzo de Vidaurre (1722- 

_-—-«: 1814), prototip6 del romantico desmelenado, alma tempes- 

Be. tuosa, verbo de lava, Don Juan de las letras, abogado de pa- 

“a -_-yadojas y antagonismos, a quien ha dedicado hermoso estu- 
es dio Jorge Guillermo Leguia (20). | 
* i Vidaurre pertenecié al grupo de alumnos de Rodriguez 

| ‘de Mendoza y admiradores de Baquijano; por tanto fué uno 

_ de los estudiantes levantiscos de fines de la Colonia. Viajé a 

Espana, y ahi en Cadiz, escribid a los 38 afios de su edad, 

cierto “Plan del Pert” que sélo fué publicado en Filadelfia, 

el afio de 1823, esto es cuando el autor tenia 51 y el Pert 

_ habia proclamado ya su Independencia de Espafia. No sa- 

=; -bria decir hasta qué punto es cierta la afirmacién de que 

a compuso tal libro por orden de un ministro espafil, y si 

realmente es obra anterior a la emancipacién peruana 0 pos- 

terior. Vidaurre nunca fué de los muy veraces. Mezclaba en 

sus obras imaginacién y realidad, en proporciones inescru- 

tables. Antes de que ocurriera la Revolucién, dud6é de sus re- 
sultados y objetivos. No obstante, en sus “Cartas America- 

nas’ (1823) trata de probar que fué un partidario decidido 

de la emancipacién. Como le sobraban talento y fantasia, no 

le fué dificil vincularse a los nuevos sefiores del Pert, ‘ma- 

| 

ut (19).—Herrera, “Zl Album de Ayacucho”, ed.. cit., p. 279. >. 
% - (20).—Leguia, Jorge G., “Vidaurre”, Ed. Rosay, Lima, 1934; — 

Leguia, J. G., “Apuntes psicoldgicos sobre Vidaurre’, en “Boletin Bi- 
‘bliogrdfico de la Universidad de San Marcos”, Lima, 1928; — Porras, 

Ny Ratl, “Hl Congreso de Panama’, Introduccion, Lima, 1930; — ‘Riva 
Agiiero, J. de la, “Cardcter de la literatura del Pert, independiente”, cit. 

i p. 48; — Paz. Soldan, J. P., “Cartas. histéricas del Pert”, Lima, 1922, 
| tomo Ji, passim. r gedit Big 
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-_-xime por cuanto él habia sido objeto de persecucién de parte 
Tz 

del Santo Oficio, cuando estudiante, por leer libros prohibi- 

dos, Bolivar gusté de este hombre apasionado, verboso, tur- Ey 

pulento, traduccién criolla del romanticismo. En 1826 le de- 

signdé representante del Peri al fracasado Congreso anfictid- ” 

nico de Panamd. Los afios siguientes al retiro del Liberta- 

dor, fueron propicios para Vidaurre. Mas, sin embargo, en — 

1828, época de crisis bolivariana, redacta un proyecto de ¥s 

+ Cédigo Penal, y en 1830, publica en Paris, otro de Cédivo 

; Eclesidstico. En 1834 lanzarad uno mds, de Cédigo Civil. Esta 

labor codificadora, de suyo pesada por mucho que se inspi- 

rara en preceptos vigentes en Espafia y Francia, no le jim- — ; 

pidié dedicarse a tareas politicas, como lo prueban sus “Dis- k . 

cursos contra el proyecto de Constitucién vitalicia” (1827) 

en que se pronuncia contra las ideas politicas del Libertador, 

y su Defensa de la Soberania Nacional (1831), a raiz de la 

guerra con la Gran Colombia. Gran orador, caudaloso escri- 

tor, apasionado doctrinario, espiritu cambiante, hubo de jus- — 

tificar su cambio de actitud total en un folleto, célebre en los 
anales del pensamiento peruano, titulado “Vidaurre contra 

Vidaurre” (1839), lanzado a los 67 afios, cuando en el pais “m 

triunfaban las ideas conservadoras que darian como fruto 

la Constitucién de Huancayo, a poco de producirse la de- 

rrota de Santa Cruz y la Confederacién Pertiboliviana. 

‘e 

™ 

| Pa ee Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada fué siempre 

un hombre contradictorio. En el magnifico ensayo de Jorce — 

G. Leguia (21) se destaca cierta versatilidad, poca lealtad ~~ 

a los principios, un pronunciado narcisismo, una verhosidad 
y facundia sin contrapeso, mal gusto expresivo, mucha lec- 
tura, no siempre bien digerida, vanidad de doniudn y de 
caudillo. Desde el punto de vista literario, todo ello aparece 
eon notoria claridad en el libro “Cartas Americanas”, que, — 

: (21).—E] ensayo de Jorge Guillermo Lecuia, citado en la nota an- 
, terior, se reproduce en el libro del mismo antor, “Historia y Bioarafia”, 

Ediciones Ercilla, Santiago, Chile, 1936, Prélogo de L. A. Sdnchez. 



como "siempre, aise haber aseuttd ucko antes de su apa- 

ricién: escrito en 1820, publicado en 1823 (22). 

El libro esta dedicado “Al serenisimo sefior don Francis- 

co de Paula, Infante de Espafia”, y lleva fecha de 1820. Se 

trata, segtin eso, de una obra anterior a la Independencia del 

_ Pert, y, por tanto, cuanto en ella se relaciona con los hechos 

acaecidos con posterioridad a dicha data, adquieren un tono 

-profético al cual era sumamente adicto Vidaurre. Desde el 

punto de la misma. dedicatoria se confirma el yoismo de este 

-atrabiliario senor. “Si mi cardcter me distingue del “comtn 

de las gentes” —escribe— mi dedicatoria no puede convenir 

con “las que hasta el presente’ se han escrito” (pag. 3). Li- 

bro politico e informativo, se ameniza con la historia de un 

chafado amor, que orgullosamente ostenta el autor. El mismo 

declara que ha unido “en la historia de las dulzuras del amor, 

porque un corazon sensible sufriria con tormento la lectura 

de un libro lleno de sangre”. : 

Nada pinta mejor a Vidaurre que el prélogo de “Cartas 

Americanas’’, Es un trozo antolégico del mas acabado gerun- 

_dianismo romanticoide. Precisa oirle: 

“Las primeras de estas cartas manifiestan el objeto con 

que se escribieron: Yo tengo la gloria de haber inspirado a 

los cuarenta y un ajios de mi edad, una pasién violenta a 

la joven mas hermosa de mi pais. Ain la tengo mayor en 

haberia dirigido por el camino de la virtud. Este esfuerzo. 

cuasi contrario a las leyes de la naturaleza, me acercé a los 

bordes del sepulcro... En el secreto de mi gabinete siguld 

escribiendo sobre hechos todos ciertos, sobre maximas politi- 

cas y sobre puntos dudosos de la Escritura. Fué mi designio 

tnicamente distraerme de las penas que abatian mi espiritu 

y destrozaban mi corazén. Jamas pensé que se publicasen,.a 

1 

(22). —“Cartas Americanas, / Politicas y Morales /° que contionen 
muchas reflexiones / sobre / la Guerra Civil de las Américas, ./ escri- 
tas por el ciudadano / Manuel Lorenzo de Vidaurre / Tomo I / ‘Impreso 
en Filadelfia / Por Juan F. Hustel, al volver la calle segunda, la pri- 
mera puerta de ella de Dock / 1823. El tomo II tiene la misma caratula. 
Consulté el ejemplar ntimero 0439 de.la antigua Biblioteca Nacional de 

_ Lima, destruida por el incendio del 10 de mayo de 1948. 



, don tof R ate 

ba te Ths Ns he 
in ANS, oe e 

aie i eae “Luis ALBERTO SANCHEZ PRS te 
a * c ‘ ‘ \ 1 vay 7 “14 ; 

“pesar de lag tnutiatieteran repetidas de mis amigos. E] bien que e As 

puede resultar a la patria, me obliga hoy a darlas a la pren-— ey 

oo sa... Adoro a la verdad y la justicia; el defender con entu- Re 

, siasmo estos idolos hollados por personas poderosas, fué la ‘al 

‘causa de mi ruina y dilatadas peregrinaciones. jPosteridad, | S 

pe. posteridad! ;TG serds mi juez!” (23). — Ft 

--——s- Después de estos parrafos en que resalta el caracter arre- 

Bx - batado y las aficiones declamatorias de Vidaurre, la em- | 

oe. prende con su amor, cubriéndolo de moralismos y reflexio- 

x nes oratorias: ’ 

“Ya llegé el momento terrible, si,... es preciso. Rémpase 

el vinculo que une nuestras almas. ,Qué digo? 4Dejar de 

ei! amarte? j,La naturaleza que dictando suaves leyes, nos impele 

a amarnos, sera desobedecida? ;Por qué sus mandatos son 

dulces y producen el placer, serdn por nosotros desatendidos? 

zLos decretos fuertes de un poderoso que se explica con la 

er Mee espada y el fuego, no se resistiran? ,Y la encantadora voz 

a. que nos convida a ser eternamente felices, sera brutalmente 

Mi desechada? ;Ah! jEternamente felices! No lo podemos ser, 

Ged amada mia. La religién, la religién no es un fantasma. No 

Ber: Bes es una maxima politica que inventaron los tiranos para su- 

BF ah jetar en sus iguales. Ella existe en nuestros corazones y a 

nuestros espiritus... gY ni siquiera un fruto de ese amor no 

i existiraé? Manuela Narcisa... jdénde estas? ydénde esta, ama- 

da mia, ese fruto de nosotros mismos, en cuyo espejo pro- 

=. . metimos vernos para siempre?” (24). : 

Se advierten en dichos parrafos varios elementos dignos 
de consideracién, pues explican la personalidad de quien los 

escribié. Primero: la influencia de una pasién amorosa, pa- 

,: ‘ sién de mujer por tanto, all4 por 1818, cuando Vidaurre te- 
4 : nia 41 afios, esto es, que su recuerdo se prolonga hasta 1820, 
> en que redacta las “Cartas” y, mejor atin, hasta 1823, en 
ae que las imprime. Segundo: la alusi6n a que “la naturaleza” 
mn : debe ser respetada en sus impulsos, confirma la filiacién rous- 
ie soniana de quien intentaba reproducir, en Pert, los arrebatos 

the, de “La Nouvelle Héloise” y la descarnada sinceridad de las” 

“ne (23).—Vidaurre, “Cartas met 32 ed. cit., p. 6. 
’ at —Vidaurre, ob. cit., p. oe - ' 



¥ “Confesiones”. ear oe el giro “vy ni siquiera. un fruto de es- 

esta amor no existira”, con sus dos negaciones, revela al lector 

~ asiduo del francés. De manera que todo conduce a localizar 

: a Vidaurre entre los protorromanticos, casi tres lustros antes 

de | que Esteban Echeverria proclamara el credo romantico en 

“La Cautiva”’. Vidaurre completa, pues, el ciclo iniciado por 

Mariano Melgar, en el sentido de conceder a la mujer una in- — 

fluencia decisiva. Hasta ellos, y por eso los uno en este capi- 

_tulo, no obstante de que Vidaurre deberia aparearse con Pan- 

do, mas adelante, hasta ellos el amor fué sentimiento reto- 

rico, si cabe; nunca pasion desbocada y abierta. La Revolu- 

cién surge con la insurgencia literaria femenina, y ambas 

desembocan en el romantcismo. Aunque sea litirgico repe- 

tir, con Ricardo Palma, que nuestro romanticismo empieza 

en 1848, me atrevo a afirmar que fué muy anterior, y que, 

sien el lapso 1848-1860, llega a adquirir cierto acento de uni- 

- formidad, sus primeros brotes son coneenaperinces de la In- 

 dependencia. 

Vidaurre, pleno furor declamatorio, se entrometer4 en 

toda clase de temas y ensayarad todo tipo de acentos. Ora 

_ataca al Arzobispo Las Heras, a quien acusa de haber soste- 

nido la guerra civil (p. 31); ora censura el divorcio (p. 38); 

ora, en paraddjica actitud, execra y alaba el suicidio (pa42)= 

ora censura tibiamente a la Inquisicién, que le sometiera a 

_ juvenil proceso, y ataca al Virrey Abascal. Su posicion con- 

tra la esclavitud se cubre de vistoso embeleco oratorio: “ne- 

gros, blancos, amarillos, nombres mas o menos obscuros, to-— 

dos somos de una misma especie; nuestras necesidades y pa- 

siones no se diversifican sino por la educacién y las costum- 

bres” (p. 71). Llama al ginebrino: “Juan Jacobo Rousseau, 

amigo mio...”, y le equipara a. Maquiavelo, lo que no impi- 

de que, luego, elogie al clero, debido a los consejos de su con- 

fesor (p. 133). Sus propios raptos de religiosidad se resien- 

ten de retérica: “Como somos cristianos. amiga mfa, y por 

- consiguiente, “nietos de la sinagoga...”, escribe en aleung par- 

te (p. 166). Pero, mas significativa atin es su egolatria cuan- 

Go exclama con deliciosa impudicia; ‘Manes de Vidaurre, 
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acompafiadme fuera de Espafia, donde hemos habitado mas 

de dos mil afios” (25) pues que su casa, “octava de los ricos” 

homes de Navarra, fué fundada treinta afios antes de la ve- 

nida de Jesucristo”. 

Después de haber rendido tributo admirativo a “Juan — 

Jacobo Rousseau, amigo mio”, le considera adversario de la 

Revolucién. No obstante haber alabado la abolicién de la es- 
clavitud, censura la libertad lograda por Chile, dentro de la 

cual “un negro debe ser admitido en la mesa y en la tertulia 

de una familia benemérita y antigua” (I, p. 213). De pronto, 

se proclama monarquista y espafiol: “soy espafiol, decidido 

por el gobierno monarquico” (I, 268). No extrafia entonces 

que califique a los soldados de la libertad de “bandidos liber- 

tos” (II, 18), lo cual no impide que alabe sin trabas a San 

Martin y a Bolivar (II, p. 58 y 179). Al “amigo mio”, Rous- 

seau, le ensarta en cierta pagina un elogio nada envidiable: 

“Rousseau y Vidaurre seran perseguidos aunque tengan los 

mismos sentimientos” (II, 63). Apenas cabe puerilidad mas 

atractiva. La egolatria y la inestabilidad presiden la obra de 

don Manuel Lorenzo, quien, segtin propia confesién —y hace 

prueba plena— escribe incesantemente considerando 3 escri- 

bir como un “frivolo entretenimiento”. 

. La mujer y la excesiva estimacién de si mismo guian el] 

pensamiento y la expresién de Vidaurre, en forma y propor- 

cién mucho mas visible que en otros préceres o adelantados 

de la independencia, No es, hay que repetirlo, una actitud ga- 

lante. Muy lejos de la pleitesia salonera virreinal, aqui la 

pasién quema los tuétanos, pone en carne viva la sensibilidad, 

acucia los sentimientos, exacerba la esperanza, desemboca en 
una forma abigarrada, contradictoria, tumultuosa, que es, 
como generalmente se manifiestan las pasiones verdaderas, 
Tal frenesi, aunque declamatorio, indica mucha novedad. La 
‘mayor de todas, la aparici6n de una escuela literaria distin‘a 
a las vigentes. Esa escuela 0, mejor, ese movimiento, no es 
otro que el romanticismo. 

(25).—Vidaurre, “Cartas Americanas”, ed, cit., p. 156. 
’] 

¢ 
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CAPITULO SEGUNDO 

‘EL FERVOR REVOLUCIONARIO 

ESTUDIANTES, PERIODISTAS Y MARTIRES 

- Otro elemento lirico y juvenil —j;dos veces lirico, por. 

_tanto!— los estudiantes, contribuyeron poderosamente qa ade-— 

_lantar tanto la Revolucién politica como la sentimental, o Fos 

-mantica. Surgié, al par, un belicoso periodismo doctrinario ‘3 

que, unido a la mujer-naturaleza, constituye la decisiva tri- Bi 

— logia de rebelién, polemismo y amor, o sea, frenesi, critica 

 y lirismo, distintivo de esa nueva época, f 

- En uno de log capitulos anteriores he insinuado sola- 

mente lo indispensabie acerca de la participacién de los es- 

-tudiantes y sus maestros, en la vida ptblica de fines del 

siglo XVIII, actividad que dié como resultado el triunfo de 

la ‘Independencia del Peri en 1821. Segtin he dicho, casi Ah 

-todos los colegiales notables de: San Carlos y no pocos de 

San Marcos, fueron procesados por el Tribunal del Santo 

“ Oficio, a causa de leer libros prohibidos, proporcionados ge- 

neralmente por el libérrimo P. Diego de Cisneros. La lite- 

-vatura se habia convertido en delito predilecto de jévenes 

curiosos. En las néminas de procesados por la Inquisicién 

figuran nombres tan eminentes como los de José Joaquin 

de Olmedo, José Joaquin de Larriva, José Faustino Sanchez fe 

ty 
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Pe Carrion, Francisco Javier de Luna Pizarro, Francisco Javier — <9 

_- Maridtegui, Mariano José de Arce, Manuel Pérez de Tudela, 

entre los més jévenes; y José de Baquijano y Carrillo, To- “i 

‘ --—s yibio. ~—Rodriguez de Mendoza, Hipélito Unanue, entre los 

| maestros. El poeta espanol preferido para’ imitaciones y 

recitaciones en las fiestas universitarias, era ya el torren- : 

toso Manuel José Quintana, calvo en efigie y cabelludo en 

a - verso. Aunque dentro de los moldes cldsicos, su inspiracién 

civica lo habia vuelto numen de una generacién sedienta de 
y _. hallar modelo o guia para su expresién aun tartajosa, y para 

ig su pensamiento atin indeciso. Todo ello desembocaba en una . 
._tipicamente exaltada, umbral del romanticismo. Asi cuando, 

en 1808, el colegial José Joaquin de Olmedo recibe su nom- 

xe! _ bramiento de Catedratico de Digesto, hubo “ruido”, es decir, \ 

fiesta en la Universidad, donde se representé “El Duque de 

Be _-- Viseo”, de Quintana, al par que el novel profesor recitaba : 

. campanudos versos en homenaje del Virrey Abascal, quien 

a sujetaba con férrea mano el Pert (1). ; é. 

es La poesia de la época se alimenta de cierto fervor ci- 
ee vico, visible hasta en quienes menos permeables se mostra- f 

* ban a tales tendencias. Ya sabemos que Melgar, adolescente, 

consagra “A la Libertad” y “Al Conde Vista Florida” dos 

de sus mejores cantos. En ellos campea inequivoco senti- 

ty miento de malcontento y rebeldia. La inspiraci6n provinciana 

‘ -. y rural de Melgar se distingue de las otras, tal vez porque 

_ el vulgo era —o es— mas propicio a la alabanza, mientras 
‘) el campo se enardece y solivianta con mayor facilidad. La 
_---—- comparacién de las tendencias en boga lo esclarece muy bien. 
Bernardino Ruiz, impresor de la Casa de Huérfanos, el dili- 

och gente “Anticiro” de la “Sociedad de los Amantes del Pais” 
: (1790), habia elogiado sin tasa a Carlos IV y a la liviana 

+s 

am! 

\ 

. (1). —Palma, R., “Anales de Iq Inquisicién de Lima”; en Re wit 
Se a Mis Ultimas Tradiciones Peruanas”, Barcelona, 1910, p. 492-513; 
YS Medina, J. T., “Historia det Santo Oficio de la’ Inquisictén en Timb™. 
fee? Santiago, 1887, tomo II, passim; — Mera, J. de D,, “Ojeada histérico. 
) critica de la poesta ecuatoriana”, Barcelona, 1893, p, 458; — Sanchez, 
6M L. A., “Los Poetas de la Revolucion”, le ed., p. 64, 
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Oataria eee (1775), ay mismo. empe que if Serer es y 

~ terco” Arzobispo | Gonzalez de la Reguera, clasicista, america- 

a ee inspirador de una sistematica ‘campafia 

i: contra los reformadores del pensamiento colonial limefio. Sin 

e , embargo, afios mas tarde, entrado ya el siglo XIX, Ruiz em- 

 plearia el metro de Fray Luis para deplorar la defuncién ie 

del intransigente -prelado: / 
gt: ~ f 

eae . Y jqué!, Padre, jasi dejas 
t ‘ 4 

\ 

Me. galt tus ovejas amadas, 
Boys ; a r ; 
ie “ , tan miseras ovejas, a 
ba Z Yn : 3 t, ‘ i 

RS See : tristes, descarriadas, 

en duelo y soledad abandonadas? 

lo cual recuerda aquello del poeta espafiol: 

éY dejas, Pastor Santo, 

tu grey en este valle hondo, oscuro 

en soledad y llanto... 
») 

El propio Bernardino Ruiz (aunque no saldria yo por fiador 

de la autenticidad de tales versos, atribuidos a él por su 

—conspicuo, pero desacertado compilador José Toribio Polo), 

¥ al celebrar una victoria de los soldados espafioles sobre los 
--franceses, alude a los americanos en la siguiente despectiva 

gga | : . ; own - 

Haced, Senor, también, que participen 

de tu inmensa bondad, los tristes pueblos 

que a su angustiada madre desconocen (2). 
\ 

_ Seria irrisorio atribuir al Ruiz de tales ajfios, un afan li- 

bertario muy nitido, si éste alcanzé a expresarse alguna vez. 

En la prosa, -Larriva y, en el verso, Olmedo, coinciden 

para producir manifestaciones. semejantes, La oda “A Maria 

Antonia de Borbon’ de éste, y el panegirico a Abascal, de 

(2) —Polo, José Toribio, “El Parnaso Peruano” o “repertorio de 
ss poestas nacionales antiguas y modernas”, Lima, 1862; — Sanchez, L. A,, 

“Los Poetas de la Revoluci6n’’, 12 ed., p. 50-51. Véase la segunda edi- ~ 

-cién, Lima, 1947, en el volumen “Los Poetas de la Colonia y la Revo- 

lucion”’. 
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aquél, no otorgan credenciales de librepensamiento ni mu-— 

chisimo menos, a quienes los escribieron. 

Sin embargo, la nueva generacién, aunque bajo la feé- 

-yrula universitaria, cada vez mds cercana a las corrientes 

renovadoras, se define por diversa manera. Los lectores de- 

-votos de las historias de la Revolucién Francesa, caracteri- 

zan, por eso, a Melgar como un criollo Chénier, porque llega 

al patibulo cantando; como un Byron rural y desmafiado, a 

quien no asusta el pelotén de fusilamiento. Mas, si apuramos 

paralelos y similes, el verdadero Chénier criollo, inseguro, 

afonico y balbuceante, fué Gabriel Aguilar. 

José Gabriel Aguilar era un minero del Cuzco, dado a 

las divagaciones. En uno de sus suefios, vid una extrafia ale- 

goria en la que el Pert lograba su Independencia, Comunicé 

su fantasia al doctor Ubalde, también cusquefio, quien, en 

compania del. regidor Manuel Valverde, que se decia des- 

cendiente de los Incas, y de don Carlos Mejia, de vastas 

relaciones sociales, decidieron al médico Justo Justiniani, al 

Cacique de Ilave, al R. P. Diego Barranco y otros, a formar 

una conspiracién libertadora, Asi anduvieron las cosas, pero, 

el 25 de junio de 1805, el Oidor Berrioz4bal recibi6 una 

denuncia sobre tan descabellado plan, de boca de un tal 
“Lechuga”. Mediante una burda trama, se descubrié plena- 
mente todo lo ocurrido. Y el 5 de diciembre del mismo afio, 
Aguilar y Ubalde subian al cadalso, en la Plaza Mayor de 

Ja Ciudad Imperial, 

Aguilar, como el justo don José de Antequera en 1731, 
entretuvo sus ocios carcelarios, escribiendo versos, Una de 
sus composiciones fué la glosa en eos sad de una cuarteta, 
cpa a su propio deceso: 

(Qué largas las horas son 
en mi reloj desdichado! 
iParece que se ha parado 
al ver mi tribulacién! 

se quejaba el cuitado Aguilar. En otro lugar decia: 



Alce el reloj su gatillo_ . 

A -y acdbeme de matar, Vo ia, hy ene 
gPara qué quiero la vida Ne Ca SN wl a 
en un continuo penar? 

La tltima estrofa de esta glosa es la més patética: 

Al fin, reloj desgraciado, 

que das las diez sin cautela, Sic 

ya a las once, estando en vela fe 

tus pesas habrds doblado, : 
y en mi cdrcel, encerrado, 

Ce tus cuartos me han de pesar: 

 @ las diez han de tocar 

@ exequias por quien murid: 

aquel Gabriel que vivid 

en un continuo penar (3). 

Por las muestras, Aguilar no era docntevtanaa ‘repen- 

- tista, y hasta se podria otorgarle calidades poéticas, siempre 

que fuesen auténticos los versos que se le atribuyen. rele 

De tal suerte, en él, como en Melgar, poco mas tarde, Cr ee 

come en Antequera, casi un siglo atras, se mezclaban rebel- 

_ dias y cantos. Otros, de igual o superior categoria no em- 

piearon el verso, sino la prosa; literatura y revolucién andan 

mezcladas. Mariano Moreno desde Buenos Aires escribe en ie 
1809 el “Memorial de los Estancieros” y compone lo que se 

eonoce después como “Dogma democrético” ; Antonio Narifio, sf 

en Nueva Granada traduce la “Declaracién de los Derechos 

del Hombre y el Ciudadano” - Rodriguez de Mendoza, en Dies: 

ma, propaga las ensefianzas de Rousseau, al cual traduce re. 

a ee Moreno, Sin embargo, otros, a quienes se vera mas tarde 

__militando en los movimientos libertadores, ceden en aquellos 
: dias precursores a la tendencia oficialesca, a la moda colo- 

nial de los panegiricos de pie forzado. En 1815, no obstante 

-- haber sido fusilado Melgar, oscuro rimador provinciano se- 

gun los limefios virreinalistas, la Universidad de San Marcos 

(3).—Herrera, “Album de Ayacucho”, cit., p. 324; — Bulnes, ob. 
cit., tomo I, p. 8372; -— Mendiburu, ob. cit., Tomo I, Lima, 1876, 
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‘.  festeja las victorias del General Pezuela sobre las patriotas “3 

ss del_:~Altopert. Los versificadores que mas se encienden dex 

a alegria por ello son José Pérez de Vargas y F. Llediez, el. aes, 

ee primero de los cuales celebraré luego a Bolivar. Hay derro- — 

‘ che de ditirambos al triunfador, porque © 

Me LP Ee ici, en Viluma, ; 

‘ yo a Ayohuma y Vilcapugio + 

im a innumerables huestes 

a la razén redujo. 

Mas, los estudiantes y sus mejores maestros viven en 

otro clima, ajenos al rito palaciego a que se someten muchos — 

a poetas. Tanto es asi que, apenas llegado al Gobierno, Pe- 

-——-— guela se ve obligado a clausurar el Convictorio Carolino Ne 
a, ON (1816), donde campean Rodriguez de Mendoza y sus hues- 

a): tes juveniles, No se reabre sino bajo el rectorado del Pres- {3 
4° bitero Carlos Pedemonte, también alumno de Rodriguez de | 

Mendoza: Pedemonte era hombre de ideas realistas, pero 

no muy exaltado y hasta bastante amigo del Precursor. El «5 

propio Sanchez Carrién transige con el virrey, pero de nada 

le vale. Su elogio pronunciado en la ceremonia wniversitaria 

ey ' del 4 de noviembre de 1817, no convence al Virrey Pezuela, | 

BS. que ya ha reemplazado a Abascal. A poco, el inoportuno » 

panegirista parte confinado a Huamachuco y pierde su ca- 

sa tedra de Digesto a causa de ser sospechoso de “insurgencia’”’. 

Olvidado ese traspiés, SAénchez Carrién se convertira en el 

mas vehemente propagandista de las nuevas ideas, en rousso-  _— 

a -niano convicto, tanto desde su tribuna del Primer Congreso | 

\ republicano, como desde su periéddico “La Abeja Republica- 

: na’, donde sobresale por un sobrio doctrinarismo (4). 

ae No tarda mucho en profundizarse el antagonismo entre 

e (4).—Leguia, J. G., “El Precursor”, Lima, 1922, p. 82; — Polo, J. T., 
; “Toribio Rodriguez de Mendoza” en “El Tiempo”, Lima, 22 de sept. 

ts 1864; — Rebaza, N., “Anales de la Libertad”, p. 163; — Barreda, Fe- 
hee: lipe, “La Vida Intelectual de la Colonia”, ed. cit., 1909, p. 827-381; — 
oo “Anales Universitarios”, Tomo I, Lima, 1878; — Sanchez, L. A., “Breve 
ei _ Historia de la Fundacién y Transformaciones de la Facultad de Letras”, 
as Lima, 1918. 

r] ~ 



ae y ‘alnededores, en la que ROS 2 el Tieshalosa mé- 

~ dico Aledzar, y los abnegados patriotas Espejo y Gémez, “ol “raeh 

Ce Nae Los tres cabecillas condenados a muerte, _ son 
 ejecutados publicamente en la plaza mayor de Lima. La musa — 

popular se encrespa y canta dolorida: 

1Oh, cara Patria! No en el campo solo 

Del furibundo Marte han derramado 

Su purptreo licor tus dignos hijos 

Por liberarte de dominio extrafio. 

Los pueblos, las ciudades estén Uenas 

’ De victimas ilustres, que inmolaron 

A la ambicién de dominar, los Gejes 

Del antiguo sistema; esos tiranos 

Que jamds, sin horror, nombrar podremos (5). 

Y agrega, refiriéndose a la crueldad de la represién: 

Que nunca olvidaremos fe espanto.. 
i f 

Mipy 

‘La Musa popular, como siempre generosa y rebelde, di-- 

“vula la fama y el valor de 

Gomez, Espejo y el amable Alea (6). 

II ! ‘ ees: 

SALONES, CAFES, PERIODICOS Y CONSPIRACIONES 

- _Habia aparecido una nueva diosa: la Libertad. An los 

ie menos permeables a su influjo, cedian ante ella, Si no ‘por | 

- eonviccién, por moda todos le rendian culto en los menti- 

_ deros de las calles, las esquinas, los cafés, las plazuelas, y 

hasta los salones. Si mujer y estudiante fueron los primeros, 

- ahora el pueblo mestizo y la aristocracia criolla los alenta- 

ban con fervor. No se debe olvidar aqui, aunque no sea ti- 

i 

ey 

(5).—Herrera, “Album de Ayacucho”, cit., p. 290. K 
(6) —Valdizan, “Diccionario de la Medicina Peruana”, tomo I, Li- 

ma, 1929. 
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picamente asunto literario, que la Independencia fué por mu- 

up chos conceptos, “una guerra civil” (7), y que los terratenien- 

> tes criollos la tomaron a pechos, venciendo naturales prejui- 

ay cios y temores del pueblo, que no veia con claridad los be- 

at neficios por obtener. 

r Como ocurre en circunstancias andlogas, en todos los 

paises, las letras parecen, en aquel momento, mas “publici- 

My f dad” o “propaganda” que arte. Abundan libelos y pasquines, 

algunos de buen corte literario. La imaginacion anénima se 

Y desborda en cuartetos y carteles. En el “Diario” del patriota 

eh Remigio Silva, uno de los martires del afio 1820, se lee la) 

a. siguiente anotacién: : 
* ‘ M4 

in, << 

;% “5 de marzo. Ha amanecido hoy un pasquin en varias : 

eS calles, publicado en esta forma: 

Nacié David para Rey, 

‘a Para sabio, Salomén, 

Pe La Serna, para soldado, 

cn Pezuela, para ladrén” (8). 

Alude a La Serna, general espafiol que sucederia a Pezuela 

en el solio de Virrey, impuesto por un motin cuartelario en 

-Aznapuquio (1821). 

Manifestacién de simpatia popular es, también, la pro- 

clama de las “mulatas patriotas” anteriormente menciona- 

da. Desde Buenos Aires envian al Peri rimados refuerzos 

los repentistas mas célebres. Esteban de Luca lanza una oda 
“Al Triunfo del vicealmirante Lord Cochrane sobre el Ca- 

llao, el 6 de diciembre de 1820’. Circulan los vibrantesg ver- 

sos y la entusiasta musica de La Chicha, tan popular, o mas, 

que el Himno Nacional y original de los mismos autores: el “4 

miusico José Bernardo de Alcedo, y el repentista José de la 

Torre Ugarte. Alcedo habia estudiado en Chile. La Chicha 

alcanz6 una difusién incomparable, tanto por su impetu bé- 

lico, cuanto por su cardcter descriptivo y verndculo. 

Mieke —Vallenilla Lanz, Laureano, “Cesarismo democrdtico”, Caracas, 
Pp 

(8) se iieee ob, cit., tomo I, p. 421. 



ae al gres Beidonge ee 
Mg libertad, — 

 -- Cubran nuestras mesas 
el chupe y quesillo, 

el ajt amarillo 

y el rosado aj, 

ae nuestras cabezas 

la, chicha se vuele 

la que hacer se suele 

A Waa’ maiz 0 mani. 

Esta es més bihrase 

que el vino y la cidra, 

que nos trajo la hidra 

para envenenar. 
_ Es muy espumosa 

y yo la prefiero 

a cuanto el Ibero 
pudo codiciar. 

El Inca la usaba 

en su regia mesa: 
ahora no empieza, 

que es inmemorial. | 

Bien puede el que acaba 

pedir se renueve, 

el pote en que bebe 

o el gran capotal. 

EL sabiche venga, 

la guatia en seguida, 
que también convida 

y excita a beber. 

Todo indio sostenga, 

con el poto en mano, 

~ que a todo tirano 
hay que aborrecer. — 

yOh, lcor precioso! 

Tu, licor peruano! 

Licor sobrehumano, 

mitiga mi sed. | 
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iOh, néctar sabroso 

de color de oro, 

_ del indio tesoro, ; 

patriotas, bebed! (9). 

Asi continian desarrollandose las estrofas, en una ver- 

dadera afirmaci6én de culinario nacionalismo, en la cual apa- 

rece el indio como el antipoda natural del espafiol. Por su 

colorido y sabor vernaculo, esta cancién se convirtid en una 

especie de “La Carmagnole” de los patriotas del ano 20. 

La inspiracién civica llena los ambitos del Continente. 

El gobierno de Buenos Aires, cuya mirada sigue atenta a la 

expedicién del general San Martin, ordena al ya nombrado 

Esteban de Luca, escribir un “Canto lirico a la Libertad de 

Lima’, en donde insiste en las metaforas solares caracteris- 

ticas de dicho periodo: 

Salud, inclita Helidpolis... 

Salud, hijos de Febo... (10). 

f No escaparon al imperio de dicha moda fébica ninguno 

de los capitanes de la Emancipacién. De un modo u otro, 

agentes o pacientes, Bolivar, San Martin, Monteagudo, Su- 

cre, Olmedo, Pando, todos pagan su tributo solar a la causa 

patriota. Orden del Sol es el nombre de la congregacién de 

beneméritos que organizan San Martin y Monteagudo. Hijos 

del Sol se denomina a los peruanos, en homenaje al Dios de 

los Incas. Llama la atencién que sélo a los tres siglos de po- 

litico eclipse, el sol, hace un lustro, volviera a alumbrar tute- 

lar y brevemente en el Pert, al menos para legisladores, gue- 

_rreros y poetas. ? , 
Otro versificador platense, el célebre Bartolomé Hidal- 

g0, heterodoxa voz de la revolucién emancipadora de aquella 

_(9).—Herrera, “Albwm de Ayacucho”, p. 325. — Conviene, acaso, 
anotar algunos significados: mate y poto son sinénimos, equivalen a ca- 
labaza para beber; chicha es una bebida fermentada de maiz, mani o 
atin bizcocho; sebiche, cebiche o seviches un plato del pescado cocido en 
limén, sal y aji, acompafiado de camote cocido y choclo o mazorca hervida. 

(10). —Rojas, R., ob. cit., 2¢ ed., tomo IV, p. 895-906. 
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region, consagr6 algunos de sus populares “‘cielitos” a Lima 

y su insurgencia. Mas, no por eso, deberA considerarse que 

la capital del virreinato del Perti hubiese trocado total y fer- 

vorosamente su vieja adhesion mondrquica por una stbita 

pasién libertaria. Pesaba demasiado el poder hispano sobre 

ella, para que lograse eliminarlo de golpe. Cierto: menudea- 

ban las conjuras, episodios y chismes. Los cafés de El Co- 

mercio y Hl Caballo Blanco se veian concurridos por miste- 

riosos personajes que distribuian subrepticiamente impre-— 

sos y murmuraciones. La fantasia criolla inventa ollas de do- 

ble fondo, para hacer viajar la literatura insurgente. El ver- 

so facil e intencionado se anticipa a la proclama doctrina- 

ria. Por noveleria, mas que por conviccién, cunde el afan 

revolucionario. Antiguos panegiristas de Virreyes truécan- 

se, de la noche a la majiana, en tenaces conspiradores. En 

medio de aquella tormenta mantiénese vivo el ingenio limefio. 

‘Una, entre muchas anécdotas, refleja aquel estado de Ani- 

mo tan sui géneris. Lo refiere, con su. gracejo habitual, don 

Ricardo Palma. Los protagonistas fueron dog clérigos, el 

cojo Larriva, agudo autor de elogios virreinales y de epi- 

gramas de todo tipo, y el panzudo Echegaray, también du- 

eho en el arte de disparar saetas rimadas. En cierta opor- 
tunidad, Larriva ataja una vehemente argumentacién de su 

colega, con el dicho latino de “Nihil dificil est”. De corrido, 

Echegaray replica con un cuarteto: 

Si nihil dificil est, 

segun tu lengua relata, 

enderézate esa pata 
que la Wevas al revés 

cee Parcajadas seheealan en a recinto.: Bone ae -pa- 

voneaba, ostentoso de su triunfo.. Entonces,- Larriva, recu- 

perandose con prontitud y poniendo una mano sobre el hom- 

bro de su contrincante, improvisé6 como sigue: 

Cuando Dios hizo esta alhaja, ~ 

tan ancha de vientre y lomo, 
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no dijo: “faciamus homo” 

sino; “faciamus Tinaja” (11). 

Aludia asi al apodo de Tinaja con que era conocido Eche- 

garay. f 

a Tan notorio acento festivo imprime a la Revolucién de 

Re la Independencia en Lima, cardcter distinto que en el resto 4 

‘ del continente. Falt6 patetismo, austeridad. Quizas, por eso, ¥ 

‘ se confabularon tan lindamente damas y seforitos, y no se “ 

4 decidieron al golpe final sino cuando recibieron el estimulo i 

q numeroso y tangible de un ejército expedicionario argentino- 5 

ay chileno. La beligerancia fué mas de salén y café, que de | 

T, cuartel; antes de ingenio que de pufo. Linajudas casas co- | 

i mo las del Conde de la Vega del Rén; el Maraqués de Torre re 

i Tagle (que era funcionario virreinal); Riva Agiiero, Mar- “a 
qués de Aulestia; Baquijano, Conde Vista Florida; el Conde a 

de Montemar; la Condesa de Gislas, etc., se convirtieron en 

centros de conspiracién. 

El mas intrigante entre todos parece haber sido José 

Mariano de la Riva Agiiero y Sanchez Boquete, Marqués de = — 

Montealegre de Aulestia, noble criollo, nacido y fal'’ecido en a 

Lima (1783-1858). Rico propietario, se educé en la Penin- | 

sula de donde regres6 en 1808 a los 25 afios de edad. A cau- 

sa de sus agitaciones en pro de la causa patriota, fué confi- 

nado en Tarma, el afio de 1810, por orden del Virrey Abas- 4 

cal (12). Durante su estada en Europa se habia contagiado 

de las ideas de los enciclopedistas y entrado a la Masoneria. } 

Ambicioso, audaz, penetrante y activo, se consagré a propa- 3 

gar aquellos principios. Hacia 1820, en visperas de la pro- 

clamacién de la Independencia, tenia una bien ganada repu- 

taci6én de revolucionario. Se le atribufa, y él asf lo confesé 

mas tarde, la paternidad de cierto folleto, cuya circulacién 

\ gan6é muchos adeptos para Ja causa emancipadora. Se titu- 

(11).—Palma, R., “De gallo a gallo”, en “Mis tltimas tradiciones 
peruanas”, Barcelona, 1906. 

(12).—Vicufia Mackenna, B., “La Revolucién de la Independencia 
en el Peru”, Lima, 1860; 2° ed., Lima, 1925, passim. 
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laba “Manifestacién historica y politica de la Revolucién de 
América”, y aparecia como escrita en Lima, en 1816, pero 

publicada en Buenos Aires, en 1818 (13), Era contempora- 

nea del “Plan del Perw’ de Vidaurre. 

La “Manifestacién histérica y politica’, conocida tam- 

bién como “el folleto de las 28 causas”, impresiona al lector 

desde el comienzo: “cada frase pudo costar a su autor un 

suplicio”, declara en el prefacio. Para librarse de lo cual, 

Riva Agiiero, atribuy6é el librito a un escritor chileno enton- 

ces ya fallecidoy ~ 

No demuestra Riva Agiiero dotes literarias, pero, sin 

embargo, si, claridad. Insiste en que carece de vinculos con 

los indios peruanos, signo muy elocuente. Excusa su desma- 

ho de composicién diciendo que como escribia “en el centro 

de la opresié6n”, “el estilo debe ser languido’”. El origen de 

-su folleto fué el siguiente: el Rey solicité a las Universidades 

de América que expresaran “las causas que han motivado 

la revoluciOn americana”. Riva Agiiero tercia espontanea y 

anodnimamente. Su alegato acierta en el detalle trivial, pero 

falla en el cuadro panordmico. Sus “causas” carecen de je- 

rarquia. Son mds bien los pretextos y circunstancias coad- 

yuvantes. Se le adivina fisgon, tendencioso y un tanto amar- 

go. Igual ocurrira, 40 afios mas tarde, en sus célebres “‘Me- 

morias de Pruvonena” (1858). 

He aqui, en resumen, sus “28 causas” de la revolucién 

americana: Spain 

(1) el odio de castas entre espafioles y criollos “nom- 

bre con que se conoce a los negros (sic) nacidos en América, 

e hijos de los negros de Guinea” (concepto erréneo: sobre el 

criollaje); (2) la aficién al oro: monopolio y' despotismo 

de Fernando VII (aqui hay. una. vivacisima pintura.del pul- 

(13).—Manifestacién / histérica y politica / de la / Revolucion / 
de la América / y / més especialmente / de la parte que corresponde / 
al / Pert y Rio de la Plata. / Obra escrita en Lima, / Centro de la 
Opresién / y del / despotismo, / en el avo de 1816 / E impresa en Bue- 
nos Aires / Imprenta de los Expésitos / 1818. Es un folleto en octa- 

vo menor. 
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pero chapetén) ; Dentro de estos dos grandes rubros (racis- 

mo y monopolio) caben las 28 causas o pretextos, a saber: 

(1) Intereses opuestos entre Espafia y América; (2) mal- 

trato a los americanos; (3) monopolio comercial; (4) explo-— 

tacién en los precios; (5) favoritismo en los empleos; (6) 

venalidad e inepcia de los empleados espafioles; (7) excesi- 

vos impuestos para cubrir el derroche; (8) déficit de 12 

millones con la consiguiente situacién de cuasj bancarrota; 

(9) abusos contra la libertad individual; (10) “que la noble- 

za esté igualmente estropeada por los déspotas y sus sa- 

télites”; (11) persecucién a la gente instruida y meritoria; 

(12) prohibicién de ilustrarse; (13) coaccién de la opinién 

publica; (14) aprobacién a todo cuanto decian y hacian los 

espafioles en Espafia o en América, y reprobacién a todo lo 

dicho y hecho por los americanos; (15) negativa del derecho 

de reunién a los americanos; (16) amedrentamiento de los 

americanos; (18) indebida prolongacién del mandato de vi- 

rreyes y gobernadores; (19) fomento de rencillas locales 

para dividir los pueblos; (20) humillacién general a causa 

de la venalidad, soberbia e ignorancia de los funcionarios; 

(21) desacatamiento a las Cortes de Cadiz y befa de las li- 

bertades de eleccién y prensa estatuidas en ellas; (22) viola- 

cién de correspondencia; (238) sistematica posposicién de 

_ los americanos de real valia, y encumbramiento de los inep-— 

tos con el objeto de desacreditar al elemento nativo; (24) 

latrocinios de los jefes militares; (25) inobservancia del de- 

recho de gentes para con los patriotas vencidos y sus propie- 

dades; (26) abusos en las contribuciones; (27) sistemAtico 

insulto a los americanos, y (28) desoimiento de las quejas 

de éstos (14). 

- Inspira toda la “Manifestacién” de Riva’ ‘Agtiers: un 

criterio individualista, tefiido de cierto liberalismo. Las ci- 

tas de Montesquieu, Rousseau, Helvecio, Maquiavelo, mas San 

\ 
1 

in sowlbace sls Agiiero, “Manifestacién histérica y politica”, cit., p. 
a 22. Sk 
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"Pablo, al B.; as Canes. y el testamento del conquistador Man- 

cio Sierra ei ase el agudo desarrollo de los puntos 

(4) y (8): las “Reflexiones sobre el antiguo cumplimiento 

de las oe Reales de Espana’ (p. 65-69); el punzante 

dialogo “Lo que es la Constitucién espaiola en Limw’, etc., 

revelun la mentalidad de este rico home limefio, conspirador 

y publicista por derivacién natural. Las criticas al gobierno 

hispdnico; la protesta porque 17 millones de americanos se 

hallen representados sélo por diputados suplentes; las ex- 

posiciones contfa la actitud de Abascal y de Goyeneche, la 

intervencién de Gran Bretafia, los Estados Unidos y Haiti, 

etc., la defensa de la tesis de que “estos dos tltimos paises” 

tienen igual interés en la independencia de la América es- 

pafiola, porque de lo contrario la suya estaria amenazada y 

-expuesta no solamente a continuas convulsiones politicas, si- 

no también a ser la presa de cualquier nacién europea (15) 

_ confieren a este folleto verdadera importancia. 

Riva Agiiero, como se sabe, participéd en la campafia de 

San Martin, pero, apenas ausente el Protector, se rebelé con 

un grupo del ejército, en Balconcillo (febrero de 1823), 
se apoderé de la Presidencia de la Reptblica, siendo asi el 

primer presidente del Peri y el autor del primer cuartelazo. 

Se opuso a la venida de Bolivar, dividid el Congreso y pre- 

firié negociar con los espafioles, a aceptar la autoridad del 

Libertador, por lo cual fué condenado a muerte (octubre 

1823), de la que se salvé porque el Vicealmirante Guisse lo 

condujo a Guayaquil. Riva Agtiero se cas6 en Huropa con 

una princesa belga, de poca fortuna personal: Catalina de 

Looz Coswaren. Regresé al Pert, después de haber publica- 
do muchos folletos politicos, y apoyd al boliviano Santa Cruz 

‘a establecer la confederacién peruboliviana - (1836). “Acepté 

la presidencia de uno de los Estados en que Santa Cruz di- 

vidio el Pert. Vencida la Seon ee al exilio nue- 

cota 



i—_ 

‘yt Ay dh EO EYES Rae ye 
\ 

58 Luis ALBERTO SANCHEZ sis 

vonena (Un peruano) publicéd las “Memorias de’las guerras 

de la Independencia’, sumamente hostiles y hasta insultan- 

tes para San Martin y Bolivar, a quienes describe como 

ebrios consuetudinarios. Fué la suya una vida tempestuosa, 

cegada por una incontrolable ambicién de mando, capaz de 

sobreponerse a todo otro criterio y toda otra mira (16). 

Fué asi como, entre bromas y veras, entre poesias y 

panfletos, se propaga el 4nimo emancipador en el Pert. Ya 

hemos visto que Melgar utiliza la fabula con el mismo pro- 

posito. “El Cantero y el asno”, trascrito ya, tiene una impar 

elocuencia al respecto. La provincia acttia con menos inge- 

~nio, mas nitidamente que Lima. Corre la sangre, desde 1805, 

en Cusco, Arequipa, Tacna, Huanuco, Puno, en tanto que, 

en Lima, corria mas tinta que sangre. Aledézar, Gédmez y Es- 

pejo son de las pocas excepciones. 

San Martin, al llegar a Lima, se contagia del ambiente 

y sus métodos. Emprende una guerra publicitaria, antes que 

armada. “Palomas mensajeras de la libertad” llamaria Bul- 

nes a las numerosas cartas que el general argentino dispara 

sobre los indecisos peruanos. El] Capitan inglés Basilio Hall, 

testigo presencial de la entrada de San Martin en Lima, 

apuntarad elogiosamente que la tomé sin violencia (17). Es 

un modo de proceder intransferible. Alcanza a todos. Con 

opinién y conjura, habia derrocado el general La Serna, al 

Virrey Pezuela, y héchose proclamar él mismo Virrey, en su 

reemplazo, Antes de resolverse a un paso bélico, los emisarios 

de La Serna y San Martin discuten de palabra y por escrito, 

en Punchauca, las posibilidades de un entendimiento satis- 

factorio, Basta recorrer los relatos.de Miller, Garcia Camba, 

Valdez, y las historias de Paz Soldin, Vargas, Bulnes, etc., 

(16).—Cejador, “Historia de la lengua y la literatura espanola”, 
Tomo VII, p. 128-131, Madrid, 1917; — “Boletin del Museo Bolivariano”, 
niuimero 14, Enero- Mayo 1930, Dp. 53- 56, Magdalena Vieja, Lima, 1930. 

(17).—Hall, Basilio, “El General San Martin en el Sie Buenos 
Aires, 1920, p. 120 y siguientes. 
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para percatarse de la significaciédn que la propaganda y la 

intriga tuvieron en la emancipacién:del Pera (18). 

En Lima, los periddicos resultan mas persuasivos, mas 

eficaces que los fusiles y pistolas. Por consiguiente, las le- 

tras adquieren singular importancia. Gracias a la libertad 

de prensa decretada por las Cortes de Cadiz en 1813 —aun- 

que, en la practica, se incumpliese con el precepto— apare- 

cian ya varios periddicos en Lima, Ellos son “El Cometa’’, 

“El Verdadero Peruuno”, “El Peruano”, “El Argos Constitu- 

cional’”’, “El Investigador’, a los que seguiran “El Deposita- 

rio” y “El Nuevo Depositario”. ; 

Gran animador de varios de esos periddicos fué el cléri- 

go Larriva. Don Gaspar Rico y Angulo, aprovechandose de la 

favorable coyuntura de haberse decretado la libertad de im- 

prenta, apoya las ideas liberales en “El Peruano”. Larriva, 

que era admirador y valido del Virrey Abascal, lanza con- 

tra él los venablos de “Hl Cometa”’ (1811-1814) (19). Mas 

tarde, como “EI Peruano” sigue desarrollando su campafia, 

aparece “El Nuevo Peruano”, en que también se ve la mano 

de Larriva. Sélo siete nimeros salen de “El Argos Constitu- 

cional”, pesado y “doctrinario’’, segin le califica Porras. Lo 

- dirigen Félix Devotti y el clérigo Larriva, Contra él, en 1813 

también, se lanza el mordaz “Anti Argos”. Poco mas tarde, 

en el mismo 1813, sale “Hi Investigador’, que dura hasta 

1814, Porras concede gran importancia anecdética y mora- 

lizante a este periddicc, al cual califica de espejo de la so- 

ciedad limefia. “Hl Investigador”’, que llegé a publicarse co- 

mo diario hasta el 19 de marzo de 1814, se hizo después in- 

terdiario, para tornar a su condicién de cotidiano tres meses 

después hasta que muri6é. Larriva, que dié alma a dicho pe- 

riddico, no perdié su humor ni brios cuando en “Zl Nuevo 

_ (18).—-Paz Soldan, Mariano Felipe, “Historia del Peri Indepen- 
diente”, Primer periodo, Lima, 1868. — Vargas, Nemesio, “Historia del 
Peri Independiente”, tomo I, p. 41, 205, 293 y 268, Lima, 1903. — Mi- 
ller, “Memorias’, Londres. 

(19).—Porras, Rati, “Don José Joaquin de Larriva”, II conferencia 
del Conversatorio Universitario, 15 de agosto de 1919, p. 22-25. 
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an - Depositario” atacé a Rico y Angulo, periodista veleidoso, ‘a 
4: quien, a pesar de haber sido expulsado por el virrey Abascal, = 
mes), la habia dado en visperas de la Independencia por apoyar al 

ee gobierno espafiol. Contra éste lanzé6, en 1821, Larriva toda 

la artilleria pesada de su ingenio, haciéndole héroe de una 
_ epopeya burlesca, “La Angulada” (20), ‘ 

No se podria afirmar con certeza qué sobresalié mas en 

el periodismo peruano —que era sélo limefio, en aquel mo- ; 

-mento— si la picardia o la pasién. Dominado por ingenios ‘ 

aficionados a la sdtira, se caracteriza al comienzo por ‘una ~ 

oe franca derivacién ironista. Al descubrir que las ideas pue- ray. 

\ _ den contraponerse impunemente, salvo la intempestiva y so- oes 

| ie portable sancién de un pufietazo o una paliza mas 0 menos P 

i Bai - contundente, los escritores amigos de fisgar vidas ajenas, # 

as ge dedican a ello con visible regocijo. Asi ocurrira hasta mu- ia 

a cho mas tarde. La alusién y el personalismo serdn los mas 

a. efectivos ingredientes en la retorta de la realidad politica y oF 

‘ periodistica de entonces (21). Y asi es como, en medio de 

una atmosfera de intencionadas canciones, proclamas subrep- 

ot ticias y agresivas estrofas anénimas, entre roussonianismo 

doctrinal, frenético jacobinismo y satira endiablada, se ro- 

bustece la Reptiblica en el Pert. : 

III 

% HACIA LA POES{A REPUBLICANA 

Se atribuye la redaccién del Acta de la Independencia del 7 
‘Pert, jurada en Lima, el-28 de julio de 1821, a don Manuel 

Pérez de Tudela, mas tarde‘delegado de Bolivar al Congreso 

‘de Panama. Es un documento sobrio, preciso, cuya- auste- 

\ ridad no puede dejar de conmover. San Martin habia hecho 

oe a 4 4 

0 sinks Dest 
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(20) b--Obras de apeleal en:  Gdeionaias Mavated de, “Documentos 
. literarios dei Peri”, tomo I, Lima, 1864, passim. 

(21).—Porras, Rail, “H] Periodismo en el Peri”, en la revista 
“Mundial”, Lima, 28 de julio de 1921; — Romero, Carlos A. “Bt Pes 
riodismo en el Perit” , en “Revista Histérica”, y separata, Lima, 1939. 
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su entrada a Lima el 9 del mismo mes. El 15, en Cabildo 

_abierto se acepté el nuevo estado de cosas. Presidia el men- 
cionado Cabildo el Conde de San Isidro; lo integraban Mon- 

sefior Bartolomé de las Heras, Arzobispo de Lima; el Conde 

de la Vega del Ren; el Marqués de Villafuerte; el Conde 

de las Lagunas; el Marqués de Monte Alegre; los vecinos P 

Francisco de Zarate, Simén de Ravago, Francisco Vallés, 

Francisco Javier de Echagiie, Manuel de Arias, Francisco 

Javier de Luna Pizarro, Hipdlito ental y otros no menos 

notables criollos (22). 

Después de la Jura, el dia 29, segtin refiere Basilio Hall, 

Bes hubo nuevas festividades y juramentos, Apenas organizados 

"en ciertos menesteres, el 7 de agosto se abrié un concurso li- 

ee, terario y musical para una “Marcha Nacionul del Peru’. La 

He literatura y la mtsica debia cooperar a la definitiva instau- 

racién del nuevo Estado. En la convocatoria respectiva se 

“6 fijaba el 18 de septiembre como fecha de clausura del con- 

ae curso, pero se prorrogé por diez dias mas. Tal vez, aquella 

fecha se escogid como homenaje a Chile, cuya fiesta na- 

. cional se conmemoraba en dicho dia (23). Sin embargo, se- 

ei gtin refiere Moncloa, y asi aparece de la prensa de entonces, 

be - el himno premiado ‘se estrenéd en el teatro de Lima, la 

‘ - noche del 24 de septiembre de 1821, en una funcidén orga- 

. nizada para celebrar la capitulacién del general La Mar, 

en las fortalezas del Callao” (24). La nueva fecha era la 

de la Virgen de las Mercedes, erigida después en Patrona 

de las Armas del Pert, Los autores de la pieza premiada 

fueron el mtisico José Bernardo de Alcedo y el versificador 

José Benigno de la Torre Ugarte, ambos autores de la ya 

mencionada popular cancién “La Chicha’. 

(22).—Herrera, “Album de Ayacucho”, cit., p. 36-37; — Paz Sol- 
dan, M. F., ob. cit., primer periodo; — Gamio Palacios, Fdo., “Ta Muni- 
cipalidad de Lima y ‘la Emancipacién”, Lima, 1945, passim, 

(23) .—“Gaceta de Gobierno”, Ne 11, p. 46, Lima, 15 de agosto de 
ne 1821; — Id.,. No 21, p. 92, Lima, 19 de septiembre de 1821. 
Z (24) —Moncloa y Covarrubias, Manuel (Cloamén), “Diccionario 

Teatral del Peru”, Lima, 1905, p. 83. 
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Exactamente al mes de la Jura de la Independencia, el 

Protector San Martin y su ministro Garcia del Rio, expe- 

dian un decreto creando la Biblioteca Nacional, cuyo fondo 

inicial seria la biblioteca del insigne jeronimiano Fray Die- 

go de Cisneros. El 18 de octubre, siguiendo en su programa 

de culturizacion, se promulgaban reglas para normar la 

libertad de imprenta, verdad que sin mucha eficacia futura, 

por carencia de disposiciones concretas. Poco después, el 31 

de diciembre, se declaraba, oficialmente, contraviniendo cier- 

tos prejuicios coloniales y conceptos de la Iglesia, que el 

arte escénico no rebajaba ni infamaba a quien lo ejerciera 

y que “todo individuo que contribuye a la prosperidad y 

lustre del pais en que se hallara, era digno de consideracién 

publica”, De tal suerte se estimulaban las actividades inte- 

lectuales y se cooperaba a dar amplitud y realce al perio- 

dismo y a la comedia (25). 

Ahora bien, una de las mas elocuentes muestras del es 

piritu de la época fué, sin duda, la “Cancién Nacional’, nom- 

bre que se dié al himno de Alcedo y Torre Ugarte. El “pobre 

lago de Santo Domingo, el peruano Bernardo de Alcedo’, 

como dice Paz Soldén, era un misico consumado, no un 

-ignorante como cree este historiador. Lo revelan asi su obra 

y, ademas, los datos reunidos en torno a su persona por 

los exégetas de su persona (26). Desde luego, es también 

inexacta la versién de Paz Soldan, respecto a que el “pobre 

lago” compuso su Cancién el 7 de agosto de 1821; esta fecha 

corresponde a la convocatoria del concurso. 

Es, sin duda, la Cancién Nacional peruana, obra de épico 

aliento. Su verso esté cortado en tres pies de acentuaciones 

agudas, trimetros ternarios agudos; su misica posee inven- 

cible majestad, més que empuje bélico, Consta el mismo de 

(25).—Gaceta de Gobierno, Ne 15, p. 68, 29 de agosto de 1821; — 
Ibid., Ne 29, p. 125, Lima, 17 de octubre de 1821; — Paz Soldan, M. F., 
ob. cit., ler. periodo, p. 233-244, Lima, 1868. 

(26).—Raygada, Carlos, “El Himno Nacional”, libro sobre el maes- 
tro Alcedo publicado en Lima a fines de 1948 y comienzos del 1949; no 
lo he podido conseguir, ni por tanto, leer. 
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i _ un coro y seis estrofas; la primera en ritmo ternario agudo, 

: ce trimetros anapésticos, o sea, decasilabos asonantados; las 

otras, en el mismo metro, pero con ocho versos en lugar de 

los cuatro de que consta el coro. Este rompe asi: 

{Somos libres, sedmoslo siempre! 

" Y antes niegue sus luces el sol, 

; Que faltemos al voto’ solemne 

Que la Patria al Eterno elev6! 

El] trimetro anapéstico se presta a maravilla para el prop6- 

fei sito guerrero y majestuoso, al mismo tiempo, de los autores — 

_ de la Cancién Nacional. El leit motif de casi todas las estro- 

fas es el cansancio y rechazo a la opresién reinante,. cierta 

; implicita y explicita odiosidad contra los espafioles, que ha- 

F bian mantenido tal situacién, Aunque la independencia habia 

: sido .apitaneada por los ricos criollos, ya empezaban a sen- 

tir cierto sobresalto, vista la generalizada actitud de malcon- 

tento con los terratenientes, que empezaba a extenderse en 

todas las capas sociales. Con razén escribe Basilio Hall que 

los peruanos, después de tan prolongada servidumbre, descon- 

certados ante una situaciOn de estrechez, tan distinta al apa- 

-ratoso lujo precedente, demostraban, a la vez, egoismo y so- 

-bresalto “muy excusables” (27). 

| Bastaria para entenderlo asi, trascribir la siguiente es- 

aan trofa del Himno: 

Lima cumple su voto solemne, 

Yy, severa, su enojo mostro 

al tirano impotente, lanzando, 

que intentaba alargar su opresion. 

A su esfuerzo saltaron los grillos, 

y los surcos que en si reparo, 

le atizaron el odio y venganza 

que heredara de su Inca y Senor. 

La trasposici6n, el barbaro hipérbaton que liga los versos ter- 

cero y cuarto de dicha estrofa, son dignos de la mag encen- 

(27).—Hall, Basilio, ob. cit., p. 182. 
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Bes dida hora culterana. Menos mal que hay otras estrofas, por 

ejemplo la primera, de menos alambicamiento: ieee 

1 Largo tiempo el peruano oprimido 

i la ominosa cadena arrastr6; 

condenado a una cruel servidumbre, 

largo tiempo en silencio gimié; 

mas apenas el grito sagrado 

“Tibertad” en sus costas se oy6, r 

la indolencia de esclavo sacude, 
la humillada cerviz levanto, 

ee, ; Misica y verso desprovistos de pretensiones, retrato- del ar- 

aa dor guerrero y del descontento de su dia, pronto ganaron la . | 

7 memoria del pueblo y prendieron en su corazén. La bien tim- 

MF brada voz de Rosa Merino, afamada cantatriz criolla de esos Ts 

tiempos, fué la primera en entonar ptblicamente, en el tea- ; 

tro, la inolvidable noche del 24 de septiembre de 1821, la 

—“Cancién Nacional” de Alcedo y Torre Ugarte. 
Multiplicanse, como suele ocurrir en tales circunstancias, ; 

los rimadores, Surgen repentistas saloneros, al par que de ¥ 

plazuela. En “El Album de Ayacucho”, de Herrera, “La Li- ft 

ra Patriética” de Corpancho y el “Parnaso Peruano” de Po- 
lo, varias veces citados, se reinen muchas composiciones de _ : 

ocasién. De Buenos Aires y Santiago llegan ecos de otras. ? 

4 Aparte de las mencionadas estrofas de De Luca, se debe re- 

cordar el popular “Cielito al Triunfo de Lima y El Callao”, 

bye por Bartolomé Hidalgo, que comienza: 

Descolgaré mi changango 

para cantar sin reveses . 
el triunfo de los patriotas ; on 

en la ciudad de los Reyes, ey 

Cielito, cielo que si, 

estén los sanmartinistas 

tan amargos y ganosos - Fa 
que no hay quien se les resista (28). ee 

ay (28).—Rojas, Ricardo, ob. cit., ed. cit., tomo I, p. 4838-484. ~ 



 Obsérvese el adjetivo “amargos” ry dl curioso \ sigtiticade: que | 

rhe otorga ‘el popular rimador platense cuya muerte ocurrié 

muy poco después, el 28 de noviembre de 1822. 

‘Stimanse a la mania versista hasta algunos graves fun- 

cionarios, que aprovechan la coyuntura para “descolgar el 

changango” (o “charango” segtin se dice en Pert), El cir- 

cunspecto burécrata don Manuel B. Ferreyros, m&s tarde 

Director de Estudios y traductor del “Chile Harold’, produce 

una pesada “Oda a Lima Independiente” (1821); el doctor 
José Manuel Vaidés, a quien he hecho ya mencién, compara 

en otra oda “A San Martin’, a éste con Washington. Don F. 

Llanos, firmante del acta de la independencia se atreve a per- 

genhar una canciOn también “A San Martin’ (1822), que no 

- constituye ningtn titulo de inmortalidad. Poco antes, el mas 

tarde eélebre don Benito Lazo, habia publicado uhos versos 

“de indole revolucionaria” con el titulo de “Hl Peri esclavi- 
(1821). En un banquete ofrecido por el Protector al 

Comisario Regio, don Manuel Abreu, ese mismo 1821, el Mi- 

nistro don Juan Garcia del Rio improvis6 un largo brindis © 

en verso, cuyos dos tltimos renglones decian patética y, tal 

ver, inoportunamente: 

jBajemos a la tumba! 

Allé no habrd tiranos! (29). na f 
a 

Indudablemente, el clima en que se vivia entonces era de _ 

_ frenesi, casi de delirio... 

IV 

LA ORATORIA Y EL PERIODISMO: 

EL SOLITARIO DE SAYAN 

Abierto, en absoluta y plena vigencia, un ciclo politico 

y politizado, pocos géneros tenian que ser tan atendidos co- 

mo la oratoria y el periodismo, Después de un prolongado 

(29).—SAnchez, L. A., “Los Poetas de la Revolucién”, 14 ed., p. 58; 
— Herrera, “Album de Ayacucho”, cit, p. 293. 
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eclipse de la opinién publica, ésta se expresaba por sus me- _ 
wit 

dios mds naturales. Se advertia, por lo demas, la hegemonia 

de lag doctrinas en uso en los Estados Unidos y Francia, se- — 

gun lo denunciara el autor de la “Manifestacién histérica y 

politica”. No sélo eran Rousseau y Montesquieu los mentores, 

aunque la de aquél seria innegable; sino que se afiadian las 

de Locke, Hobbes, Franklin y Jefferson. La arquitectura de 

los gobiernog denunciaba el impacto del “Bill of Rights’ de 

Norteamérica, El Derecho, acusaba el influjo de Helvecio: la 

ciencia, el de la Enciclopedia; la filosofia, el de Leibnitz y 

Bacon; la fisica, el de Newton; la poesia, el de Quintana; la 

prosa, los de Juan Jacobo, St. Pierre y, a ratos, Moratin... : 

Como tenia que suceder era el de entonces un estilo patético, 

‘que se desfogaba en la confesién, cuanto a contenido, y en la 

declamacién, cuanto a modo. ;No reside en tal antitesis una 

de las bases del romanticismo? Forma brumosa, enmarafia- 

da y sonora, para emociones primarias, egocéntricas, sim- 

plistas. Los escritores empezaban a considerar el corazén, el 

privado corazén de cada cual, como una plaza publica de li- 

bre acceso a todo confidente. Se bosquejaba una suerte de 

ecumenicidad de lo intransferible, disparate aparente, pero 

realidad indudable. Las pasiones iban y venian por las calles, 

de los gabinetes a las plazas, a manera de transeuntes ebrios. 

Por eso, todo se trocé en grito, y el grito, en literatura. La 

formula de semejante época es simplisima: al principio, la 

politica absorbié a las letras, haciéndolas su instrumento; 

pero después, lags letras, en un lindo retruque, colorearon, 

moldearon y se apoderaron de la politica, Seria permisible 

decir, pues, que se iniciaba la era literaria de la politica pe- 

ruana, 0 sea que hasta la politica se tiié con ese hirsuto y vo- 

cinglero pasionismo romantico. La literatura, —verbo o le- 

tra— asume el preponderante y vistoso papel de maestro de 

ceremonias. Examinar las obras politicas de esos dias es una 
practica contribucién a la historia literaria. Los peruanos 
traban mas intimas relaciones con el Sur, es decir con Ar- 
gentina y Chile. La influencia del Norte —la Gran Colom- 

bia —surgiré después de 1823. . 

ot 
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En las “Memorias” del Mariscal Toribio de Luzuriaga, 

nacido en Huaras, Peru, pero desarrollado en Argentina; en 

las del General Rudecindo Alvarado, otro peruano argentino; 

en las del irlandés-peruano Miller, que luché en Chile, Ar- 

gentina y el Peri, aparece tal ambiente claramente refleja- 

do, Un altoperuano, Vicente Silva Pazos (1779-18512), cu- 
ya obra pertenece mas bien a Bolivia, combati6 literariamen- 

te por los platenses desde las columnas de ‘“‘Hl Censor” y “La 

Cronica Argentina”, en donde fué compajiero del inclito Ma- 

riano Moreno, précer de la independencia de Buenos Aires, 

pero educado en Chuquisaca, entonces parte del virreinato 

del Pert. Desde 1816, en que abri6 campafia contra Belgra- 

no, Silva Pazos usé el nombre de Vicente Pazos Kanki. Asi 

publicé6 en Londres, el ano de 1834, sus célebres “Memorias 

Hist6rico-Politicas’” (80). 

Moreno y Monteagudo, ambos argentinos, trasladaron 

a América del Sur las ideas de Rousseau y Jefferson. Este 

ultimo, platense, de padres espajioles, fué el boletinero del 

ejército de San Martin y, luego, su doctrinario, hasta que le 

suprimié el pufial de un asesino, en Lima. En 1820 y 1821 

redacté “El Censor de la Revolucion” y “El Diario de la Cam- 

pana del Pacifico”, poco después, una obra alegérica “Madrtir 

o Libre’. Su obra entera ha sido reunida en dos voltiimenes, 

ya que lo mejor de ella fué la accién misma. Erdotico y aristo- 

cratista preconizé, como San Martin, el implantamiento de 

una monarquia peruana con principe espafiol, variante del 

primitivo proyecto del Conde de Aranda. Creia en la liber- 
tad moderada, en el paulatino crecimiento de la democracia. 

Contribuyé a dictar, en 1822, la reglamentacién a la libertad 

de prensa, una de cuyas penas consistia en enterrar a los 

muertos. Hombre vehemente, pasional, Monteagudo atrajo 

infinitas animadversiones, lo cual explica por qué, no bien 

(30).—Rojas, R., ob. cit., ed. cit., tomo V, p. 170 y 185. — San- 
chez, L. A., “Nueva Historia de la Literatura Americana”, Buenos Ai- 
res, 1944, p. 114 (nueva edicién, Buenos Aires, 1950). — Pazos Kanki, 
“Memorias”, reed. en la Biblioteca Boliviana, publicada por el Ministe- 
rio de Educacién Publica, La Paz, 1939. 
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Niel - San Martin se dirigiéd a Guayaquil, a la entrevista » con Boli- 3 

f var, su ministro, Monteagudo, cayé en medio de la mas enco- 

& nada grita popular en su contra (31). . SF 

es Es entonces cuando aparece la célebre publicacién perid- 

iat dica “La Abeja Republicana” de tan profunda influencia en nf 

+ el pensamiento de nuestra protorreptblica, y en cuyas pagi- ‘ 
‘- nas se revelaria el primer teérico del Derecho Peruano, el — 

; joven polemista jacobino José Faustino Saénchez Carrién, ‘ 

f Habia sido éste colegial de San Carlos, bajo el rectora- 
do de Rodriguez de Mendoza, y, como tal, sufrido persecu- — 

_cion de parte del Santo Oficio. Nacido en Huamachuco, so- 

7x bresalié6 muy pronto por su talento. Era muy joven atin cuan- 

‘do sobrevino la independencia, a la cual sirvid denodadamen- 

ae te. No bien triunfante el movimiento, fué preciso discutir la 

*R forma de gobierno, sobre lo que tenia Sanchez Carrién ideas 

- muy definidas. Pertenecia a la estuela del mas puro jacobi- 

‘ nismo. De ahi que, como lema de “La Abeja Republicana”’, 

, que, en diminuto formato aparecia los jueves y domingos, 

. inscribié los tajantes versos de Quintana: i 

’ 
BP Antes la muerte 

i que consentir jamds ningin tirano. 

a. El periddico, temeroso de una supuesta tirania de cualquie- _ 

ae . ra, habia reunido a un grupo de redactores, “convencidos de 

: if que el medio para contener a los déspotas y para dirigir la 

ay. opinién de los ciudadanos es la imprenta”, “La Abeja’ era 

ar un vocero “republicano representativo”, enemigo tenaz de 

Monteagudo, por cuya caida abogaba. Las suscripciones las 

‘ recibia el entonces futuro hombre ptblico don Mariano Tra- 
ie mairia, en la calle de Bodegones; los suscritores debian pa- 
a gar 3 pesos cada cuatrimestre. Primero la imprenta que se 
id usaba era la de José Masias; después, la de Guillermo del 

Rio, a la que tanto debe la literatura peruana de esos dias. 

a 

a (31).—Monteagudo, B. de, “Vida y Eseritos de...”, 2 yols., Buenos 
Dwg Aires, 1880; Rojas, R., ob. cit., ed. cit., tomo V, p. ay: — Andnimo, 
es ee sce. Justificada”, Lima, 1822 (folleto) , 
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La tendencia roussoniana de “La Abeja” fué ostensible 
_ y hasta ostentosa desde el primer instante. Bajo el pseudoni- 

mo de “Un amigo de sus conciudadanos”, alguien escribiria, 

ye por ejemplo, ahi, que la libertad es “inherente” a la natura- 
- jeza humana, atin en su estado primitivo, vivo eco de “El Emi- 

lio” y la tesis sobre la influencia perniciosa de la civilizacién 

- fdolo de los peruanos”, 

truccién sofrena al despotismo, y que “una Constitucién bien 

ordenada es un baluarte de la libertad publica”. 

En el numero 38, hay una disertacién sobre el origen de 

- don Bernardo de Monteagudo, a quien se cae. de “el ho- 

: poeple inquisidor de Estado”. 

celebérrimas “Cartas remitidas por el Solitario de Saydn’’, 

_pseudénimo bajo el cual se ocultaba la cautivadora persona- 

_tidad de SAnchez Carrién, aquel que ejerciera la Catedra de 

Digesto Viejo en el Convictorio Carolino, y a quien el Virrey 

f Pezuela desterr6é de Lima, no obstante haberle rendido home- 

- naje en la Universidad, en 1815. 
x _ Pocos documentos hay tan ideolégica y literariamente 

eompendiosos como dichas “Cartas’’, fechadas en el pueblo de 

- Sayan, cercano a Lima, el 6 de agosto de 1822. En la primera 

a “El Correo Mercantil”, y a una ‘consulta sobre sistema de 

_ gobierno en Pert; inserta en la “Gaceta de Gobierno” del 23 

_de.febrero. Sanchez Carrién se confiesa roussoniano radical. 

tan prodigioso como la piedrezuela que derribé la gigantesca 

estatua del Rey de Asiria (32). Admirador ferviente de la Re- 

volucién Francesa, antimonarquico decidido, dira: ‘‘Desenga- 

hémonos: nada escarmienta a los Reyes, ni nada sera capaz 

‘ 

(32) —“La Abeja Republicana® ; Lima, 1822, p. 35. 

en la evolucion de los pueblos. “No es, pues, necesaria la ci-. 

vilizacién para el gobierno republicano... La libertad es el 

En el nimero 2, el mismo escritor afirmaria que la ins-— 

las sociedades, a mas de un epitafio mordaz y figurado de. 

Soélo en el numero 4 es cuando ’se empieza a insertar las © 

menciona otra Carta, dirigida el 1° de marzo del mismo afio | 

Llama al “Contrato Social’, pequefio folleto a la verdad, pero 

/ 
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de persuadirlos que son hombres como los demés”. La liber- — 

tad le parece un “coelemento de nuestra existencia racional, © 

sin la cual los pueblos son rebafios, y toda institucién initil”. 

Como las realidades y los principios no se acompasan, excla- 

ma: “Quisiera que el gobierno del Peri fuera la misma cosa — 

que la sociedad peruana”. Y afade: 

“Conocida es la blandura del cardcter peruano... de lo 

cual, como de la larga opresién, en que hemos vivido, depen- 

de la falta de energia y celo por la libertad, sin que negue- 

mos nuestra aptitud reactiva contra el despotismo”. 

_ Por esta condicién, Sanchez Carrién se pronunciaba con- 

tra cualquier: posibilidad de erigir una Monarquia en el Pe- 

ru, cuyos pobladores se convertirian en “excelentes vasallos 

y nunca ciudadanos”, “Un trono en el Pert”, dijo, “seria aca- 

so mas despético que en Asia, y, asentada la paz, se disputa- 

rian los mandatarios la palma de la tirania”... “ser rey e 

imaginarse duefio de vidas y haciendas, todo es uno”... “Al 

proclamarse independiente el Pert, no se propuso sdélo el ac- 

to material de no pertenecer ya a lo que fué su metrdépoli, ni 

de decir alta voce, ya soy independiente. ser‘a pueril tal con- 

tentamiento. Lo que quiso y lo que quiere decir es: aue esa 

- pequefia poblacién se centuplique; que esas costumbres se 

descolonicen; que esa ilustracién toque a su maximum; y que, 

al coneurso simulténeo de estas medidas, no sdélo vea nues- 

tra tierra empedradas sus calles con oro y plata, sino que de 

cementerio se convierta en patria de vivientes”. 

Asi con estas antitesis un poco violentas, en la forma, 

pero evidentes en los hechos, result6 el “Solitario de Saydn” 
anticipandose a Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino 

Sarmiento, en las ilustres afirmaciones de éstos sobre que 
“gobernar es poblar” y “poblar es educar”. El mero hecho de 
haber sefialado el riesgo de seguir siendo colonia a pesar del 
rétulo de reptblica, bastaria para confirmar la gloriosa cla- 
rividencia del ilustre hijo de Huamachuco (88). 

(83).—“La Abeta Republicana”, Lima. 1822, p. 54. — Véase Alher- 
di, J. B., “Bases”, Valparaiso, 1858; — Sarmiento, D. F., “Facundo” 
1845, “La Educacién Popular”, etc. © 9-0 8 Sse 1 4 
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- Discipulo vernoke del fenecido Francisco de Miranda, abo- 

ga por la unién del Pert con Chile y Argentina, y alaba mu- 

cho a los Estados Unidos de Norteamérica. Para lo primero 

se funda en que nuestros “intereses ptblicos son los mismos”, 

y “nuestra concordia y fraternidad no deben exponerse por 

sélo la imprudencia de establecerse en manera opuesta”; pre- 

vision del plan bolivariano, 

‘La segunda carta de “El Solitario de Saydn’” aparecié en 

“El Correo Mercantil” del 6 de septiembre de 1822. En ella 
‘se confiesa Sanchez Carrién rotundamente republicano, se- 
gin el modo de Roma: “reptblica queremos, que sdélo esta 

forma nos conviene. Tal es, segtin entiende la voz general de 

los moradores del Pert”. A renglén seguido examina la teo- 

ria de los tres Poderes del Estado, el dogma de la igualdad © 

entre los ciudadanos, los aspectos del régimen electoral, to- 

fo ello con viveza y hasta patetismo (34). 

“La Abeja Republicana”’ siguié publicandose hasta el 

numero 36, del 5 de diciembre de 1822. Fué invariablemen- 

te adversaria de Monteagudo, a quien acusaba de monarquis- 

ta y despotico, Defendié el sistema republicano. Censuré con 

acritud el espionaje politico y la policia secreta (N°. 5, 6 y 

7). Alabé a San Martin (N° 16), al general Santa Cruz y a la 

cantatriz Rosa Merino (N° 29), a quien he mencionado antes; 

atacé duramente a la Orden del Sol, llamandola “hija primo- 
génita de los delirios monarquicos de Monteagudo” (N° 25 y 

26), y censuré acremente a Bolivar por haber confiscado los bie- 

nes de los que emigraron a Guayaquil sin pasaportes (N® 34). 

| Pero, algo de lo mas tipico de “La Abeja Republicana’, apar- 

te la Carta del “Solitario de Saydn’”, son sus conceptos ‘sobre 

el congreso y sobre el indio. aaa a 

(34).—“El Correo Mercantil”, Lima, 6 de septiembre de 1822. Ver 
también todas las “Cartas del Solitario de Saydn” en el “Boletin del 
Museo Bolivariano”, Tomo I, N® 3, pag. 87, Magdalena Vieja, (Lima), 
noviembre de 1928, donde las reprodujo el director de aquel Museo, 
reputado historiador Jorge Guillermo Leguia, fallecido a temprana 
edad en 1934. Leguia es autor de numerosos ensayos sobre esta época 
de la vida peruana, reunidos en su mayor parte, en 8 volimenes, pu- 
blicados péstumamente: “Historia y Biografia”, “Hombres: é ‘ideas “en 
el Pert”, “Vidaurre”, ete. 
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De éste dice que “jamas sera un obstaculo para la elec- 

cién de un gobierno sabio, paternal. Patriota por naturaleza, ia 

(el indio) ha procurado siempre aunque con mal suceso, re- 

cobrar la antigua independencia del Pert. Con su “continua 

agitacién, ha comprobado que el pueblo conquistado perma- 

nece constantemente en revolucién. En su desgracia, ha con- 

servado su idioma, sus usos, un odio eterno al nombre espa- 

- fiol, el llanto y traje ligubre por la pérdida de su libertad (35). 
Acerca del Congreso, La Abeja publicéd encendido elo- 

gio, a propésito de su inauguracién el 20 de septiembre de 

1822. Igualmente se pronuncia en favor del teatro, conside- 

randolo parte integrante de una sana organizacién democra- 

tica (36), 
El papel de “La Abeja Republicana’ se asemeja, aun- 

que con mayor combatividad al del Mercurio Peruano de 1791. 

Sus redactores también ocuparon situaciones respetables, no 

por vanidades de alcurnia, sino por sus propios merecimien- 

tos. No se debe olvidar que la “ilustracién” se consideraba 

entonces un factor de aristocracia. Bajo la égida del ‘‘despo- 

tismo ilustrado” hasta las mujeres mas frivolas considera- 

ron un deber suyo interesarse, aunque fuera de palabra, por — 

los temas econémicos y politicos (87). 

' Los redactores de “La Abeja’”’ fueron antiguos lectores 

y admiradores de “El Mercurio’. Sus ideas y su estilo se con- 

funden con el mas nitido roussonianismo. Si bien respetaban 

enardecidamente a Adam Smith, no por eso amenguaba su 

-devocién por Juan Jacobo, La diferencia sustancial entre am- 

bos periéddicos reside en que en “La Abeja” predominaba el 

clima politico, mientras que en el “Mercurio” era mas paten- 
te la influencia universitaria, netamente intelectual. “La Abe- 
ja” acaba siendo eficacisimo censor del congreso constitu- 

(85).—“La Abeja Republicana”, nimero 10. 
(36) —“La Abeja Republicana”, nimeros 29 y 31. 
(37).—Gide y Rist, “Historia de las doctrinas econémicas”, trad., 

Barcelona, 1926, cap. I. En este libro se cuenta cémo las damss de la 
corte de Francia solian interrumpir sus conversaciones y bailes para 
preguntar a su pareja qué opinaba sobre la entonces recién descubier- 
ta Economia Politica, 

en 
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 yente de 1822, cuyos debates giraron, a menudo, en torno de 
_ asuntos propuestos por dicha periddico. | 

El Primer Congreso del Pert lo instal6 San Martin el 

20 de septiembre de 1822. Ante él dimiti6 el Protector su 

cargo y anuncié su resolucién de abandonar Poder y territo-— 

rio peruanos. La historia externa de aquel certamen civico 

fué muy accidentada. A poco de empezar su funcionamiento, 

se vid forzado a trasladarse al Callao (19 de junio de 1823). 

El 23 del mismo mes de junio, una fraccién congresal viaja- 

ba a Trujillo, con Riva Agiiero, como jefe de Estado, alzada 

contra la fraccién que apoyaba al otro presidente, Torre Ta- 

gle. El 19 de julio era disuelta la fracci6n trujillana. El] 6 de 

agosto tornaba a funcionar, restablecido, el Congreso. Fué 

éste quien otorgé a Bolivar plenitud de poderes, después de 

lo cual declaré su propio receso, el 10 de febrero de 1824. 

Después del triunfo de Ayacucho (8 de diciembre de 1824), 

en que el Virrey La Serna capituldé ante el general Sucre, se - 

convoco al cuerpo Legislativo, el cual se reuniéd de nuevo el 

10 de febrero de 1825. Sesionéd unas cuantas semanas, hasta 
el 10 de marzo del mencionado afio, Bolivar se habia dirigi- 

do al Alto Pert, donde cred la Reptblica de Bolivia (6 de 

agosto de 1825). No volvié a reunirse el Congreso Constitu- 
yente sino después de la reforma constitucional impuesta por 

el Libertador, la cual consistié en la famosa Constitucién Vi- 

talicia. . 
_. Entre los miembros del Primer Congreso figuraron co- 

mo diputados propietarios 58 peruanos, y como suplentes, 19. 

El resto lo integraron 3 neogranadinos como propietarios; 5 

_ ecuatorianos; 1 altoperuano (boliviano a raiz de la creacién 

de 1825); 1 chileno y 1 argentino. Hubo un suplente argen- 

tino. Los neogranadinos se llamaron Tenorio, AlcAzar y Ar- 

gote; los ecuatorianos, J, Paredez, Ortiz de Zevallos, el ge- 

neral La Mar, Crespo y el poeta Olmedo; el altoperuano, Pa- 

dilla; el chileno, Agiiero;. los argentinos, Forcada, Otero y 

Alvarado (38). 

(38).—Obin, Manuel Jests. y Aranda, Ricardo, “Anales Parla- 
mentarios del Pert”, Lima, 1895, p. 43... 
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La ideologia de dicho Congreso fué, como se sabe, am-— 

pliamente roussoniana. Su corte, jacobino, contrasta con di- 

cha actitud, y medida de ella por su elevacidn y mesura, eS 

la dimisién de San Martin, documento rebosante de digni- 

dad. Los discursos de los oradores parlamentarios del 23 

dejan mucho que desear en cuanto a corte literario. Suma- 

mente dubitativo y a ratos versatil, el Congreso del 22-23 

refleja las vacilaciones de la época. No podria llamar a ésto 

antitesis romantica; bastarfa denominarla, contradiccién crio- 

lla, Comenzaron arrogandose todos los poderes, y acabaron 

entregdndoselos a un jefe surgido de un motin militar (Riva 

_Agiiero) ; éste se convirti6, a poco, en “el tirano de Trujillo” 

y contra él votaron pena de muerte sus adoradores de ayer. 

La oratoria parlamentaria peruana nacié frenada por el te- 

mor al autécrata; y el espanto ante los prejuicios. Dictase la 

Constitucién el 12 de noviembre de 1823, cuyo texto procla- 

ma a todo viento las mas absolutas libertades. En seguida, 

sus propios autores la declaran en suspenso y erigen dictador 

a Bolivar, quien habia llegado a Lima el 1° de septiembre 

de aquel afi. Sanchez Carri6n, el enérgico “Solitario de Sa- 

yan” se opone airadamente en el Congreso a que se invite al 

Libertador a acudir con su ejército, en socorro de la inde- 

pendencia nacional, pues considera que todo general victorio- 

so y todo poder individual son nocivos para la salud de la 

republica, anticipos de despotismo. Sin embargo, llegado el 

caso, el propio Sanchez Carrién viaja a Quito a invitar al 

Libertador (39). 

- Los principales conductores del Congreso fueron anti- 

guos miembros de la Sociedad de los Amantes del Pais, ex- 

redactores de “Mercurio Peruano”, animadores de la reforma 

universitaria e ideolégica de fines del setecientos. Figuran 

en é] Rodriguez de Mendoza, Luna Pizarro, Unanue, Sanchez 

Carrién, Maridtegui, Arce, Olmedo, quienes, ora como pro- 

fesores, ora como estudiantes habfan dirigido la campafia en 

ot 

(89).—Obin y Aranda, ob. cit., p. XIII y XIV. 
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pro de la renovacion pedagogica e intelectual del Virreinato. 

Algunos de ellos por ejemplo, Unanue, ‘el creador de la Es- 

cuela de Medicina, fué consejero de los virreyes Abascal y 

La Serna; lo que no impediria que fuese comisionado semi- 

monarquista de San Martin, en Punchauca, y Ministro del 

Libertador Bolivar. Por estas circunstancias, las credencia- 

les de Unanue fueron tachadas por el Congreso, el cual lo 

admitid en su seno tan solo después de ofr la acalorada 

defensa de SArchez Carrién y de Francisco Javier Mariate- 
gui, republicanos intachables. 

El ambiente del Congreso, repito, fué propicio a la de- 

magogia, saturado de frenesi romantico. En cierta oportu- 

nidad, acuerda devolver un oficio al Poder Ejecutivo por 

haber omitido éste en el encabezamiento, la férmula de 

“Wxcelentisimo” y ‘“Soberano” referentes al Presidente del 

Congreso, aquélla, y al Congreso en si, ésta (19 de febrero 

de 1823). Como muestra el lenguaje oratorio a la moda, 

bastaria recordar que el doctor Justo Figuerola declaré que 

la pretensién de sujetar a los espiritus “es una tirania mayor 

que la de esclavizar los cuerpos’, y que, seguro de su razon 

sdlo admitiria resignarla ante Dios (2 de noviembre de 

1823). Una vez unos mercenarios atacan a garrotazos a los 

_diputados Maridtegui, Ferreyros, Argote y Colmenares; se 

sabe que los matones obedecen al intrigantisimo Riva Agiie- 

ro. En realidad es la respuesta inevitable a los desahogos 

jacobinos en una sociedad acostumbrada al acatamiento y 

la complicidad con el poderoso; eterno episodio de don Qui- 

jote y los yangiieses (40). é 

En ciertas ocasiones, saltando sobre inttiles minucias, 

se recupera la altura propia del cuerpo legislativo. Por ejem- 

plo, ello ocurre, al darse cuenta del retiro del Protector San 

a 

f ) 

(40).—Obin y Aranda, ob. cit., p. 60, 638, 72 y 145-158, — San- 
chez, L. A, “Los Poetas de la Revolucién”, 12 ed., p. 66-68. En la 23 
edicién, inserta en “Los Poetas de la Colonia y la Revolucién”, Lima, 
1947, reproduzco una mencién de Cristébal de Gangotena y Jijon, que 
arroja luz sobre el episodio de la invitacién a Bolivar, y la actuacién 
en ello, de Olmedo y Sanchez Carrion. 
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cutivo, Los jacobinos se oponen a la delegacién formulada 

por el argentino, pero Luna Pizarro —“ce petit Lammenais 

--—-—— apoya al Protector. Sanchez Carrién pronunciaré entonces 
uno de los mejores discursos de la Asamblea, repitiendo ar- 

-—- gumentos centrales de la “Segunda Carta del Solitario de 
ee Saydn”. Dira: 

“Sefior: la libertad es mi idolo, y lo es del pueblo; sin 

ella no quiero nada; la presencia de uno sdlo en el mando 

a> ete me ofrece la imagen de un rey, de esa palabra que significa 

ee : herencia de la tirania”’, 

- Triunf6 la tesis del gobierno plural, sostenida por los ja- 

fe cobinos (42). 

yy Los miembros del Primer Congreso usaban, pues, un 

ae >} lenguaje melenudo; impresionaban el corazén, como los ro- 

_- manticos; herian o trataban de herir el sentimiento, antes 
que Ja razén. Fué, hay que repetirlo, la hora literaria de 

la politica peruana, el amanecer del romanticismo nacional. 

sd La politica se sometia al gusto literario; se inventaba a me- 

nudo una realidad a fuerza de palabras. La busca de nuevos 

iu rumbos solia confundirse a través de espesa niebla de meta- 

‘i foras, antitesis, deprecaciones, apdstrofes, hipérboles y me- 

‘a tatesis. Con una cultura mas vieja y sdlida, sin el lastre 

de tres siglos de oscurantismo colonial, acaso los congresales 

Civita Solis aunque regida por feudalistas criollos y ensor- 

me ; decida por detonantes retéricos. Tal contradiccién despierta 

____ ironfas y pasmos. No seria tanto si reflexiondsemos que es- 
By) tamos hablando de una realidad muy romanticoide, muy 
a, _ochocientista, muy criolla, muy sudamericana. — 

oe (41).—Tristén, Flora, “Pérégrinations d'une Paria”, Paris, 1837, 
ai tomo I, p. 297, 
7 > (42).—Obin y Aranda, ob. cit., p. 158-170. 

CHEZ. 6.4, i at int 
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- Martin y discutirse a quién se deberia delegar el Poder Eje- 

-_- péruvien”, como Io lMamaria después Flora Tristan (41)— | 

del 22 hubieran podido intentar la hazafa de levantar una 
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BOLIVAR Y LA EXALTACION ROMANTICA ~ 
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Con la llegada de Bolivar al Perti (septiembre de 1823), 

se acenttia mas el romanticismo hasta ahi incipiente. Sin 

embargo, no se piense que Bolivar fuese sélo un promotor 

_ y practicante de aquella tendencia. Inspird, a la vez, cierto 

atenuado retorno al clasicismo (Pando, Olmedo, Ferreyros, 

Figuerola, ‘Pérez de. Vargas) y él mismo fué certero critico, 

adicto a las normas retéricas consagradas. - 

El Libertador no se decidi6é a venir sino cuando estuvo” 

seguro de que todos los sectores del pais le requerian. Si 

Riva Agtiero, representante de la aristocracia criolla le fué 

_ desde el principio hostil y prefiridé entenderse con los rea- 

listas antes que someterse al caraquefio, eso mismo estaba en 

los planes mas recénditos e implicitog de Bolivar. La reunién — 

de espafioles y ricos criollos significaba a contrapelo, una 

perfecta definicién del propdsito colonial que inspiraba a) 

ambos. La conversién del jacobino Sanchez Carrién y del 

versatil Olmedo, quienes de adversarios se volvieron ardoro- 

sos simpatizantes del vencedor de Carabobo, significaba a su_ 

torno, una especie de conjuncién sentimental, demagogica, 

jacobina en suma romantica, en derredor de quien, al par 

que guerrero, sabia manejar con tan singular finura la plu- 

ma del prosista y hasta la del versificador. 

Llegé Bolivar a Lima, y fué como si hubiese arribado 

el pdlido y sitibundo Renato. Como si Pablo se lanzara a 

la ciudad, desde la pintoresca selva en que lo radicara St. 

Tatty oe Noe aa 
oat Lee eee! 
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Pierre. Como si Manfredo, abandonando toda tentacién de 

Europa, quisiera perfumarse de aromas peruanos. 

En efecto, Bolivar acababa de salir triunfante de la 

“ouerra a muerte’. Ademds venia nimbado de una aureola 

donjuanesca, trayendo en su cortejo a la enamorada Manue- 

lita Saenz. Se repetia de labio en labio la audacia con que 

desafiara al caudaloso y temible Tequendama, en gesto byro- 

niano. Se sabia de su delirio frente al Chimborazo, donde 

encar6, en altisonante verbo, un destino impar de Nibelungo. 

Pequefio, menudo, nervioso, atezado, pretendia llevar a cabo 

las ideas de Juan Jacobo, pero traducidas por Bonaparte. 

Su maestro, el atrabiliario Simén Rodriguez, le habia incul- 

cado el amor a la Naturaleza y a la desenfrenada esponta- 

neidad. Su prematura viudez de Teresa —jnombre espron- 

cediano!— y sus amores platénicos con la novelesca y ba- 

chillera Fanny du Villars, contribuian a dar encanto a su 

leyenda. La gente liberal repetia su famoso juramento en 

el Aventino, de muy mozo, cuando prometié entregar su vida 

a la libertad de la Patria. Hasta se rumoraba de cierto 
pintoresco incidente con el entonces futuro rey Fernando VII, 

durante un juego de pelota, en Madrid. Algunas mujeres 

que él sedujera, le salvaron la existencia, como en el epi- 

sodio de Luisa, la de Jamaica. Se hablaba de misteriosas 

aventuras en la jungla haitiana bajo la protectora mirada de 

Petién. Si Napoleén cargaba con el espectro del Duque de 

Enghien, Bolivar no le iba en zaga, pues se le reprochaba el 

ajusticiamiento del vehemente mulato Piar. 

Era Bolivar un personaje tempestuoso y contradictorio. 
Después de su triunfo en Boyacd, salt6 a Quito, y, al llegar 
a Guayaquil, cuya Junta Revolucionaria desconociera, man- 
d6 sin embargo, saludar a Olmedo, uno de sus miembros, 
porque respetaba en éste al poeta, aunque destituyera al go- 
bernante. Posiblemente, la espada del Libertador era tan 
recia como la épica Durandel de Rolando, pero nadie colgé 
de su cuello el decisivo Olifante de las horas amargas. Su 
rostro era cetrino; sus ojos, de fuego; rebelde, el rizo que le 
sombreaba la frente; pobladas las patillas a la espafiola, que 
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hacia mas largo atin su rostro patético; tenia alta y des- 
pejada la frente, curva la nariz, voluntarioso el mentén, es- 

belto y agil el cuerpo, menudos los pies, chicas las manos. 

Vestia con pulcritud, y se mostraba insolente y dadivoso. 

Amaba el amor y el poder. Sus proyectos siempre fueron 

gigantescos, porque era un poeta que rimaba cansinamente 

hazafia con hazafia, en busca de un epilogo de Apoteosis o 

de Apocalipsis. Su ambicion estaba donde pusieron la suya 

Alejandro, Napoleén y Washington. Gustaba del lujo, de la 

recargada decoracién y de la severa soledad y el aire siti- 

bundo de las romanticas. Preparaba sus batallas con la pro- 

lijidad y, al par,.la vehemencia con que un artista elabora 

sus poemas. Antes de todo combate, lanzaba arengas, ardo- 

rosas arengas, para oirse y ser oido, Cuando no hubo oca- 

-sién o tiempo, dejé escrita la proclama para después de la 

_refriega, como ocurrié en Junin. El “Hisar” de esta batalla, 

el “Husar de Junin”, fué lo que debieron ser los Caballeros 
de la Orden del Sol sanmartiniana. Lohengrin y los pa’adi- 

nes del Santo Grial reemplazaban asi, en la wagneriana 

epopeya de la libertad de América, a los tersos Eupdatridas 

que sofid el honesto, mesurado, tenaz y armonioso San Martin. 

Facil es de comprender cémo ardié la fantasia popular 

—en especial la femenina—, al entrar solemnemente en Lima 
tal personaje, el primer dia de septiembre de 1823. No tard6é 

la fiebre en apoderarse del hasta ahi licido epénimo. En 

horas de terrible desencanto, vecina Ja derrota, herido en la 

salud y su orgullo, refugiado en la inclemencia de un aris- 

tado paraje de la costa peruana, en Paramonga, renace el 

énimo de sus tenientes al responder con un tonante “Triun- 

far” a la angustiosa pregunta que le dirigen los descorazo- 

nados: “;Y ahora qué hacemos, general?”, “Triunfar” es la 

respuesta del espectro para quien parece haber sonado la 

hora crepuscular de un Hamlet criollo. 

Aunque, desde un punto de vista estrictamente literario, 

no sea preciso que se mencionen los versificadores repentis- 

tas de entonces, seria imposible prescindir del clima o tem- 

peratura poética en que todo aquello se mueve. Politica -y 
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literatura resultaron, aula mal Hike con la legada de “4 
Bolivar; pero estrategia militar y pericia poética, si, sa- an 

lieron gananciosos. Una de las escasas excepciones en medio oy 

de turbia y numerosa prole de improvisadores, fué la de ~ > 

; José Joaquin de Olmedo, En realidad, pese a que Pando 

a también escribe versos en aquel tiempo, y que Larriva luce a 

su inconstante humor, Olmedo es quien encarna la poesia ae 

del tiempo bolivariano, junto con el propio héroe, Bolivar. 

* * & 

José Joaquin de Olmedo habia nacido en Guayaquil, el 

19 de marzo de 1780, cuando dicho puerto se hallaba bajo 

la autoridad del Virrey de Lima. Estudié en el Colegio de 

San Fernando, de Quito, hasta 1792; en el 94 pasé a la © 

: capital del Peri, a matricularse en el inquieto Convictorio de _ 

a San Carlos. Cursaba cuarto afio de Leyes, cuando, en 1802, 

el Santo Oficio de la Inquisicién le denuncia como lector de 

la “Zaira’”’ de Voltaire, libro prohibido. Un afio después, se 

repite la acusacién, a causa de “La Henriada”. Se advierte 

que el joven estudiante ama la disciplina clasica y el genio 

escéptico de Arouet, antes que la turbulencia y el patetismo 

de Juan Jacobo. Asi sera su obra. 

Olmedo se doctora poco mas tarde, pero sin dejar de 

escribir versos, Estos le sirven para cimentar sus logros 

universitarios. En 1807, con ocasién del fallecimiento de un _ 

miembro de la familia real espafiola, escribe la admirable 

“Elegia a la muerte de Dona Maria Antonia de Borbén’” (1). 

(1).—Sobre Olmedo, su persona y sus obras, he utilizado lo si- 
guiente: Mera, Juan Leén, ‘‘Ojeada histérico-critica sobre la poesia 
ecuatoriana”, 20. ed., Barcelona, 1898, p. 457, rhs — Mendiburu, “Dic- 
cionario...”, cit., 1a ed., Lima, » 885, tomo VI, p. 147; — Academia 
Ecuatoriana, “Antologia ’ Ecuatoriana Quito, 1892, p. 59; — Cejador 
y Frauca, Julio, “Historia de la a y la literatura castellana”’, 
Madrid, 1913, tomo VI, p. 329; — Polit, P. Guillermo, “Obras comple- 
tas de Olmedo”, Quito, 1944; — Sanchez, L. A., “Los Poetas de la Re- 
valucion”, cit., Qa parte; — Gutiérrez, J. M., “América Poética’”’, Valpa- 
raiso, 1848; — Riva Agijero, J. de ‘la, “Cardcter de la literatura del 
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{Senor, senor! El pueblo que te adora 

bajo el peso oprimido 

de tu cdlera santa, gime y llora. 

Ya no hay mds resistir: la débil cana 

que fdcil va y se mece, 

cuando sus alas bate el manso viento, 

se sacude, se quiebra, desaparece, 

al recio soplo de huracdén violento: 

asi tu tra, Senor, bajo las formas 

de asoladora peste, y hambre, y guerra, 

se derramo por la infeliz Hspana. 

Y aquelia que llené toda la tierra 

con hazatias tan dignas de memoria, 

en sus débiles hombros ya ni puede 

sostener el caddéver de su gloria... 

Seria inttil negar que la robustez de estas estrofas evo- 

ca las cimas de la poesia civil y épica de Espafia. No se 

trata de una servil imitacién de Quintana, aunque tanto se 

lo repita; ni de una reminiscencia cabal del ‘‘divino” He- 

rrera. En Olmedo hay austeridad, al par que contenida 

emocion, reveladoras de un poeta auténtico y de un versi- 

ficador experto y cuidadoso. 

Catedratico de Digesto en 1808, el savaqutlens accede 

a participar en la ceremonia universitaria celebrada en ho- 

nor del Virrey, a quien dedica su composicién “A Abascal”, 

leida el mismo dia que se representaba en la Universidad de 

San Marcos “El Duque de Viseo’”, de Quintana, Hasta ahi, 

Olmedo era un clasicista convicto y confeso. Sus lecturas, 

muy variadas, acreditaban el predominio de log clasicos, Ho- 

mero, Pindaro, Virgilio, Horacio y Ovidio habian sido sus 

autores predilectos, a los que se agregaban Quintana y Me- 

léndez Valdez, entre los espafoles; Pope y Richardson, entre 

los ingleses. Poco mas tarde, Olmedo escribe su famosa 

Pert. independiente’, Lima, 1905, p. 23; — Pinheyro, E., “José Joaquin 
de Olmedo”, en “Bulletin Hispanique”’, Bordeaux, 1905, tomo VII; — 
Cafiete, Manuel, “Escritores espatoles e hispanoamericanos”’, Madrid, 
1884; — Menéndez y Pelayo, M., “Antologia...”, cit., tomo III; — Ca- 
ro, J. E., “Repertorio colombiano”, Bogota, tomos II y III. 
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composicién “Al Arbol”, en que se proclama PUPIGRN Meni R i 
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fernandista y contra Bonaparte. La “perjura Francia” reci- — ns 

be sus invectivas; en cambio elogia a los Reyes de Espana ars 

contra quienes se ha desatado la ira de Napoleén por Pa 

rf ae 
iy 

el crimen de ser Reyes y Borbones Ge 

. . me! 
Después de un iracundo embate a Francia, aconseja a Su — # 

bien adiestrada Musa ir a guarecerse ? 

a la sombra del drbol del desierto. : 

En 1809, Olmedo se incorporé a la Universidad de 
Santo Tomas de: Quito. Pasé a Guayaquil a ejercer activi- ans. 

dades abogadiles y literarias, Se dirige a Espafia, pero tiene ~ MS) 

que detenerse en México, Torna a Guayaquil, que le designa ‘a 

diputado suyo ante las Cortes de Cadiz, donde abogé por la ‘i 

abolicién de la mita. De nuevo regresa a Lima y, en seguida, <S Py 

torna a Guayaquil. Al pronunciarse la independencia de su — mes 

ciudad nativa, Olmedo formé parte del triunvirato que se 

encarga del gobierno (9 de octubre de 1820). Su experien- 

cia estaba enriquecida por log viajes y el contacto con pro- 

minentes personajes, como los poetas Quintana, Gallego y mt 

Martinez de la Rosa, compafieros suyos en Cadiz. Ya habia , 
“ 

escrito (1817) la tierna y vigorosa “Silva a un amigo en el 

nacimiento de su primogénito”. Es ahi donde exclama aque- 4a 

llo de: 4 
7 

el indigno espectdculo te espera ; . - 

de una patria en mil partes lacerada, : b 

sangre filial brotando por do quiera. ig: 

evidente alusién al estado de América. 

Acababa de morir la madre del poeta, hecho que le ; 

arranca amargas quejas. ett: 

Mientras tanto, Bolivar, vencedor de los espafioles en 

Nueva Granada, llega a Quito, y pasa a Guayaquil. Los 

triunviros comprenden las intenciones del Libertador. Jime- 
na y Roca no reciben ningin homenaje del recién arribado. 

En cambio, a Olmedo le visita un ayudante del Héroe: 

t 
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El edecin —refiere O’Leary, secretario de Bolivar— pre- 

gunto si daria las mismas explicaciones a los demas miem- 
bros de la Junta, “No” —respondié Bolivar— “Es el genio 

de Olmedo, y no su cargo lo que respeto” (2). 

A pesar de ello, Olmedo no se rinde al Libertador. Pre- 

fiere dirigirse al Pert. Ahi es electo diputado al Primer 

Congreso de 1822. En la sesién del 28 de octubre de dicho 

ahio, el poeta, uniendo sus voces a las de Unanue, Ortiz de 

Zevallos (también ecuatoriano) y Sanchez Carrién, fué “uno 

de los que mas declamaron contra la ambicién de Bolivar”. | 

Pérez de Tudela defendié a éste (3), Sin embargo, ocho 

meses después, Olmedo y Sdnchez Garrién aceptaron el en- 

cargo del Congreso, de entrevistar al Libertador. El 24 de 

julio de 1823 lo hallaron en Quito —y no en Guayaquil, como 

dice Larrazabal. Fué entonces cuando se decidié el viaje de 

Bolivar al Peri (4). En esos dias publicaba Olmedo gu tra- 

duccién de la “Epistola Primera” del “Ensayo Sobre el 

Hombre” de Pope (Lima, 1828). 

El arribo de Bolivar a Lima encandil6 a los rimadores. 

El doctor Justo J. Figuerola, mas tarde fugacisimo presi- 

dente de la reptblica peruana, consagr6 una larga tirada 

en rima al “nuevo Sol del Pert”, mechandola con citas y 

alusiones muy coloniales y reminiscentes de Peralta y Bar- 

nuevo. Don Manuel Ferreyros, Llediez, Lépez Lissén, Cor- 

bacho, se fatigan buscando metaforas fébicas para contribuir 

-a la apoteosis del vencedor de Carabobo. Ningtin tema mas 

-socorrido que “los trescientos afios de lloro y de ignominia”, 

a que acuden forzados rimadores, galeotes del verso (5). Mas, 

(2).—O’Leary, “Bolivar y la emancipacién de Suramérica”, ed. 
Biblioteca Ayacucho, Madrid, s/a., tomo II, p. 189 y 177. 

(3).—Paz Soldan, M. EK. ob. cit., Segundo periodo, tomo I, p. 
15 1. 

74) 0 .—Gangotena y Jijén, C. de, “Bolivar y Olmedo en Quito”, ar- 
ticulo en la revista ] ejército nacional”, ano II, Ne 13, Quito, 1923, 
p. 1066; — Mera, ob. cit., p. 486; — SAnchez, L. Ae “Los Poetas de la 
Revolucion”, 22 ed. 

(5) —Porras, Ratl, “La literatura en los dias de Ayacucho”, en 
“Variedades”, Lima, 6 "de diciembre de 1924, p. 3072-3078; — Mould 
Tavara, '¥., “Bolivar y la Literatura (del Peri)”, estudio inédito; — 

Herrera, “Album” cit. ; — Corpancho, “La Lira Patriética”, Lima, 1853. 
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sobrevienen los desastres de primeibied de 1824, Luego, por 

fin se produce la magnifica victoria de Junin, el 6 de 

agosto. No tarda en sellarse la decisiva victoria de Ayacu- 

cho, el 9 de diciembre, En medio de mil cantos ramplones, 

sobresale Olmedo con su estupendo impulso épico. Es enton- 

ces cuando el poeta se encuentra a si mismo. Pero, no obs- 

tante, es el propio Bolivar quien descubre el mas acertado 

tono de conmemorar el desenlace. Al conocer la noticia de 

la capitulacién del Virrey en Ayacucho, escribe, desde Lima, 

con estilo mds sobrio y lapidario que todos sus loadores: 

“La paz ha sucedido a la guerra; la unién, a la discordia; 

el orden a la anarquia, y la dicha, al infortunio; pero no ol- — 

videmos jamds, os ruego, que a los inclitos vencedores de 

Ayacucho lo debéis todo. ...Peruanos: El dia en que se retina 

vuestro Congreso sera el dia de mi gloria, el dia en que se 

colmardn los mas vehementes deseos de mi ambicién: jno man- 

dar mas!”, 

Y a los soldados de su ejército: 

“La América del Sur esta cubierta con los trofeos de 

vuestro valor, pero Ayacucho, semejante al Chimborazo, le- 

vanta su cabeza erguido sobre todo... Soldados colombianos: 

centenares de victorias alargan vuestra vida hasta el término 

del Mundo” (6). 

Asi, en estas tltimas palabras, anticipa Bolivar la figura 

literaria que Choquehuanca le dedicaria en su inmortal sa- 

ludo de Pucara. A riesgo de interrumpir la resefia sobre 

Olmedo, como parte integrante de la influencia bolivariana 

en la literatura del Peri en ese entonces, conviene aludir 

aqui a dicha pieza literaria —la de Choquechuanca— origi- 

nal de un modesto cacique provinciano. 

Se dirigia el Libertador al Sur, con el objeto de forta- 

lecer la creacién de Bolivia, y pensando en amagar, si po- 
sible, a Buenos Aires, Habia dejado ya atrds el Cuzco y 

se encaminaba al Altoperti, cuando le salié al encuentro una 

(6).—Bolivar, Simén, “Discursos y Proclamas”, Paris, s/a., (ed. 
Garnier), Proclama del 25 de diciembre de 1824. 
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comitiva de lugarefios, encabezada por un indigena llamado’ 

José Domingo Choquehuanca. 

Era Choquehuanca hijo del cacique de la regidn, Roque 

Choquehuanca, y de dofia Melchora Béjar, de estirpe impe- 

rial descendiente de los Incas. Habia nacido en Azangaro 

(Puno) en 1792. Su educacién primera tuvo por escenario la 
ciudad de Arequipa, en donde. vivid hasta los 10 afios. A 

los 12, qued6 huérfano. A los 17, esto es en 1809, se gradué 

en Teologia y Filosofia, Consagrado a la carrera sacerdotal, 

empero optd el doctorado en Derecho el afio de 1812. Sim- 

patiz6 ostensiblemente con la rebelidn de Pumaccahua, en 

que perdié la vida el poeta Melgar. Regresé6 a su comarca 

nativa en 1817, y por esos dias se gradué de doctor en Teo- 

jogia. Choquehuanca era un hombre culto, a quien apasioné 

fervorosamente la causa emancipadora, aunque no se atre- 

vi6 a seguir las huellas de los heroicog curas Béjar y Mufie- 

cas, el primero de los cuales era quizas pariente svyo por 

linea materna (7). Esta ultima circunstancia no ha sido ex- 

plorada hasta hoy, que yo sepa. 

Al tener noticias de que Bolivar iba a cruzar por su 

regién, Choquehuanca escribi6 un largo discurso panegirico, 

al estilo de los que se dedicaban a los Virreyes. Las pala- 

bras finales de dicha arenga, han quedado para siempre en 

la historia literaria y politica del Pert, por su estilo ad- 

mirable, su poder sintético y su clarividencia critica. Helas 

aqui: 

“Quiso Dios de salvajes hacer un gran imperio, y cred a 

Manco Capac. Pecéd su raza, y lanzé6 a Pizarro. Después de 

tres siglos de expiacién, ha tenido piedad de la América, y os 

ha creado. Sois, pues, el hombre de un designio providencial. 

Nada de lo hecho atras se parece a lo que habéis hecho; y para 

que alguno os imite, sera preciso que haya otro mundg por 

libertar. Habéis fundado cinco reptblicas, que en el inmenso 

desarrollo a que estan Ilamadas, llevaran vuestra grandeza a 

(7).—Zegarra Araujo, Uladislao, “José Domingo Choquehuanca” 
en el Boletin Bibliografico de la Universidad de San Marcos, Lima, 
1929, tomo III, p. 117 y 180 y siguientes. 



donde ninguna ha legado, een gloria crecera con los si- 

glos, como la sombra cuando el sol declina”. 3 

Huelga el comentario a tan lapidarias palabras. 

Con el correr del tiempo, Choquehuanca ocupé una cu-- 

rul en el Congreso del Pertii (1825, 1826 y 1828), como di- 

putado por Azangaro. Naturalmente, alli TE seen ath la Cons- 

titucién bolivariana o vitalicia. En 1833 escribié un Tratado 

de Estadistica; en 1846, otro sobre el régimen representativo. 

Tenia unos 62 afios cuando ocurrié su muerte, hacia 1854. 

x * * 

Pues, poco antes de que Bolivar emprendiera el viaje 

al Sur, aquel viaje en que encontré a Choquehuanca (enero 

de 1825), pidid a Olmedo que compusiera un poema cele- 

_ brando la victoria de Ayacucho. El poeta le dijo entonces: 

“Siento que usted me recomiende cantar nuestro tltimo 

triunfo. Mucho tiempo ha, mucho tiempo ha, que revuelvo en 

la mente este pensamiento. ...Vino Junin, y empecé mi canto. 

Digo mal, empecé a formar planes y jardines, pero nada ade- 

lanté en un mes... Vino Ayacucho, y desperté iracundo, lan- 

zando un trueno...” (8). ’ 

En junio de 1825, o sea, seis meses mas tarde, quedaba 

terminado el “Canto a la Victoria de Junin”. 

Al componerlo, Olmedo habia utilizado uno de los re- 

cursos retéricos mds comunes en obras de aquel género. El 

mismo que usara Virgilio e imitaran de éste, Tasso, Ariosto, 

Ercilla y Peralta Barnuevo: introducir una ficura précer, 
nimbada de cierta luz alegérica, la cual tendria que profe- 

_tizar los sucesos futuros, a fin de unir el pasado con el 

“ 
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presente y el porvenir. Olmedo escogié a Huayna Capac, el 
ultimo Inca poderoso. El representaria Ja tendencia anti- 
espafiola, indispensable dentro del clima de la época. “Ama- 
zona fiera”, “bacante ardiendo en ira”, la musa de Olmedo 

(8).—Olmedo, Cartas a Bolivar en “Repertorio Colombiano”, tomo 
Il y III; — Sanchez, L. A., “Los Poetas de la Revolucién”, 12 ed., p. 68. 
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Riana denuestos contra ‘a poder real. Por eso empez6 con 

es -frenesi, en una tesitura cuya conservacién requeria muchos 

~ requisitos y cualidades, que Olmedo poseia y lucié sin duda. 

El trueno horrendo que en fragor revienta, 

Y, sordo, retumbando se dilata eee \ 

per la inflamada esfera, 

al Dios anuncia que en el cielo impera. 

Y el rayo que en Junin rompe y ahuyenta 4 

x la hispana muchedumbre, . 
ee: que mds feroz que nunca amenazaba. 

@ sangre y fuego eterna servidumbre; 

y el canto de victoria 
, que en ecos mil discurre, enardeciendo 

i el hondo valle y enriscada cumbre, 

ie 8 proclaman a Bolivar en la tierra, 

oa . Grbitro de la paz y de la guerra... 

El aliento épico no abandona un instante a Olmedo, quien 

se pronuncia resueltamente hispanédfobo, como, por ejemplo, 

meine? al. decir : 

' ; Guerra al usurpador! zgqué le debemos? 

Bae ky gLuces, costumbres, religién, o leyes? 
r 1Si ellos fueron, estipidos, viciosos, 

feroces y, por fin, supersticiosos! 

éQué religién? gLa de Jests? ;Blasfemos! 

pSangre, plomo veloz, cadenas fueron 
Los sacramentos santos que trajeron! 

No llega Olmedo en este poema a la serenidad de “Al Arbol’, 

ni al ardimiento de “A Mifiarica”. No obstante, seria ab-— 
-surdo negar la majestad de las estrofas con que celebra al 

_ Libertador. La hay de 6ptima clase, como aquella en que, 

siempre dentro del molde fébico, propio de la era bolivariana, 

exclama: lan 

10h, Padre, oh claro Sol, no desampares 
esta tierra jamds: ni estos altares. 

Y resaltan, por su especialisimo significado, la estrofa en 

que se refiere a los blandos limefios: . 
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éSon esos los garzones Helicados’ 

entre sedas y aromas arrullados? 

gLos hijos del placer son esos fieros? 

Si: que los que antes desatar no osaban 

los dulces lazos de jazmin y rosa 
con que el amor y placer les enredaban, 

hoy ya, con mano fuerte, 

la cadena quebrantan poderosa 

que até sus pies, y vuelan denodados 

a los campos de muerte y gloria cierta. 

Y, repite, confirmando su bolivarismo: 

iTuya sera, Bottodr,: esta gloria, 

tuyo el romper el yugo de los reyes, 

y, a su despecho, entronizar las leyes.. 

Aunque, por lo general, aNe “Canto” de Olmedo se a 

considera como la cumbre de su arte, el propio Bolivar, que 

era un fino catador literario, expres6, con ingenio, su dis- 

conformidad. He aqui su jugoso comentario al recibir copia 

del poema: 
y 

“Si yo no fuese tan bueno, y usted no fuese tan poeta, | 

me avanzaria a creer que V. ha querido hacer una parodia 

de la Iliada con los héroes de nuestra pobre farsa. Mas, no; 

no lo creo. V. es poeta, y sabe bien, tanto como Bonaparte, 

que de lo heroico a lo ridiculo no hay mas que un paso, y 

que Manolo y Cid son hermanos, aunque hijos de pias Si 

padre.. ; 

“Usted dispara donde no se ha disparado un ti- 4 

ro (9); usted abrasa la tierra con las ascuas del eje de las 

ruedas del carro de Aquiles, que no rodé jamds en Junin; 

usted se hace duefio de todos los personajes: de mi forma 

un Jtipiter; de Sucre, un Marte; de La Mar, un Agamenén 
y un Menelao; de Cordoba... un Aquiles; de Necochea, ‘un 

Patroclo y un Ayax; de Miller, un Diémedes, y de baie Uli- 
ses” (10). 

En otra carta, el. Tapernadar agrega que eRe Capac 

. (9).—Alusién a la batalla de Junin, que fué a arma Bacon! sin 
ey que sonase un tiro en ella. Olmedo falta a la verdad hist6rica._ en_su 
eS ae poe. ema “ea . 4 (10) —Bolivar, “Cartas”, corresponde al 12 de julio de 1825, us mak, 
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le parece “un poco hablador y embrollén” y, \aludiendo al 

proximo viaje de Olmedo a Londres, le dice: “Con las som- 

bras de muchos inclitos poetas, Ud. se hallaré mejor inspi- 

rado que por el Inca, que a la verdad no sabia cantar mas 

que yaravies”. 

Olmedo respondié a Bolivar, desde Londres, el 19 de 

abril de 1826. Pero, antes, desde agosto de 1825, expresaba 

ya su desaliento Olmedo, como se ve en el siguiente parrafo. 

“Voy a pasar dos o tres afios en inquietud porque ya 

paso la edad de las ilusiones. Me parece que volveré como 

me voy... De todos modos, parto resignado, y en cierto modo 

contento, porque voy a obedecer y complacer a Ud. y porque 

voy a servir a la Patria” (11). 

En este cambio de opiniones, resalta la certeza critica 

del Libertador y la modestia y sencillez del poeta para ad- 

mitir los comentarios del Libertador. 

Olmedo pas6 de Londres a Paris, ciudad en la que trabé - 

amistad con José Fernandez Madrid, expresidente de la fla- 

mante republica colombiana. Olmedo y Bello mantuvieron 

una constante y ejemplar correspondencia, de que da cuenta 

Amunategui en su libro sobre éste ultimo. En junio de 1826, 

Bolivar escribi6 a Olmedo pidiéndole su dictamen acerca de 

la Constitucién Vitalicia. Olmedo expreso que ella “no cua- 

draba bien con la idea de Republica’, a lo que replicé Bolivar 

diciendo que ‘“‘no somos capaces de mantener republicas, digo 

mas, ni gobiernos constitucionales”. 

Olmedo solicité6 entonces permiso para regresar a Peri. 

Bolivar accedié sdlo en enero de 1827. El regreso no se cum- 

pliria sino hasta marzo de 1828. 

Al llegar a Valparaiso, el poeta recibié la noticia de la 

muerte de su esposa y de una de sus hijas. Escribié a Bello: 

“Yo soy el hombre mas insensible del mundo, cuando no me 
muero de este dolor’. En compensaci6n, Bolivar le ofrecié 

(11).—Bolivar, “Cartas”, corresponde al 12 de julio de 1825. Es- 
tas cartas han sido reproducidas. en diversas ediciones. Recomiendo la 
de Caracas, por don Vicente Lecuna, y la de “Obras de Bolivar”, Ca- 
racas, 1947. 
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(o le otorgé) la cartera de Relaciones Exteriores. La reac- 

cién de Olmedo, segin documento generalmente ignorado, fué 

espantosa, Pero, es que habian ocurrido sucesos extraordina- 

rios, sobrevinientes a la victoria de Ayacucho —o “Ayax- 

cuco”, como le gustaba decir a Olmedo, por mencionar a un 

héroe homérico y evitar el feo sonido de dicha toponimia. 

Los hechos eran sucintamente los que siguen: el Pert se 

habia resistido al comienzo a adoptar la Constitucién Vita- 

licia, a la que se opuso también Olmedo desde Londres; im- 

puesta por el Libertador, despert6é un estado de irritacién 

latente contra él. El general Paez, por otra parte, se sublevé 

en Venezuela contra Santander y Bolivar, con el propdsito 

de romper la Gran Colombia y formar estado aparte. San- 

tander rechazaba en Bogota la nueva Constitucién, Bolivar 

tuvo que abandonar el Perti precipitadamente y dirigirse a 

Bogota. En Bolivia se sublevaron entonces contra Sucre, su 

segundo y presidente de dicha reptblica, sublevacién agitada 

desde el Pert por el general Gamarra, quien habia sido Jefe 

de Estado Mayor en Ayacucho. Lima se levanté contra el 

régimen implantado por Bolivar y se eligié presidente de la 

Republica al general La Mar (agosto de 1827), nacido, como 

Olmedo, en lo que hoy es Ecuador. Fué entonces cuando Ga- 

marra intervino en Bolivia, obligando a Sucre a dimitir y 

marcharse al Norte. Indignado Bolivar por estos sucesos, 

declar6é la guerra al Peri en nombre de la Gran Colombia 

(junio, 1828). Esta primera guerra fratricida indigné a Ol- 

medo, quien se sentia unido, por mil vinculos al Peri y a 

La Mar, su compafiero en el Congreso de 1822, y ademas su 

-coterrdneo. La carta en que se consta esta indignacién fué 

publicada, segin parece, en un peridéddico mexicano, de donde 

la reprodujo “El Telégrafo” de Lima, el 20 de junio de 

1929 (12); aunque la fecha de la epistola es de casi un afio 

antes: Lima, 20 de noviembre de 1828; Empieza asi: 

eee 

(12).—La carta, fechada en Lima el 20 de noviembre de 1828, 
aparece dirigida a un sefior I, F. M. Esta inserta, como tomada de un 
periddico mexicano, en el ntiimero 647 de “El Telégrafo” de Lima, 20 

a4 Se 
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Hh “Mi apreciable amigo: Ya U. sabra que el dictador D. 

Simén Bolivar me nombré secretario de estado en el depar- 

tamento de relaciones exteriores, que también me ha llenado 

de indignacién semejante nombramiento, y por ultimo habra 

visto con asombro las acusaciones inicuas que me fulminan 

los viles agentes de la tirania, haciéndome enemigo de la Re- 

publica de Colombia, que siempre ha sido el idolo de mi 

corazon...”. 

En otros pdrrafos’ dice Olmedo: 

“Un pueblo guerrero, encorvada la cerviz bajo el peso de 

la cimitarra del Poder Absoluto; que hace esfuerzos por re- 

cobrar sus derechos: esta es la nacién colombiana...... 

“...Y0 le adoré (a Bolivar) como si fuera una divinidad 

cuando le contemplaba con entusiasmo el héroe de los liberales 

del mundo. Entonces crei que mi corto numen debiera dedi- 

carle sus primicias, y que mejor Apolo no pudieran encontrar 

mis musas; canté sus glorias en las memorables jornadas de 

Junin y Ayacucho; le detesto sentado sobre el trono san- 

griento del despotismo. Por estas razones poderosas, he re- 

j nunciade un puesto que, lejos de considerar honorifico, lo 

miro con horror. No quiero postrarme cada dia a la presen- 

cia de este visir, besar las manos ensangrentadas con la ti- 

rania, y, en fin, merecer justamente la execracién de mis 

hermanos, siendo el mévil de las venganzas de un soberano 

mas que absoluto..... i 

“ ,.Bolivar no tiene otra regla que su capricho... Bo- 

livar tiene fincado ‘su poder sélo en la astucia y la fuerza. 

La espada es su legislacién y la punta de las bayonetas el 

origen de su autoridad...”. 

: La carta es toda de semejante tono, larga epistola acu- 

satoria, apasionada, a ratos insultante. ;Por qué se la omite 

en todos, o casi todos los estudios sobre Olmedo? ;Por ser 

apécrifa? En tal caso, mencionarla y desmentirla es lo 

cientifico y leal. ~Cudles son las razones para negar su 

\ 

de junio de 1829. La publiqué fragmentariamente en mi folleto “Los 
Poetas de la Revolucién”, en Lima, 1919. p. 73-74. Esta revroducida 
en la seeunda edicién citada de este trabaio, Lima, 1947. Los proble- 
mas acerca de su autenticidad son abordados en el texto. Véase tam- 
bién en “Cuadernos Americanos”, Nim, 6, México, 1949. 
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autenticidad? Yo no veo sino una: el que no haya circulado 

tanto como otros documentos de Olmedo ni haya sido reco- 

gida en los epistolarios del poeta, lo cual indicaria tan sdlo 

omisién voluntaria o involuntaria. Ahora bien: lo mas pro- 

bable es (a) que se trata de una carta privada, violada por 

alguien y enviada a un periédico mexicano; (b) que se 

trate de una carta particular violada, publicada directamen- 

te en Lima, y que la mencién de un periddico mexicano — 

por lo demas, impreciso— sea con el objeto de despistar 

acerca de la forma como llegé a manos del periodista de “El 

Telégrafo”’; ardid en uso en todos los tiempos; (c) la fecha, 

noviembre de 1823, en plena guerra entre el Pert y la Gran 

Colombia, y estando Olmedo de regreso a Perti, como funcio- 

nario llamado por Bolivar, colocaba al poeta en una situa- 

cién dificil en Lima, por lo que se explicaria el exceso de 

su repudio a su “idolo” de ayer; (ch) la mencién de la 

“cimitarra del poder absoluto” rima cabalmente con el mote 

de “los Persas” que se dié entonce a los congresales perua- 

nos, solicitos ejecutores de los deseos de Bolivar; (d) el 

haberla publicado sélo en 1829 parece indicar el propdsito 

de que Olmedo rompiera con su ciudad de origen, la cual fué 

capturada por las fuerzas peruanas, al mando del peruano- 

ecuatoriano La Mar, en 1826, y recuperada por la Gran Co- 

lombia, cuando Sucre acudié con refuerzos logrando la vic- 

toria de Portete de Tarqui (1829); (e) Olmedo permanecié 

en Perti durante toda la guerra aquella, y sélo se dirigié a 

Guayaquil, en 1880, para ocupar la vicepresidencia de Ecua- 

dor, estado nacido de la disolucién de la Gran Colombia, ese 

mismo afio, que es también el de la muerte del Libertador. 

Olmedo renuncié la vicepresidencia de su patria poco 

mas tarde, para desempefiar la prefectura de Guayaquil (19 

de marzo-28 de julio, 1830; 1° de mayo 1831-17 de mayo 

1832). Una carta dirigida a Andrés Bello, en 1833, confirma 

el desencanto del poeta ante la obra de la Revolucién, y co- 

rrobora indirectamente la autenticidad del documento arriba 

comentado. Mas tarde, Olmedo interrumpié su silencio lite- 

rario para cantar al general Flores, vencedor en la batalla 
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de Mifarica en una “Oda” de este nombre (“A Mifiarica’), 

que es lo mas hermoso de la obra del poeta, aunque no 

pertenece ya a nuestra literatura, sino a la de Ecuador, pais 

al que consagra aquél todos sus esfuerzos desde 1830 hasta 

el 19 de febrero de 1847, en que ocurriéd su muerte, en la 

ciudad de Guayaquil (18), Durante este lapso estuvo en Pert 

dos veces. En una de ellas, escribi6 cierta melancélica com- 

posicién en el album de Grimanesa Althaus, de la familia 

del poeta Clemente Althaus, sobre quien se hablara4é mas 

adelante: 

Yo cumpli no sin gloria, mi destino 

cuando mt corazén y el alma mia 

en vivo amor y juventud ardia, 

y en premio de haber sido 

siempre fiel al dulce ministerio, 

el Dios a cuyo imperio 

se rinden voluntarios 

la tierra, el cielo, el mar, ha concedido 

su antiguo amor, su inspiracién divina 

a un genio, que fallece oscurecido, 

como el sol que a su ocaso se avecina. 

% 

Mientras Bolivar permaneci6 en el Pert, y, sobre todo, 

a raiz de sus victorias en Junin y Ayacucho, batallas en las 

que estuvo representado por Necochea y Sucre, jefes de la 

caballeria patriota, el primero, y de! ejército entero, el se- 

gundo —no hubo hombre capaz de menear el turibulo y pul- 

sar la lira que no lo hiciera en alabanza del Libertador. Se- 

ria interminable enumerar los atentados métricog que sus- 

cit6 el gran hombre. Entre ellos, son excepcién algunos no 

sdlo bien entonados, sino hasta de indudable vuelo poético. 

(13).—“El Comercio”, Lima, 9 de marzo de 1847. Cafiete, Mendi- 
buru y otros creyeron que la muerte de Olmedo ocurrié el 17 de febre- 
ro; fué el 19. Véase, también para otros pormenores: Amunategui, M. 
L., “Vida de Andrés Bello”, Santiago; — “Obras de J. J. Olmedo, or- 
denadas por J. M. G.”, Valparaiso, 1848, (edicién de Juan Maria Gu- 
tiérrez); — “Poesias inéditas de Olmedo”, publicadas por Manuel Ni- 
col4s Corpancho en “La Revista de Lima”, Lima, 1861, tomo VI. 
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Desde Buenos ‘Aires, Hilario Ascasubi, futuro insigne — s 

cantor gauchesco, uno de los mas tipicos representantes de — 

tal género, consagré al Libertador un “Canto a la Victoria 

de Ayacucho”, inserto en “La Revista de Salta’. Don José , 

Pérez de Vargas, atildado y correcto, a quien se menciond 

antes, hizo imprimir en Lima “El Vaticinio, epopeya al Febo 

Peruano”, precedida de un soneto en italiano, dedicado a 

Bolivar, y con grande copia de recuerdos de “La Eneida”, 

con lo cual, dicho sea de paso, no agreg6é mucho a la gloria 

del héroe ni a la suya propia (14), Mas, quien, si, dié mues- 

tras de robusta inspiracién y dominio evidente en el arte de 

versificar, a propésito del Libertador, fué don José Maria 

Pando, y, en prosa, don Manuel Lorenzo de Vidaurre, ambos 

delegados del Peri —o de Bolivar— ante el Congreso de 

Panama de 1826. : 
Pando era limefio. Habia nacido en la capital del virrei- 

nato peruano en 1787, pero se educé en el Seminario de 

Nobles de Madrid. Su juventud entrera transcurre en la Pe- 

ninsula, en atmdésfera gubernativa. Respira el mismo aire 

que Olavide y Llano Zapata, es decir, que se nutre directa- 

mente de las ideas enciclopedistas, sélo que, a diferencia de 

aquéllos, le seduce mas el brillo de la politica y la diploma- 

cia, por lo que no afina su sensibilidad para las nuevas co- 

rrientes como sus otros dos compatriotas. Mientras Olavide 

sufria los altibajos de la Revolucién Francesa, Pando se 

preparaba a servir a la Corona, olvidado de su pais nativo. 

Era un espafol, un criollo que trataba de hacer olvidar su 

origen americano. Menos mal que, ya, en esos dias la suerte 

de los criollos en la Peninsula no era la del tiempo del Inca 

Garcilaso, y se podia hasta dirigir una colonia en Sierra 

Morena. Diplomatico de vocacién, Pando representa a Es- 

pafia en Roma, en 1812, y en los Paises Bajos, en 1815. 

. (14).—Sanchez, ob. cit., p. 58 y 59; — Riva Agiiero, J. de la, 
‘Cardcter...” etc., cit., p. 51; — Porras, Rati, articulo citado; — 
Menéndez y Pelayo, “Historia de la poesia hispanoamericana”, Madrid, 
1918, tomo II, p. 240. 
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Gusto de la Corte y no rechazé el despotismo de Fernan- 

do VII; al contrario, lo secundé como oficial primero de 

su Secretaria, en 1818; y atin mas, llegé a ser Secretario 

de dicho Monarca, con la facultad de dictar decretos. Su 

influencia politica no admite dudas. En 1822 formaba par- 

te de la Secretaria de Estado de Madrid. No volvi6 al Pert 

sino en 1828, cuando la independencia no estaba atin conso- 

lidada, y el sol de Espafia bogaba a su ocaso, al menos, en su 

Ambito ultramarino. Empero, como era un instante de vaci- 

lacién, mantuvo una actitud de espectativa. Fué de los que 

se asilaron en los Castillos del Callao, durante las amargas 

viscisitudes de 1823-24. Estuvo ahi con Torre Tagle, quien de 

Presidente provisional de la Reptblica se convirti6 en refu- 

giado bajo la proteccién de los espanoles, Pando logré salir 

de El Callao, en 1824, merced a un salvoconducto del general 

Rodil, jefe de la guarnicién realista. Curiosa circunstancia da- 

do el cardcter de Rodil y el perfil de los sucesos. 

Aprovechando el hecho de haber conocido a Bolivar en 

Roma, se acercé a él y abandono la causa del Rey. Habia es- 

casés de técnicos, problema muy comin en las revoluciones. 

Seguramente, la presencia de Pando cerca del Libertador in- 

fluyé6 en la decisidn de éste de imponer una Constitucién de 

corte conservador y duracién vitalicia. Lo cierto es que, en 

1827, o sea al aprobarse la mencionada Constitucién vitalicia, 

Pando fué nombrado Ministro de Bolivar, Por esos dias escri- 
bié su “E'pistola a Préspero’’, y lanz6 un nuevo “Mercurio Pe- 

ruano”’, periddico de ideas, muy difundido. Después de la gue- 

rra con la Gran Colombia, Pando apoyé al autoritario Gama- 

rra, de quien fué Ministro en 1833. Ese mismo afio redacté 

la “Reclamacién de los vulnerados derechos de los hacendados 

de las provincias litorales del Departamento de Lima’, en que 

defiende los intereses de los ricos contra la posibilidad de que 

se manumitiera a los negros esclavos. 

Los nuevos tiempos se le presentaron hostiles. Entonces, 

sin mds ni mas, regresd a Espana, seguro de que podria in- 

corporarse de nuevo a las actividades politicas. En la Penin- 

sula le esperaban amargos desengafios. No le perdonarian sus 
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veleids des ni haber servido a leit americanos, eee 7 oe ee 

pafoles. Fué un duro revés. Ello se trasluce en los “Pensamien- — 

tos” que publicé en Cadiz en 1837. También escribié por aquel 

entonces sus “Elementos de Derecho Internacional” (Madrid, | 

1843), del cual depende su fama. Murié en 1840, amargadi- 

simo (15). 

La constancia de la conversién de Pando al partido pa- 

- triota, es la mencionada “Epistola a Préspero”. Por cierto, 

este Préspero, maestro de la Humanidad, senor de los— se- 

eretos del porvenir no era otro que Bolivar. Publicada en 

1826, precisamente cuando el Libertador viraba en redondo ~ 

hacia una mal disimulada autocracia, en ella se destaca, co- 

mo apunta Menéndez y Pelayo, “mas elocuente que poética’. 

Los consejos de Pando a Préspero lo dicen todo, de suyo: 

Deja ladrar a la calumnia infame 

que, en todo tiempo, vierte su ponzona ee 

sobre la alba virtud, gVivir no quieres ye 

en los siglos futuros? Pues, desprecia 

ruines clamores, miramientos vanos, 

acaso ingratitud; tu misidn cumple; 

el duro casco y la coraza arroja; $ ; 2 
4 y la céndida toga revistiendo, 

décil a las inspiraciones de Minerva, 

sabias, justas, estables, dando leyes. 
, 

Pando, que habia optado por la ciudadania peruana el 

afio de Ayacucho, para ir en busca de la espafiola, a Madrid, 

en 1835, organizé en Lima, el afio de su “Epistola” una aso- 

ciacién en que se rendia constante homenaje a Bolivar, Ade- Yo 

mas, encabez6é una especie de partido conservador, y se hizo 

personero de los ‘‘Persas”, o sea de los congresales que obede- — 

cian los dictados del Poder Ejecutivo. En 1829, el grupo, al 

Ye / 

aa tees salir 

(15).—Arona, Juan de (J. P. Paz Soldan y Dusaaeans “Pdginas 
diplomaticas del Pert”, Lima, 1891, p. 92 y 97; — “Carta de Pando a 
Felipe Pardo”, en el “Boletin del Museo Bolivariano” , Lima, 1929, tomo 
I, p. 856; — ca Varela, J. F., “José Maria Pando” en el mismo 
“Boletin”, tomo I, 221; — Menéndez y Pelayo, “Antologia...”, cit., 
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principio formado por Unanue, Vidaurre, Olmedo, José Ca- 

vero y Salazar, Andrés Martinez, etc., se vid reforzado con 

el joven escritor Felipe Pardo y Aliaga, limefio, recién regre- 

sado de Espafia. A ellos se sumé don Manuel Ignacio de Vi- 

vanco, otro joven aristécrata, como Pardo y Aliaga, de suerte 

que, pronto, aquello fué un reducto de gustos clAsicos y doc- 

trinas conservadoras. Sin embargo, en 1831, admitieron a un 

vibrante e inquieto espiritu, el gaditano don José Joaquin de 

Mora, expulsado de Chile por el ultraconservador y todopo- 

‘deroso Ministro don Diego Portales. 

Mora era un hombre lleno de vitalidad y de indisciplina. 

En Chile habia contendido intelectualmente con don Andrés 

Bello, entonces recién incorporado a dicho pais (1829), en 

donde realizaria una labor hasta hoy en pie. Bello fundé la 

Universidad de Chile en 1843; redacté el Cédigo Civil chi- 

leno y educé a lo mas granado de la juventud de dicha nacidén. 

Mora, menos adicto a los modelos clasicos y a la tendencia au- 

tocratica de Bello, en lo primero, y Portales, en lo segundo, 

no pudo vencer a la animosidad de ambos, y tuvo que refu- 

giarse en Lima, lugar en donde fundd el Ateneo del Pert. 

Mora, que era wn eximio versificador, ejercid una innega- 

ble tutoria literaria en el Pert. Era duefio de una imagina- 

cién exuberante, pero frenada por una estupenda maestria 

técnica. Pardo y Aliaga fué uno de los mag conspicuos disci- 

pulos del gaditano, cuya aventurera existencia no le impididé 

consagrar a la literatura lo mejor de su talento. Mas atin, a> 

él se debe en gran parte el despertar oficial del romanticismo 

peruano, y de no pocos paises de América, con su extrafio poe- 

ma “Don Juan’, con sus “Leyendas E'spanolas” y con sus di-. 

--yersas poesias, dos de las cuales constituyen dos largos conse- 

jos a don Felipe Pardo y Aliaga sobre lo que pudiera llamar- 

se “método de composicién literaria” (16). 

(16).—Mora, J. J. de, “Poesias de Don...”,. Madrid, 1853; — ; 2 

Amundtegui, M. L., D. José Joaquin de Mora..., “Apuntes biogrdfi- 
cos”, Santiago, 1888. 
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Juntaéronse, pues, en dicha tertulia o grupo los valores mas 
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heterogéneos de la intelectualidad peruana, unidos por su fe 

en la clarividencia del Libertador, Dos de aquella asociacién 

serian de los mds decididos sustentadores de la mds genial y — 

reiterada idea de Bolivar: conseguir la unidad americana, la 

anfictionia continental, de acuerdo con los suefios de Miran- 

da, esto es, sin excluir a los Estados Unidos de Norteamérica. 

Era lo que, desde 1822, por lo menos, venia proclamando San- 

chez Carrién en “La Abeja Republicana’”’. Bolivar nombré a 

Pérez de Tudela, a Pando y a Vidaurre plenipotenciarios del 

Pert al Congreso de Panama. No tuvo éxito, por cuanto se 

abstuvieron varios paises. Los esclavistas del Sur de los Es- | 

tados Unidos. temian que se aprobasen las tesis antiesclavis- 
tas de Rousseau, de que era entusiasta admirador Bolivar, y — 

forzaron a su pais a no intervenir. El Paraguay, dentro de la 

Orbita aislacionista del doctor Francia, no queria comprome- 

terse a ninguna empresa solidaria, Las Provincias Unidas del 

Plata se hallaban en guerra con el Brasil, a causa de la pose- 

sién de la Banda Oriental, de lo que naceria el Uruguay, co- 

mo estado independiente. Chile sufria aguda crisis. El Brasil 

era una monarquia, La presencia de observadores ingleses y 

holandeses resultaba enojosa. A pesar de los encendidos dis- 

cursos de Vidaurre y la sagaz campana de Pando, aquello fué 

un fracaso. Comentandolo, escribe Ratl Porras: 

“El Congreso de Panama no fué el preludio, sino el epilogo 

de la fraternidad continental... Ya en la época de la reunién 

de éste, Bolivar se habia decepcionado de la eficacia, de éste. 

Su misma idea inicial de una reunién de pueblos de la misma 

raza, lengua, religién y costumbres, tal como lo enuncié en la 

carta de Jamaica, habia sido desnaturalizada por la invitacién 

de Colombia a Inglaerra, y de México a Estados Unidos, y 

por la exigencia de Canning de que se invitase al Imperio del 
Brasil... Convencido de la excesiva grandeza de su suefio, 
Bolivar empezaba también, como diictil politico que era, a 
reducir el tamafio de su ideal; sus mds adictos partidarios for-_ 
jaban sociedades secretas para propiciar un imperio menos 
iluso que el sofado por el héroe, y Pando susurraba al oido 
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: _ del Libertador el plan mas ee de la Federacién de los 

Andes” (17). ( 

Sucumbiéd, pues, con pena y sin gloria la esperanza de 

Bolivar. Todo se derrumbaba ya en torno suyo. Una especie 

de realismo a ras de tierra reemplazaba el empenachado idea- 

lismo romantico de afios antes. Esperaban al Libertador en 

Bogota, los pufiaies de la “noche nefanda’”’; en Caracas, el de- 

-‘ereto de ostracismé;°en San Pedro Alejandrino, la generosa 

acogida del espanol Mier; en la fama, el doloroso precio de su 

ingreso a ella, a través de una prematura muerte, a los et 

anos de su edad, en 1830. 

No bien se alejara del Peri rompié a reir, sardénica, za- 

fiamente, la musa de los letrilleros. Uno de ellos el fraile La- 

rriva, sintetiz6 el estado de animo de entonces, en una octava 

punzante cual pocas: | 

4 

Cuando de Espanas las trabas 

en Ayacucho rompimos 

. otra cosa mds no hicimos 

que cambiar mocos por babas: 

Nuestras provincias esclavas 

quedaron de otra nacidn; 

mudamos de, condicién, 

“a : pero sélo fué pasando 

del poder de Don Fernando 

al poder de Don Simén (18). 

II 

EL NACIONALISMO DESCRIPTIVO 

Como se sabe, la naturaleza fué uno de los grandes temas 

de los romdnticos. Desde el punto de vista econdmico, los fi- 

439 
(17).—Porras, Rail, “Hl Congreso de Panama’, Lima, 1930, p. 

XCVI-XCVITI. 
(18) .—Larriva, J. J. de, obras en: Odriozola, Ce ade litera- 

rios del Pert’, tomo II, p. 132, Lima, 1864; — ‘Porras, R . “D. José 
— Joaquin Lurriva”, ed. cit., p. 31; — Sanchez, L. A., ob. cit., Denton 
— Riva Agiiero, J. de la, ob. cit. ae ar 
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sidcratas reivindicaron el valor de la tierra como origen de la 

riqueza, y sostuvieron que el orden social proviene de un or- 

den natural, y que el “producto neto” de la agricultura era lo 

fundamental en todo valor econdmico. Rousseau, tanto en su 

tesis del “contrato social’ como en la de la pedagogia natural 

del “Emilio” daba primacia a la espontaneidad y al influjo de 

la naturaleza subjetiva y objetivamente considerada, El pai- 

saje aparecié a los ojos de los hombres de aquel tiempo aureo- 

lado de insospechados prestigios. Entre nosotros se realizé la 

misma evolucién que Bouvier ha sefalado en la literatura eu- 

ropea: de las metaforas de inspiracion clasica renacentista, 
se pasé a las de origen botanico, geografico o simplemente na- 

tural. De ahi la importancia de la generacién del “Mercurio 

Peruano”, cuyo impulso cientifico representé una radical opo- 

sici6n al nominalismo colonial. 

En efecto, durante el virreinato, los poetas y prosslexta 

concedieron muy poca atencién a los elementos externos, pro- 

porcionados por la naturaleza. Uno que otro rasgo descriptivo 

en el “Apologético” del ‘“Lunarejo” y en la “Vida de Santa 

Rosa’ del Conde de la Granja, no salvan el vacio perceptible 

en el lapso transcurrido desde los ‘Comentarios Reales” (1609) 

del Inca Garcilaso, flor de sensibilidad del paisaje y del nom- 

bre, hasta la oda “Al Autor del Mar’ (1810), descontando, 

claro esta, los parrafos necesariamente enumerativos de los 

cronistas, dedicados a revelar un mundo inédito. En cambio, 

Bolivar y sus contempordneos, cuando no aciertan en la 

exactitud grafica, al menos, si, en la sugestién, en lo que pro- 

ponen o entrevén, El propio Libertador rinde culto al paisa- 

je en mil oportunidades. De manera palmaria, se advierte 

en la escenografia con que rodea su juramento en el Monte 

Aventino. Nada hace falta alli para rubricar un caracter en- 

tre melodramatico y sencillamente romantico. Afios después, 
pasada ya la mocedad, en la ceja misma del triunfo, se de- 

tiene ante otra cumbre, la del Chimborazo, y delira licida y 

dramaticamente ante el espectaculo: 

“Yo venia envuelto con el manto del iris, desde donde paga 

su tributo el caudaloso Orinoco al Dios de las aguas. Habia 
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visitado las encantadoras fuentes amazénicas, y quise subir a 

la atalaya del Universo. Busqué las huellas de La Condamine 

y de Humboldt; seguilas, audaz; nada me detuvo; llegué a la 

region glacial, y el éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta 

humana habia hollado la corona diamantina que pusieron las 

manos excelsas de la Eternidad, en las sienes excelsas del do- 

minador de los Andes”. 

Asi escribe y describe Bolivar en “Mi delirio sobre el Chim- 

borazo”, lirica pagina de frenética beatitud. Cierto que mez- 

cla los espectros objetivos a los subjetivos, quizds con exce- 

sivo predominio de éstos, pero, de todos modos, pinta con 

deleite. 

Desde antes, unos doce afios, Mariano Melgar habia ya 

dejado su nota de curiosidad paisajista en la célebre Oda 

“Al Autor del Mar’: 

El mar inmenso viene todo entero, 

ya parece tragarse el continente, 

aviva su corriente, 

y en eterno hervidero, 

choca, vuelve a chocar; ya sobre el mundo 

mayor que el primer golpe da el segundo (19). 

No cabe duda de que en este fragmento, y los que le pre- 

ceden y continian, aparece un claro sentimiento de amor a 

la naturaleza. El mar vive porque vive, sin mezclas ajenas 

a su esencia. Lejos de hincarse a rezar, prefiere el poeta ala- 

bar al Creador, pintando lo mejor que puede la hermosura de 

lo creado. Y es tan profundo este sentimiento y tan visible 

tal actitud, que Melgar sera el tinico poeta de su tiempo 

que cante “A la soledad”, mas no con tonos de Fray Luis, 

sino con los propios. ; 

De cuando en cuando, en las “Cartas Americanas”, se 

asiste al espectaculo de un Vidaurre pugnando por afinarse 

y cumplir la dificil hazafia de entregarse a la contemplacién 

de algo que no fuese é] mismo. Fracasa, Su espiritu no esta- 

ba hecho sino al vocerfo y frenesi del poseido, 

(19).—Melgar, ob. cit., p. 108. 
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Me atreveria aqui a insinuar una consideracién algo au- 

daz. En el culto a la Libertad, propio de esos dias, se eviden- 

cia una mezcla de sentimiento de la naturaleza y de emocion - 

religiosa. No se expresan los escritores con tono de mesura, 

sino que divinizan o hiperbolizan cuanto rozan. Igual mon- 

tes que océanos, valles que istmos, o libertad y tirania. Pe- 

ro, a la Libertad, —“mi fidolo”, la llama Sanchez Carrién— 

como a la Reptblica, suelen adorarla por manera singular, 

religiosamente. Tal vez, no sea una religiosidad profunda, si- 

no superficial y decorativa, pero, como se la juzga, es la pri- 

mera expresién general de ese tipo, en el sentido de buscar 

motivaciones, sobrepasando las apariencias litirgicas, En tan 

inesperado y civico “Cantar de los Cantares”, el Esposo se- 

ra Bolivar o San Martin; la Esposa, nadie mas que la Li- | 

bertad. Existe una relacién tan estrecha entre la politica y 
todo cuanto cae bajo el dominio del hombre, que inclusive al 

tratarse de traducir piezas biblicas, por ejemplo, los Salmos 

de David, el Doctor Valdés, mulato y sabio, como se vié an- 

tes, dejaria filtrar alusiones al momento en que vivia como 

si el Salmista pudiera ser, también, de alguna manera, co- 

rreligionario o capataz de meznadas bolivarianas o antibo- — 

livarianas. 

De tan repentina y febril exaltacién facilmente se pasa 

al tibio conformismo. Las necesidades econémicas, con su 

terca impertinencia, consiguen volver al orden a los sofiado- 

res, por contumaces que sean, Los Poetas politiqueros aca- 

ban escuchando a las conveniencias que los acerquen al Po- 

der, antes que a las Musas. Como todavia no se habia perfec- 

cionado la “divisién del trabajo” en la flamante Reptiblica, 
los mas inteligentes son log que mas suenan; los que mas sue- 
nan, son los que mds publican; los que mas publican son los 
mas ambiciosos 0, a veces, mds aptos; 0 sea que los que mas 
suenan deben ser los mds aptos y ambiciosos, y, por tanto, 
quienes se mezclen con mayor asiduidad en la “cosa publica”. 
Olmedo empezarad como poeta; se torceré hacia el parlamen- 
to; se recuperara a la poesia nacional; pero acabard cantando 
una hazafia politica (Flores y Mifiarica) y sometido al pro- 
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tocolo diplomatico. Pando, ya se dijo, empieza y acaba sien- 

do secuaz de autocracias, de las que anhela ser el servidor 

por antonomasia, para lo cual emplea la poesia —“Hpistola 

«a Préspero’’— a modo de escabel. 

El problema literario de entonces se reduce, en raalidak 

a muy poco. Roto el vinculo colonial, el Pert, como los otros 

paises de América, ha buscado ajustar su paso a un nuevo 

ritmo, inencontrado entonces, La identidad de idioma y la 

ausencia de tradicién estética propia, pues la que hubo antes — 

del Virreinato, se expresaba en distinta lengua, obliga a vol- 

ver, malhumoradamente, a lo espafiol, que en aquella fecha, 

por readquirir su forma, se ha replegado en un neoclasicis- 

mo menos de fondo que de apariencia. Asi se explica por qué 

Moratin y Lista ejerzan tanta influencia por manera directa 

o por la via de sus discipulos, en la literatura americana. 

Felipe Pardo y Ventura de la Vega seran dos de los agentes 

mejor provistos de aquella mercancia espiritual. 

Oigamos lo que el Doctor Valdés, el tantags veces menta- 

do médico mulato traductor de David, expone en el prdélogo 

de su “Salterio Peruano’’, en 1838: 

“Ojala los sublimes genios peruanos de toda clase, estado 

y condicién, desechen para siempre a las musas profanas e in- 

vogquen el divino numen para cantar con David, la grandeza, 

maravilla y beneficio del Omnipotente”. 

Pues bien, a pesar de esos términos y de que la obra es- 

ta dedicada “A Maria Santisima’’, no evita cierto acento alu- 

sivo cada vez que se lo permite el texto. He aqui como “para- 

frasea” el Salmo I: 

Feliz el hombre que jamds admite 

De los necios wmpios el consejo; 

Que de les pecadores, el camino 

Anchuroso, y florido deja presto; 

Que nunca se senté en la pestilente 

Cdtedra donde enseran los perversos 

Dogmas erréneos y doctrinas falsas, 

Que la virtud corrompen de los pueblos. 

Trasluce esta estrofa algo que debiera de haber alarmado a 



-repito, el auge de Lista y Moratin, a través de Pardo y Alia- 

los politicos, de edhe sido capaces de ver mds adentro gs dt 

‘superficie. El frenesi revolucionario habia alborotado. en de- 

masia y levantado escoria, en lugar de: espuma, con frecuen- 

cia, Tratabase —y asi lo pretendié Bolivar, a través de su wes 

Constitucién Vitalicia— de ajustar un orden nuevo. Coinci- =~ 
dia en cierta medida con lo que el Arzobispo Gonzalez de la 

Reguera pretendiera llevar a cabo, utilizando al Presbitero — 

Matias Maestro y su libro “Orden Sacro”. De ahi, también, 

ga y del propio Mora. De ahi, el apogeo del severo Gamarra. 

Las meras descripciones y pardfrasis traducen, como ex- 

presiones menos recusables, semejante estado de Animo. . 

Pero, el romanticismo interrumpido, vuelve a poco a la 

carga. Careceré ahora del soplo heroico de Bolivar y su 

tiempo, pero recibe la inspiracién mas bien aventurera y ya 

bohemia de Byron, a través de sus versiones criollas de nues- 

tro 1848, y sentira el aguij6n de Fernando Velarde, espafiol 

incansable, a quien tanto debieron las letras del continente. 

No obstante, mientras despierta el romanticismo adormeci- 

do, nuevos y viejos escritores practicardn, quizis como con- 

trapeso a la exaltacién bolivariana, una suerte de clasicis- 

mo de contenido o forma nacionalista; contribuirdn a ello 

extranjeros como J. J. de Mora; semiextranjeros como Pan- 

do y Olmedo; peruanos extranjerizantes como Pardo y Alia-_ 

ga. Casi todos se deslizan, de un modo u otro a una especie 

de “nacionalismo descriptivo”, pictérico, casi puro costum- 

brismo, uno de cuyos exponentes serA el clérigo Larriva, el 

mas leal a su indole, pues, cultor del chiste, el sarcasmo y la 

murmuracién criollas les rendira pleitesia sin ninguna in- 
termitencia : 

El tal don Simén 

nunca ha sido santo \ 

de mi devocién, 
/ 

dira en una letrilla destinada a zaherir al Libertador en de- 
rrota, al par que a justificar las veleidades del autor. 

‘Se inicia el: costumbrismo, caricatura del nacionalismo, 
a 
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su mds animada y servil excrecencia, Larra —romdntico de 

fondo, pero realista por el método— dictara, desde Espafia, 

impresionante cdtedra de individualismo y costumbrismo, A 

través de ésta ultima tendencia, la costumbrista, se pactara 

una tregua entre los protorromanticos bolivarianos y los ro- 

manticos confesos de mas tarde. Por la escala del individua- 

lismo, nuestros postclasicos treparan Avidamente a los bal- 

ccnes del romanticismo. El, caso de Pardo y Aliaga es ejem- 

plarizante. Nuestros protorromanticos se deslfen en zumba 

criolla; el afan clasicoide, en anticriollismo que, a contrapelo, 

resulta sélo otra faz del criollismo. En medio de tales distin- 

gos, unos sutiles, otros gruesos; en medio de clasicos y pro- 

torromanticos, de costumbristas y académicos, de criollistas 

y anticriollistas ,cudl fué realmente nacional? Cuando Par- 

do y Aliaga haga representar sus “Frutos de Educacién”, de 
. . . . . , U 

tendencia costumbrista y anticriolla, Larriva le atacara en 

nombre del costumbrismo criollo. No se podria decir quién 

tiene Ja razon, si es que la razén se busca en literatura. Am- 

bos expresan modos diversog de una realidad confusa. 

Para aquel entonces, ya solo quedaba del primitivo y 

hermoso impetu emancipador, la bastarda ambicién de cuan- 

tos, por haber cooperado de algun modo a la independencia, 

creianse llamados, por derecho divino, a disfrutar de los ré- 

ditos del poder politico. Como unico airén, se mantendra el an- 

sia de poder. Tras de haber vencido a Espafia, los generales 

de la Independencia, como los del Bajo Imperio, en Roma, se 

arrojan a luchas intestinas, a despedazarse en contiendas 

feudales. En medio de aquel tumultc, un remanso intelectual, 

se convierte en adiestramiento para restaurar lo viejo y tor- 

nar a lo indeseado, El costumbrismo en cambio contiene los 

gérmenes de un quizas frustrado intento de escudrifiar lo 

propio, de descubrir una riqueza genuina. A nadie extrafie, 

pues, que la costumbre, en vez de ser un punto de llegada, 

sea un punto de partida, y, en todo caso, una referencia in- 

eludible para establecer cualquier juicio sobre esta época 

drida, apasionada, confusa, en insatisfecho e inacabable anhe- 

lo de hallarse a si misma, 





CAPITULO CUARTO 

f 

DE LA REGION AL UNIVERSO 
| 

“La Revolucién de la Independencia habia que-— 
dado reducida al cambio de personas; habia ve- 

nido a@ ser una buria a la Repiblica, y, sin — 

aventurarnos mucho, podemos asegurar que ha- 

bia empeorado la condicién material del pais y 

aun las garantias del individuo... Eramos una 

monarquia en el fondo, con el traje indeciso de 

la Repiblica”. . 

Manuel Bilbao, “Historia de Salaverry”, Lima, 

1858, p. 199-200. 

EL COSTUMBRISMO: LARRIVA 

Para muchos, la personalidad de Mariano José de Larra 

se vincula, aunque indirectamente, a uno de los perfodos mas 

importantes de la historia literaria del Pert. No es tanto por 

lo que coinciden cronolégicamente, sino porque Larra encar- 

na un proceso intelectual andlogo al producido en aquella 

época entre nosotros, No pretendo que hubiera una imita- 

cién servil. Sostengo que, por ejemplo, la mezcla de realismo 

y romanticismo encarnada por aquel costumbrista es una con- 

secuencia inmediata de los sucesos externos e internos que 

acompafian toda evolucién hacia la independencia politica. 

Por algo coinciden tan de veras en el tiempo el costumbris- 
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mo norteamericano y el suramericano, apenas ambas partes 

del continente se proclaman auténomas de sus respectivas 

metropolis. Washington Irving personifica - algo semejante a 

lo que Larriva, Segura y Pardo en el Pert apenas emanci- 

pado. Sobre esto cabe meditar mucho. ; 

El suicidio de Larra es la resultante de la combinaci6n ~ 

de realismo y romanticismo a que he aludido; ella constitu- _ 

ye una de las caracteristicas de aquel amanecer costumbris- 

ta, con que, a través de los rasgos externos, se trata de tipi- 

ficar un fenédmeno internamente distinto a los precedentes. 

La deificacién de la costumbre local traduce un amor roman- 

tico a lo inmediato, martirizado y vejado por una realidad 

inferior. 
La tragedia de Larra se reproduce, parcialmente, en la 

vida intelectual peruana de 1828-1848. Son veinte afios du- 
rante los cuales se plantea y agita la misma antinomia entre 

tradicién y costumbre, entre el lirismo ancestral y los hechos 

opresores. De ahi no se escapa sino riendo... o suicidandose. 

Los nuestros optaron por lo primero; Larra, por lo segundo, 

Larra queria que la literatura reflejase verdades, antes que 

formas, y afirmé que aquellas se encuentran en las circuns- 

tancias que moldean el medio social donde vive un escritor. 

Decia asi en 1836 en su articulo titulado “Literatura”: 

“Rehusamos, pues, Jo que se llama en el dia literatura 

entre nosotros; no queremos esa literatura reducida a las 

galas del decir, al son de la rima, a entonar sonetos y odas 

de circunstancias, que concede todo a la expresién-y nada a 

la idea; sino una literatura hija de la experiencia y de la 

historia, y faro, por tanto, del porvenir, estudiosa, analizado- 

ra, filoséfica, profunda, pensdndolo todo, diciéndolo todo en~ 

prosa, en verso, al alcance de la multitud ignorante aun; apos- 

télica y de propaganda; ensefiando verdades, a aquellos a 

quienes interesa saberlas, mostrando al hombre, no como debe 

ser, sino como es, para conocerle; literatura, en fin, expre- 

sién toda de la ciencia de la época, del progreso intelectual 

del siglo” (1). ; / 

(1).—Larra, M.. I. de, “Articulos: criticos” : edicién La Lecty 23 
Madrid, 1928, p. 197. mea 
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De acuerdo con el impetu romantico, Larra se colocaba asi 

contra el clasicismo formalista. En Espafia y sus excolonias 

ultramarinas, los escritores sin saberlo ni quererlo se apro- 

ximaban al anhelo de “Figaro”, Martinez de la Rosa y Melén- 

dez Valdés alternaban la poesia con graves tareas de estadis- 

tas. El Duque de Rivas era, a la vez que autor de dramas ro- 

mancescos, hombre de gobierno. Quintana cedia a la tenta- 

cidn politica de su hora. 

La restauracién borbénica evidencié numerosas contra- 

dicciones. El ‘‘Vivan las cadenas” de los fernandistas penin- 

sulares trascendid a América, AtravesAbamos por una etapa 

de reaccién antibolivariana, pero, sin embargo, autocratica. 

Al extinguirse los préceres de la Independencia, surgieron 

—albaceas espontaneos— generales ambiciosos y doctores vo- 

races, tras de cuyo rastro se alinearon los escritores. De las 

“Gacetas’” mas o menos oficiales, y de los salones mas 0 menos 

literarios, zarparon, en procura de mando, publicistas y poe- 

tas: Olmedo, Pando; mas tarde, Pardo y Aliaga, Herrera, Vi- 

gil, Lazo, Casés, los Cisneros, Lavalle, Paz Soldan, Palma. 

Inhabiles atin para juzgar los temas profundos, se re- 

godeaban en las apariencias, no por superficialidad, sino por 

inadaptacién o falta de adiestramiento. Esa eg la causa por 

la que, tocante a los asuntos de presente, caen en el costum- 

brismo, y tocante a log del pasado, en el tradicionalismo o le- 

yendismo. Con ambos elementos bien se pudo fortalecer las 

bases de un romanticismo quiz4s muy local; mas supervivian 

excesivos elementos coloniales, predominaba demasiado la re- 

torica, y entre la Iglesia, con sus aspectos littirgicos, y las su- 

pervivencias virreinales con su tendencia a la etiqueta, frus- 

traron la aparicién instantanea del romanticismo peruano, 

ya anunciado y preludiado por el Inca Garcilaso, en el Seis- 

cientos; por el clima prerrevolucionario de nuestros enciclo- 

pedistas de fines del Setecientos y por Melgar en el Ocho- 

cientos. En cambio, Argentina, donde los rezagos virreina- 

les y la influencia de la Iglesia fueron menog poderosos, asis- 

tid a un florecimiento cuasi pleno de la tendencia romantica 

desde 1830, quizds inspirado y fortalecido por el ambiente 

4 
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patético propio de la sangrienta tirania de don Juan Mantdel? Ae 

‘- de Rosas y de la correspondiente oposicién de sus ‘ilustres _ 

adversarios, :a% 

A pesar del frenesi ch cherie de la época de la In- | 

dependencia, el romanticismo incipiente entonces sufre un — 

brusco retroceso o estancamiento. Sin duda, la importancia — 
be 2» 

de la tradicién académico-clerical pesaba mucho, Por eso, pre- i 
rs N * M ‘ A Nl 

* séntanse entonces tan dispares movimientos, lo cual, por otra 

parte, enriquece la vida intelectual del pais, aunque le resta m 

el impetu pleno que tal vez le hubiera dado primacia entre los 

- movimientos romanticos, nunca mas propicios que entonces. 

; Me atrevo a esbozar una sintesis de aquellas encontradas co- - 

__-rrientes de la manera que sigue: - 

(A) Hacia lo inmediato o local: costumbrismo; NG 

: (B) Hacia lo remoto en el espacio o universo: huma- — 
nitarismo ; 

(C) Hacia lo remoto en el tiempo, o pretérito: tradi- 

cionalismo, ; 
. . . . te 

La corriente (A) a su turno se subdivide en: ! 

(a) criollista, y 
(b) anticriollista; Me > a 

La corriente (B) se subdivide en: a 

, (c) liberalismo, y Vea 4 

‘ (ch) conservantismo., - a 

La corriente (C) se subdivide en: . 

(d) historicismo, y 4 
(e) leveudismo, ; . 

En general, salvo la primera de estas tendencias que tra- a 
t6 de nutrirse de los hechos nacionales inmediatos, las otras 
cultivaron, mas bien, algo que podria denominarse proviso- | 
riamente lejanismo, o sea, aficidén a todo lo remoto bien fue- 
ra en el espacio o bien en el tiempo, y es ahi donde mejor se ty 
define y encuentra a nuestros romanticos. | 

* * * . 
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Antes de entrar de Ileno en el estudio de nuestros clasi- 
cos del (A) costumbrismo, conviene examinar aunque sea 

someramente la figura de uno de sus mas prominentes pre- 

cursores, a quien le tocaria batallar, valiéndose de fisgas y 

bromas, contra el mAs caracterizado de los anticriollos. Me 

refiero al varias veces mencionado clérigo Larriva (2). 

Habia nacido don José Joaquin de Larriva y Ruiz en 

Lima, en 1780, y murié en la misma ciudad el 21 de febre- 
ro de 1882. Se educé en el Colegio de San Carlos, teniendo 

como orientador al probo don Toribio Rodriguez de Mendo- 

za, maestro de la juventud peruana de su época. La Inquisi- 

cién denuncié a Larriva por leer libros prohibidos, de aque- 

llos que habia Ilevado a Lima el infatigable Padre Jeronimia- 

no, Diego de Cisneros, Coronéd don José Joaquin sus estudios 

con el doctorado en Canones y Leyes, y llegé a ser catedrati- 

co de Prima de Psicologia. Al par seguia estudios eclesidsti- 

cos, que también concluy6é con éxito. La verdad es que, a juz- 

gar por el caracter de los frutos de su ingenio, Larriva no 

tuvo mucha vocacion religiosa. Tampoco le entusiasmé la In- 

dependencia. En 1807, el Virrey Abascal, quien no tardé en 

protegerle abiertamente, fué saludado en la Universidad por 

Larriva, cuyo discurso panegirico es una pieza de verdadera 

elevacién y belleza formaies. Junto con Olmedo tomé parte 

en la ceremonia oficial para deplorar la muerte de la prince- 

sa Maria Antonia de Borbon, oportunidad en la cual, mien- 

tras el guayaquilefio leyera sus famosos versos, el limefio se 

hacia cargo de la correspondiente Oracién Funebre, por en- 

cargo del Virrey. Se cree que, también por encargo guberna- 

tivo, viaj6 a Espafia en 1809, a colaborar con la Junta Cen- 

(2).—El mejor trabajo sobre Larriva es la conferencia que dicté 
Ratl Porras en el Conversatorio Universitario organizado por la Fe- 
deracion de estudiantes del Pert, en 1919. Se publicéd en un folleto ya 
citado: “Don José Joaquin de Larriva”’ (Lima, 1919; pp. 17-44). Puede 
consultarse, ademas, el tomo II de los “Documentos Literarios del Pe- 

_ rw’ por don Manuel de Odriozola, Lima, 1864; — “Vida Intelectual de 
la Colonia” por Felipe Barreda y Laos, Lima, 1909, p. 392 y siguien- 
tes; — los periddicos “Hl Investigador”, “El Argos Constitucional’, 
“El Nuevo Depositario”, citados en el texto, capitulo anterior. 
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tral de Madrid, contra Bonaparte, Poco después, en 1812, ree 

Abascal, siempre Abascal, le nombraba Capellan del Regimien- | 2 

to de la Concordia, llamado asi en honor del Virrey quien era 

Marqués de la Concordia. Valido de tal apoyo, y aprovechan- AG 

do de las libertades nacidas de la Constitucién ‘de CAdiz, La-— 

rriva se dedicé al periodismo satirico en “El Cometa” (1811-_ 

14) en que atacé al atrabiliario y vanidoso espafol Gaspar 

Rico y Angulo, sostenedor del periéddico liberal “Hl Peruano”. 

También parece que contribuyé a redactar “Hl Verdadero 

Peruano”. Mas donde luce eso que Porras llama el “don li- 

mefio de saber burlarse” al par que justifica el calificativo | 

de “nuestro primer poeta cémico”, que el mismo critico le 

otorga, es en las paginas de “Hl Investigador”’ (1813-1814) y 

en su poema jocoso “La angulada”’, enderezado contra Rico 

y Angulo, 

He aqui una animada sintesis de dicho diario, espejo de 

las costumbres limefias, justificativo del dictado de ‘“‘costum- 

brista”, bien ganado por Larriva: 

“El Investigador” revive pormenoristicamente la vida de 

la ciudad, y merece que le dedique alguna atencién. La vida 

limefia de esos dias esta reflejada en sus paginas. Reviven 

los tipos caracteristicos y las costumbres inveteradas. Una 

sensacién de flojedad, de holgazaneria burocratica, de fioferia 

espiritual se exhala en la Lima de entonces a través de las 

paginas de este diario diminuto. En una sensacién semejante 

a la que Azorin ha reflejado de los jardines de Castilla. Sen- 

sacién de abandono, de vejez, y de laxitud. Como en el cuadro. 

de Azorin, fuentes de piedra con el agua verdosa y estancada; 

faroles retorcidos y polvorientos con los cristales rotos; jar- 

dines abandonados, invadidos por la maleza; el suelo guija- 

rroso, desigual. Por todas partes, la exhibicidn muda de la 

pereza castellana. 

“No era Lima la ciudad encantada, mistica y olorosa que 

nos pinta la colorista historia de Vieuha Mackenna. La ciudad 

que brota de estas paginas era pobre, sucia, destartalada y 

oscura, El incienso no era suficiente para dominar el hedor 

de las calles, convertidas en muladares por la falta de vi- 
gilancia y la indiferencia de todos. Las acequias malolientes se 

desbordaban a menudo, Una bestia de carga, un famélico 
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can expiraba en la via ptblica y no habia por muchos dias 

quien retirara de ella los fétidos despojos. Alguno construia 

una casa y los materiales y los desperdicios invadian la calle., 

En la noche, la ciudad quedaba en tinieblas. Los vecinos no 

obedecian las ordenanzas que imponian la obligacién de man- 

tener una luz en los muros de sus casas. Los transetintes noc- 

turnos eran atacados por los bandoleros... Idéntico abandono 

en el orden moral... La ensefianza ofrecia idéntico decaimien- 

to... Esta es la Lima que refleja “El Investigador”’... (8). 

Larriva no sintid ninguna inquietud revolucionaria. Su 

amistad y adhesién“al Virrey Abascal, le alejaba de tales ten- 

taciones. Después del retiro del Marqués de la Concordia, 

tampoco varid su conducta. En los precisos instantes en que 

se acababa de proclamar la Independencia, se entretuvo, des- 

de las paginas de “El Nuevo Depositario” (18 de agosto a 

16 de diciembre de 1821) en atacar al mismo Rico y Angulo 

objeto de sus preocupaciones e iracundias, Rico y Angulo pu- 

blicaba “Hl Depositario” calificado por Vicufia Mackenna co- 

mo de “especie de cloaca ambulante”. Pero, la verdad es que 

Rico y Angulo no se hallaba en Lima, sino que se habia re- 

tirado con los espafioles de Lima, a comienzos de julio del 

mencionado ano de 1821. Sin embargo, Larriva no se mani- 

_festaba decidido partidario de la Independencia. Esperé has- 

ta 1824, ya definida la victoria de ésta, para aparecer en 

Huamanga, pronunciando un sermon en homenaje a los cai- 

dos en la batalla de Junin. La presencia en dicho acto de 

Sanchez Carrién, Ministro del Libertador, hace pensar en 

cierta intervencién del “Solitario de Sayan”, a favor de quien 

fuera su condiscipulo y amigo en los claustros del Colegio 

de San Carlos. En 1826, indiscutible el apogeo de Bolivar, 

Larriva pronuncia el elogio de éste en la ceremonia con que 

le recibid la Universidad de San Marcos. 

Esta conducta suya la explicaba Larriva diciendo que, 

en los primeros dias de la guerra emancipadora, no encon- 

traba diferencia entre el absolutismo virreinal y la naciente 

ay 

(3).—Porras, Ratl, folleto citado, p. 23-24. 
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autocracia republicana. Bolivar le habia revelado el trasfon-— 7 

do nobilisimo de la causa emancipadora. Sin embargo, fué- be 
, oe J : .. - 

vana excusa, porque apenas Bolivar perdié influencia, Larri- 
ad ee a, 

fa va le endilg6, entre otros, los populares venablos de dos com- 
$ « 

Pero aun fuera de ésto : hue: 
el tal don Simén } 

nunca ha sido santo 

de mi devocién; 

y la ya transcrita: 2 af 

Cuando de Espana, las trabas ae 

en Ayacucho rompimos, .. 

otra cosa mds no hicimos nj 

que cambiar mocos por babas! 

Nuestras provincias esclavas 

: quedaron de otra Nacién, a Pe 
Mudamos de condicién, ; an 

pero sdélo fué pasando ie Ae 

del poder de Don Fernando ye 
al poder de Don Simén (4). a 

El “cojo” Larriva se habia hecho famoso por su re- — 
pentismo y mordacidad. Ya he referido el episodio con el nee 

canonigo Echegaray. Mas tarde, en 1828, empez6 a satiri- 

zar la tendencia anticriolla, y en 1830, desde el nuevo “Mer- ‘ral 

curio Peruano” atacé duramente a don Felipe Pardo y Alia- 

ga, quien, recién llegado de Europa, estrenaba “Frutos de 

Educaci6n”. Tal polémica, a la que luego me referiré con ma- — an 

yores detalles, di6 campo a Larriva para lucir el esplendor de ~ % 

su ingenio. Fué, en realidad, lo ultimo que hizo, pues aparte 

de una paliza que le propinaran por Pardo y Aliaga, no se co- Re * 

nocen otros incidentes en aquellos dos Ultimos afios de su 

existencia, concluida, segin queda dicho, en 1882. 

De “espiritu inquieto y desadaptado”, de “irritable? e 
“hipocondriaco” le tilda Porras, quien, sin embargo, le salu- _ 

’ 

(4).—Odriozola, M. de, ob, cit., tomo II, p. 182. es 
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da Cain un “precursor del peruanismo literario”. Tal vez 

sea esta tltima una connotacién un tanto excesiva. Si, por 
su cultivo del costumbrismo, en realidad fué un precursor 

del criollismo literario, en cambio, su versatilidad impeni- 

tente, su mordacidad insanable, su prontitud para el ara- 

_ fiazo, su aficién a cebarse en los pequefios detalles risibles, 

- gu entrafiable falta de caridad estan muy lejos de recomen- 
_ darlo como prototipo del espiritu peruano que posee tantas 

_y tan multiples facetas, y en el cual se mezclan melancolias 

 indias, exaltaciones mestizas, prudencias tradicionales. Larri- 

va, ademas, distaba mucho de las caracteristicas aficiones 

a lo cldsico con que Riva Agiiero pretende distinguir el genio 

literario del Pert (salvo en los sermones); y en cambio se 

i ’ 

_ dejaba arrastrar por la improvisacién, por el sonsonete, por 

a la perturbada y aguda visién del defecto chico, del detalle 

-chistoso, por cruel que fuese. “Poeta cémico’”, si, y poeta 

_ satirico, desde luego, pero zhasta qué punto y en qué me- 

dida es la satira expresién predominante del cardacter lite- 

rario peruano? Una revisién de nuestra huella en las letras, 

‘desde el Inca Garcilaso hasta César Vallejo, desde Espinosa 

Medrano hasta José Maria Eguren, desde Peralta hasta 

- Chocano, desde “Amarilis” hasta “Martin Addn”, desde Gon- 
zalez-Prada hasta Maridategui, sefalan algo mas, mucho mas 

gue comicidad y humor satirico en el genio literario del Pert. 

I 

EL DEBATE DEL CRIOLLISMO: PARDO Y SEGURA 

Riva Agiiero, critico en una época bastante objetivo, y, 

en todo caso, insospechable de preferencias por los elemen- 

tos populares de la literatura, escribe lo siguiente, respecto 

al ambiente literario de la sociedad limefvia —centro tnico 

de la actividad intelectual peruana— entre los afiog de 1824 

y 1845: 

“En la literatura clasica peruana de los dos primeros dece- 

nios posteriores a la independencia, el espafiol que tuvo mas 

ie oe La LITERATURA PERUANA - TOMO V “16 | 
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elimina toda sospecha de parcialidad en favor de la tenden- 

directo influjo fué el ilustre gaditano don José Toaquin ie ! 

Mora, tan facil y dheaas versificador. Principalisimo concurre rt i 

te a la tertulia conservadora de Pando, colaborador del = 

“Mercurio Peruano”, director de un afamado colegio, fundador — 

del “Ateneo del Pert”, y sustentador de sus conferencias, se-_ 

cretario y consejero muy escuchado del Protector Santa Cruz 

durante la Confederacién, adquirié considerable importancia en 

la vida politica e intelectual de ese perfodo... Con todo su cla- 

sicismo, abrié la puerta al romanticismo histériea y al sub- 

jetivo, por los asuntos de sus “Leyendas Espanolas”, por sus 

versiones de las novelas de Walter Scott y por sus elogios e 

imitaciones de los poemas de Byron. Igual cosa puede decirse 

del atildado satirico limefio Felipe Pardo, que fué de los mas 

' queridos discipulos de Lista y de complexién moratiana...... og 

.. Apartado del grupo académico de Mora y Pardo, mucho x 

mas en contacto con la vida popular, y embebido en los cos- ie 

tumbristas espafoles, aparece Manuel Ascensio Segura, que © “a 

produjo un teatro regional, pintoresco y sabrosisimo, digno cad 

competir con los mejores sainetes de don Ramén de la Cruz” (5). < 

rc 

Dos hechos fluyen de esta larga cita, cuyo origen, ental <a 

' 

cia popular encabezada por Segura: (a) coexistian entonces, 

de un lado el “atildado satirico limefio”, Felipe Pardo y su 
grupo, y (b) del otro, Spas padre de un teatro “regional, » 

pintoresco y sabrosisimo”’, “mas en contacto con la vida re 
, . 

,* 

En otros términos, se plantea la alternativa, a ae 

veces dilema, entre el academismo y el popularismo litera- a 

rios, ya patentes desde fines del siglo XVIII. < 

Desde luego, Pardo y Segura, es decir, el hispano colo- x 
uialismo y el criollismo mestizo, coinciden en su campo de 

aplicacién: la costumbre. Esta se convierte en algo asi como 

la piedra de toque de la literatura. Tal es como Pardo y — +o 
Segura ganan en importancia, no ya por sug biografias — 

documentos demasiado personales— sino por el significado 

de las tendencias que representan. Los academistas se _apro- 
ximaron a la costumbre, es decir, al aspecto exterior y pin- 

aes 

ee 

(5).—Riva Agiiero, J. de la, “El Pert histérico y artistico”, 
Santander, 1921, p. 164 y 165. 
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 toresco de la realidad nacional, en actitud patronal, de cap- 
tores; los. criollistas zarparon de la costumbre como alboro- 

zados propagandistas. Pardo y sus discipulos consideran a la 

_costumbre como algo por corregir y aprovechar; Segura, 

“como algo para corregir y servir. Alguna vez escribi que am- 

Bete cearian ser comparados con Cieza de Ledn y el Inca 

Garcilaso, por cuanto mientras el primero describe el Pert 

para utilizarlo mejor, el segundo lo evoca y pinta porque se 

deleita con su imagen y recuerdo. No. suscribiria integra- 

mente ahora tal juicio, Desde que lo publiqué he tenido opor- 

tunidad de estudiar con muchisima mas atencién las obras 

de Pardo y Segura, y no podria eliminar de ellas, cual de- 

-nominador comin, el Animo critico. De todos modos, surge, 

por ejemplo con respecto al Carnaval, una diferencia radical 

entre los dos: mientras Pardo sélo ve en esa fiesta motivos 

de oprobio, Segura no encuentra sino razones que a buen 

‘humor convidan. Ciertamente, en pequefio y a la sordina, se 

‘reproduce alli el espectaculo de los emigrados franceses y 

los “sans-culotte’. Pardo fué algo asi como un “emigrado 

en su propia tierra”. Segura un, paradéjicamente, enlevitado 

“sans-culotte”’, 

La peripecia biografica de estos dos escritores ofrece 

mejor fundamento para entender sus obras y juzgarlos a 

ellos mismos. 
* OK % 

Manuel Ascensio Segura y Cordero nacié en Lima, a lo 

a que parece, el 23 de junio de 1805. Su padre fué el teniente 

del ejército espafiol don Juan Segura, probablemente nacido 

en Huancavelica (Pert), hijo de padres peninsulares; y su 

madre, dofia Manuela Cordero, oriunda de Lima o también 

de Huancavelica (6), Manuel Ascensio, como vastago de mi- 

—litar del Rey, recibid juvenil grado de cadete. Combatié en 

(6).—Sanchez, L. A., “El Sefior Segura, hombre de teatro”, Li- 
ma, 1947. Debo referirme siempre a este libro mio, en el cual se en- 
cuentra compendiado todo cuanto se conoce acerca de peeute, a gees 
de documentos Ap peeps y obras. inéditas. : 
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. Ayacucho contra las tropas ivertniigeae al lado de su padre. 

a 

.a 
Mas tarde habria de ocultar celosamente este hecho, Sin 

embargo, en su comedia “La Espia’” (1851) evoca aquellos. 

sucesos y, casi repitiendo a Larriva en sus dos veces citada 

décima, escribe Segura: 

Ya del canén de Ayacucho 

no se ota el estampido, 

ya hasta el ultimo cartucho 

ne 

¥. 
i 

se habia alli consumido, : 
ganando renombre mucho adn" 
el gran ejército unido, «t _ 

y Bolivar en el mando 

reemplazaba al Rey Fernando. 

La familia Segura-Cordero era adicta a la iglesia, como __ 
casi todas las de su tiempo. El] padre, el teniente don Juan, | 

sufri6 molestias a causa de su monarquismo durante algunos: 

afios. Después se lo perdonaron. Manuel Ascensio siguié Ja 

carrera militar. Fué devoto del autocratico Gamarra. En 

1831 gané el grado de capitan. Hacia 1833 6 34 escribié su 

primera comedia, “La Pepa’, que no llegé a representarse, 

pero en la cual se ataca duramente a los militares, que te- 

nian el privilegio 

de romper timpunemente 

de un paisano la cabeza 

por quitame allé esas pajas. 

Cuando la Confederacién Peruboliviana, Segura abraz6 
Ja causa peruanista personificada por el joven y audaz ge- 
neral Salaverry. Le destinaron como administrador de la 
Aduana de Huacho. Pero, le encontramos, después, entre los” 
prisioneros tomados por los bolivianos en Caman4. Se libré 
de la muerte, dificilmente. Después de vencida la Confede- 
racién, por el combinado ejército chileno-peruano, el nuevo 
presidente Gamarra llamé a filas a Segura. El 12 de se- 
tiembre de 1839, estrenaba su primer juguete escénico “Amor 
y Politica”, cuyo texto se ha perdido, No obstante, esas dos 
palabras, amor y politica, definen la obra entera de Segura, 
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ne _ siempre girando en torno de ambos. asuntos. Como en aquel 
_ tiempo se habia fundado “El Comercio”, periédico del chileno 
Amunategui y el peruano Villota, Segura se hizo miembro 

de su redaccién, 0, al menos, de su tertulia. En esos dias, 

quizas al mismo tiempo que “Amor y Politica” estrenéd su 

primera comedia seria: “El Sargento Canuto”, fuerte ata- 

que al militarismo, entonces dominante en el Pert. Poco 

después iniciéd la publicacién de “Za Bolsa’? donde se inser- 

_ taron muchos de sus articulos de costumbres (7). 

see Después del clamoroso éxito de “HI Sargento Canuto”, 

Segura se lanzé a escribir “Blasco Nunez de Vela’, drama 

_ historico en 6 actos, estrenado el 5 de enero de 1840, pero 
cuyo original se ha perdido. El teatro limefio atravesaba 

entonces dura crisis por escasez de ptblico y falta de utili- 

dades de los empresarios, La Compafiia de Carlos Fedriani 

se negé a trabajar, y aunque Segura intervino, provisto de 

_ autorizacion gubernativa ad hoc, el hecho es que poco a 

poco fué extinguiéndose el entusiasmo por el arte escénico, 

_y hubo de encarar la ausencia de elementos para desarrollarlo. 

Don Felipe Pardo, que ya habia incursionado en la 

comedia, y habia sostenido violenta polémica con Larriva, 

_publicé “El Espejo de mi Tierra’, hoja eventual destinada 
a criticar los usos y costumbres criollos (1840). El coronel 

Bernardo Soffia, compafiero de Segura en sus lides teatra- 

les, decidi6 publicar “Lima contra el Espejo de mi Tierra” 

a raiz de lo cual se entabl6é pintoresco cambio de Jletrillas 
entre Pardo y Segura, ninguno de los cuales firmé las co- 

- rrespondientes (8). Segura se entregaba a preparar los pri- 

meros nimeros de “La Bolsa”, tacita respuesta al anticos- 

tumbrismo de Pardo. El 5 de enero de 1841, estrend en el 

Coliseo de Comedias dos obras a un mismo tiempo: “La Saya 

(7).—Segura, “Articulos, poesias y sienna Lima, 1885. Ahi se 
dice que “El Sargento Canuto” fué estrenada el 12 de ’ septiembre de 
1839, aunque no he podido compulsar, como en otros caso, el dato, a 
mi oe erroéneo. Pero, dias mas o menos, carece de importancia. 

8).—He reproducido este material jocopolémico en mi citado li- 
bro “Hl setor Segura, hombre de teatro’, p. 60 a 68. 
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y Manto” y el entremés “La Mozamala” hoes fei ae 

a un baile muy popular. En “La Saya y Manto”, Segura 2 

hace su propia defensa, pues, parece, le qennabias de pie) By ot 

giario o algo asi. Se desprende de lo siguiente: 

Dos o tres comedias més, 

se me ha dicho que ha compuesio.. 

Dicen también que, en un tiempo, 

fué militar no sé donde... 

Un militar que es lo- mismo 

que si dijéramos ahora 

un borrico o un podenco... 

...Toma un retazo de Lope, : 

de Zamora o de Morato, Bas = 

y otro de Corneille, y otro. ‘ 4 

de Moratin o Trigueros, a 

i y esté el negocio concluido... 

Mejor me voy a un café as Rolie > | 

y paso la noche viendo BA? 

jugar (al) billar, que no 
rabiando en el Coliseo. 

El argumento trata sobre lo consabido: el uso de los ‘a 

encantos femeninos para conseguir un empleo ptblico, y la © 

pérdida de éste por represalias politicas. a 

_ Lima se habia, al fin, aficionado nuevamente al teatro, aa 

a lo cual contribuia la presencia de una compafifa de Opera — ‘< 

Lirica, tema de un articulo de Pardo: “Opera y nacionalis- 

mo’. Segura estaba muy ocupado en escribir articulos de 

costumbres y letrillas contra el mariscal boliviano Santa 

Cruz (1841). En 1842, siendo Sargento Mayor, se retiraba 

Segura del ejército. Al afio siguiente se casaba con dofa 

Maria Josefa Fernandez de Viana. Poco después, estrenéd 

“Na Catita”, hecho que se realiz6 la noche del 24 de enero 

de 1845, en la misma funcién que la petipieza “Nadie me 

la pega”. Tenia “Na Catita’, entonces, 8 actos. La obra que __ 
ha llegado a nosotros consta de 4, y corresponde a la refun- 

dicién hecha por Segura durante su permanencia en Piura, — 

refundicién estrenada en Lima el 7 de, septiembre de 1856, 
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fecha del reestreno, no del estreno como equivocadamente 

- apunta el colector de las obras del comedidégrafo. Durante los 

- once afios transcurridos entre una y otra versién de la m4- 

_xima produccién de don Manuel Ascensio, éste vivid en Piu- 

ra, publicd el periddico “Hl Moscén’’ y compuso “La Peli- 

muertada”’ (9), cuyo texto completo apareciéd en un folleto, 

pero no fué recogido, sino fragmentariamente, en la colec- 

cién de “Articulos, poesias y comedias’’. 

Evidentemente, esta “Hpopeya de wtima moda’, como 

la subtitula su autor’es de lo mds caracteristico de su inge- 

_nio. Muéstrase alli buen versificador, agudo comentarista de 

los hechos actuales, leno de picardia, temiblemente alusivo 

-y duefio de un desembarazo critico digno del contendor del 

agudisimo Felipe Pardo y Aliaga. He aqui unas muestras: 

Canté Ercilla al araucano, 

Tasso cant6 a Godofredo, 

canté6 a Bolivar Olmedo, 

y @ César canté Lucano; 

vate del codo a la mano, 

como me suelen llamar, 

yo también voy a cantar 

mas que alborote el cotarro, 

y aunque estoy con un catarro 

que no puedo resollar. 

Si epopeyas hacen cien, 

aun los que van a la escuela, 

sobre el muerto y quien lo vela, 

he de hacerla yo también. 

Con un trés bon o un trés bien 

no es Béranger quien me ofusca; 

y aunque la gente parduzca 

después se devane el seso, 

(9) —“La Pelimuertada, Epopeya de ultima moda” se publicé en 
un folleto de 84 paginas, en Piura, en 1851. Consta de 16 cantos, el 
ultimo inconcluso, con un total de 2194 versos: octavillas, sixti llas, 
quintillas y romances. En “Articulos, poestas y comedias” (1885) s6- 
lo se insertaron 5 cantos. La calidad alusiva y quizds aleuna tacita 
procacidad impresionaron al compilador. Véase mi libro “HI Senor Se-— 
gura, hombre de teatro’, cit., pp. 99 a 108. 
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he de soltar la sin-hueso Pa t Bast 

mds recio que la Cuyusca. 

Las alusiones son netas: Pardo y Aliaga habia traducido a 

Béranger; el término “gente parduzca” etc., revela éontee Ss 

quien se dirigia, La “Cuyusca” diz que era una meretriz de . 

PIUEa. Y sigue: 

| ar Unas veces hago décimas, yal 

oe otras formo redondillas, , 

i otras compongo quintillas, 

al ‘each aunque salgan todas pésimas; 

ri 

Ge y st me pone en apuros ; «ee 
ay el maldito consonante, 

ae ae me agarro del asonante 

3B que es mds fdcil y seguro. 
ble 2 7 

er, Otra alusién: 

Ba ; Y al que me diga que es critico 

y ortografico y ecdnomo, fi 

. y caligrafo, y astrénomo, 

‘a . diplomdtico y politico, 

* , le contesto: voto al chdpiro! 

te que es un céndido, un gaznépiro. 

en): E] 9 de diciembre de 1854, aniversario de Ayacucho, 

SNRs estrené Ja mencionada comedia “La Espia’. Al afio siguien-— 

Pr te, produce “El Resignado”, Yeno de alusiones politicas, éxito 

‘a | formidab'e que le atrajo la admiracién de los jévenes ro- 

De’ mAnticos de “la bohemia”, entre ellos la de Clemente Althaus, 

ti Manuel Nicolés Corpancho, Carlos Augusto Salaverry y Ri-— 

as cardo Palma. Pero, su triunfo verdadero ocurrié con la repo- 

sicidn de “Na Catita’, especie de Celestina criolla, llena de 

i: _ chispa, cuadro de costumbres auténtico, de verso facil y 
Be gran animacién. Luego “Un Juguete”’, estrenacda en enero 

Ry del 58, a mi juicio pieza que junto con “Las Tres Viudas” 
es la mejor del teatro peruano, En enero de 1859, vy en a 

ae colaboracién con el joven Ricardo Palma, presenté el sainete __ P 
i “El Santo de Panchita”, pretexto para poner en el tinglado — 

algunas usanzas criollas, Ya era diputado suplente por Lo- 
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reto, cuando en 1861 estrena “Percances de un remitido”, 

aguda critica a la licencia de la prensa limefia, que no res- 

petaba honras; en septiembre de 1862 puso “Las Tres Viu- 

das”, en donde luce el ingenio de Segura mucho m4s repo- 

_sado, con atisbos Dene pIOE COs, desconocidos casi en su obra 

anterior. 

Ya no escribia casi. Hasta que el 18 de octubre de 1871 

Je recogié la muerte. 

Dejaba una estela de honestidad personal, de pobreza 

material y de comicidad literaria, aunque, a la verdad, el 

balance de su obra ofrece dos caracteristicas esenciales: mo- 
ralismo y gracejo. Buen padre de familia, utiliz6 su dominio 

literario para zaherir ciertas malas costumbres y al burlarse 

de ellas, propone otras mas sanas, menos crueles (10). 

* OF & 

Don Felipe Pardo y Aliaga naciéd en Lima, el 11 de 

junio de 1806, segun el testimonio de don Manuel Pardo y 

Osma, su hijo y biégrafo, aunque Ratl Porras insinia que 

este natalicio pudo haberse producido un afio antes (11). 

El padre de don Felipe fué don Manuel Pardo, funcio- 

nario virreinal, que intervino, segtin se ha visto, en la cam- 

pana contra los reformadores del Convictorio Carolino, es 

decir, contra Rodriguez de Mendoza. Don Manuel Pardo fué 

Regente de la Audiencia del Cuzco y “mas tarde en Espafia, 

_Ministro de los Consejos Supremos de Guerra y Hacienda 

y del Tribunal Supremo de Justicia”. La madre se llamé 

(10).—Cf.: Ademds de mi citado libro: Moncloa, “Diccionaris 
Teatral del Peru’, ed. cit.; Arona, Juan de, “Diccionario de Peruan’s- 
mos”, Buenos Aires, 1883-1884; — Cortés, “Parnaso Peruano’, Val- 
‘paraiso, 1871, p. 7383; — Gonzalez Prada, Manuel, “Hl Tonel de Dio- 
genes’, México, 1945, p. 126; — Riva Agiiero, J. de la, “Cardcter ete.” 
cit., p. 74-76; — Garcia Calderén, V., “Del Romanticismo al Moder- 
nismo”’, Paris, 1910, p..6 a 14; — Martin Adan, “Segura” en “Mercu- 
rio Peruano”, Lima, octubre de 1942, p. 439-503. 

(11) —“Poesias y escritos en prosa de don Felipe Pardo”, Paris, 
1869, prélogo; — Porras, Rail, “Don Felipe Pardo y Al’aga”, en “Bo- 
letin Bibliografico de la Universidad de San Marcos”, junio, 1926, Li- 
ma, p. 166, etc. 
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cibiera tan aristocrdtica educacién como Pardo. Al pisar 

Espaha, en momentos decisivos para la emancipacién nacio- 
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dofia Mariana de Aliaga, “segunda hija de los. Marqueses de 

Fuente Hermosa”. Cuando la Revolucién de Pumaccahua, el 

afio de 1814, en Cuzco, el Regente y su hijo se vieron per- 

seguidos por los insurgentes. Don Manuel tomé parte en la | 

represién, encabezada por el general Ramirez, En 1821, al 

declararse la Independencia del Pert, la familia Pardo y 

Aliaga, adversa al nuevo sistema, se embarcé con rumbo tm 

a Espafia, a fin de vivir sin temor. Tenia entonces don Fe- 

lipe, 15 afios, aunque, repito, Porras sospecha que era un 

afio mayor. José, hermano menor del poeta, iba a cumplir su 

primer ano de vida. 

Recibid don Felipe esmerada instruccién en la Penin- ZY 

sula. Sus estudios literarios los realiz6é en la célebre Acade- 5 

mia del Mirto, bajo la direccién del célebre don Alberto : 

Lista, cuya excesivamente voceada influencia en las letras a 

americanas de entonces, despierta el desagrado de Menéndez ie: 

y Pelayo, renuente a aceptarla tan sin tasa. Entre los con- a 

discipulos de Pardo y Aliaga, figuraron nada menos que a 

Espronceda y Ventura de la Vega. Don Felipe aprendié con- r, 

cienzudamente el francés, lengua de la que tradujo versos tag 

de Victor Hugo y, después, de Béranger y otros. No sobre- “ls 

salia, pese al tempestuoso tono de la época, por su enardeci- J% 

miento. Pese a la contagiosa compafia del futuro autor de ae 

“El Diablo Mundo”, descollaba por su correccién un tanto 

fria y deshumanizada. 

En 1828, completada ya su educacién, decidié regresar 

al Pert, su patria nativa. Llegé cuando ya gobernaba el 
mariscal Gamarra, quien habia derrocado al probo La Mar, be 

a raiz del descalabro del Portete de Tarqui, frente a la Gran -. 

Colombia. Era un ambiente autocratico, propicio a quien re- 

suelo peruano, don Felipe escribié una insdlita “Oda de un 5 

peruano al regresar a su patria’, en que alaba encendida- 

mente a la libertad. Tal vez quiso, de ‘tal. manera, que se . 

olvidara su origen aristocradtico y la conducta de franco rea- ba.” 

lismo observada por su padre, asi como su propio viaje a 
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nal, Poco después, inicié su colaboracién en “‘La Miscelénea”. 

Su perspicacia y finura le abrieron las puertas de la ‘“‘Aca- 

demia” de Mora y el salén de José Maria Pando, que eran Rr 

casi una sola cosa. Se consagré a observar la realidad cir- 

cundante, Sus ideas conservadoras hallaron inmediata corres- vi 

pondencia en las de Pando, Martinez, Olmedo, Ferreyros; y 

para ampliar la dérbita de sus conocimientos y prepararse a 

la vida publica, inicié estudios juridicos. Confiesa el prolo- 

PS 

guista de sus “Obras’’, su propio hijo, que en don Felipe he 

“las ideas europeas... dominaban”, A él también pertenece i 

el dato sobre “las relaciones de familia entre las cuales se G 

movia”. 
ag he El 6 de agosto de 1829, el joven Sagitario, que ya habia 

iniciado una campafia contra ciertas costumbres criollas (és- 

to, en colaboracién con don Antolin Rodulfo), estrenaba su 

a comedia “Frutos de Hducacién’”’. En la obra sobresalen dos 

personajes: don Feliciano, rezongén y oportunista, y el cal- | 2 

vatrueno Bernardo Perales (‘‘Bernardito”), en quien ge ca- : i 

racterizan los vicios, debilidades y fruslerias de los pisaver- 

des limefios. No sabia Pardo que e! “cojo” Larriva iria a 

identificarle con su hechura literaria, y a aplicarle a él mismo 

el remoquete de Bernardito. Para ello urdid una imaginaria es: 
segunda parte de “F'rutos de Educacién”, en que Bernardito , 

viaja a Espafia, raz6n tnica para que vuelva orondo de la 

ciencia adquirida con sdélo cruzar el océano. Diria Larriva, fe 

lieno de malicia: : a 

Ven, Bernardito, a regar 

el patrio suelo querido 

con las luces que has bebido 

en el Atléntico mar. 

Ven, Bernardito, a abismar 

al que estudié en el Peru 

con lo que estudiaste tu 

en el Atldntico mar. 

Ven, Bernardito, a ensenar 

nuevas costumbres y Uusos. 

con tus talentos infusos 

en el Atldntico mar. 
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ae TE Ven, Bernardo, a desterrar ee Ay + 

e* aiejas preocupaciones ; : ees 

con las que oiste lecciones , 

a en el Atldntico mar (12). 1 
¥ 

--—-———s«sFsto ocurria en 1830. Pardo traté de explicarse al putblico, ‘¥ im 

oe pero éste se hallaba eficazmente “trabajado” por Larriva, — 
de. quien, dos meses antes, en julio, habia atacado otra obra 

~~ de don Felipe, su hermosa “Elegia a Joaquina”, consagrada 

pe: 2 la muerte de una pariente suya, dama de alcurnia (18). ap 

i La polémica literaria degeneré en frases gruesas y, fi- — an 

- nalmente, en un entrevero contundente, en que el clérigo 

: llev6, como era natura', la peor parte. 

Don Felipe habia ingresado ya a la carrera diplomatica 

—recuérdese la alusién de Segura en “La Pelimuertada”. Era — & 

Secretario de Legacién en Bolivia, sobre la cual operaba la or 

irrestafiable iracundia de Gamarra, Se cas6 con dofa Fran- 

cisca de Osma, mujer de vieja prosapia colonial. También en 

ésto se destaca su diferencia de Segura, quien contrajo ma- Ro 

_trimonio con una sefiora pobre, cuyo padre, cierto, rec’amaba x 

un empolvado titulo nobiliario que, al fin, le acordaron in- ie. 

fructuosamente en Apellaniz de Alava, su tierra nativa. Por 

esos dias, Pardo es ascendido a Oficial Mayor de Hacienda. é 

Entra a colaborar en “Mercurio Peruano”, en donde ya no t 

aparece la firma de Larriva, a quien la muerte ha venido 4 

a librar de sus amarguras (1832). En 1838, estrena “Don ow 

Leocadio 0 El Triunfo de Ayacucho”, pieza de corte e ins- “s 
piracién francesas, y estrena también “Una huérfana en a 

Chorrillos”, comedia entre costumbrista y sentimental. En 5. 

a 1834, le nace su hijo Manuel, quien habia de ser su prolo- 
guista y compilador, y, ademas, Presidente de la Reputbli- 

Baa, ca (14). Cuando sobreviene la Confederacién Peruboliviana, 

= Seemann eermerta Peruano”, Ne 910, Lima, 15 de septiembre de 

_(18).—“La Miscelénea”, Ne 85, Lima, 27 de julio de 1830, y “Mer- ha 

curio Peruano”, Noe 871, Lima, 29 de julio de 18380. 
_(14).—(Sin autor), “El asesinato de don Manuel Pardo”, compi- ai” 

lacién, Lima, 1868. a 

a ie ee), a ae ee 

_* 
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eer . ok i . ; OM, = ! coincidiendo con Segura al menos en esto, abraza el partido 

del joven caudillo nacionalista Felipe Santiago Salaverry. El 

1° de junio de 1885, Salaverry nombré.a Pardo Ministro 

_ Plenipotenciario del Peri en Espafia... y Chile. La geogra- 

fia contaba poco, a lo que parece en ciertas circunstancias. 

Pardo, que anhelaba regresar a Europa, hizo una larga pa- 

- rada en Santiago, en donde el ambicioso José Mariano de la 

Riva Agiiero y Sanchez Boquete representaba oficialmente 

al derrocado gobierno del mariscal Orbegoso. Vencido y fu- 

silado Salaverry por el boliviano Santa Cruz, aliado de Or- 

begoso, se declaré destituido a Pardo (marzo de 18386), y 

Riva Agiiero le reclamé la dévolucién del dinero Bic ve 

para su viaje a Kuropa. Fué una enojosa polémica que duré 

hasta diciembre y que sdlo tuvo fin por la sagaz interven- 

cidn del gobierno chileno. Pardo lleno de ira y despecho pro- 

movid una intensa y divertida campafia periodistica y lite- 

raria contra Santa Cruz (15). Las letrillas y epigramas con 

que zahirié al vencedor de Socabaya, haciendo blanco de sus 

pullas la “‘jeta” del mariscal, han sido eliminadas de la 

coleccién de poesias que edité el hijo del poeta. Una de ellas 

se titulaba: “La Jeta, meditaciones poéticas por Monsieur 

Alphonse Chunca Capac Yupanqui, Bachiller en Sagrados 

Canones en la Universidad de Chuquisaca y membre de l’Ins- 

titut de Paris’’. Resaltan las intencionadas alusiones: el sub- 

titulo y el nombre de “Alphonse” indican que se quiere 

vineular a Lamartine y sus “Meditaciones poéticas” en la 

burla al afrancesamiento de Santa Cruz, boliviano de origen 

e indigena de raza. La parodia bilingiie empieza asi: 

eee 
Yo te estoy dedicando, senoracha, 

los vers que usté va li ver sur la queta, 

grata dirds, pues no més vos la pueta 

car ben vasallo devén vi s’agacha, 

medio quechua yo estar, medio gabacho... 

(15).—Basadre, Jorge, “La Iniciacién de la Repiblica”’, Lima, 
1929, tomo II, p. 23-53. — Sanchez, L. A., “El Senor Segura, hombre 
de teatro”, cit., p. 36-38, 
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En otra, “La Jeta del guerrero”, exclama Pardo: 

Lleva caballos, canones, 

lleva cinco mil guanacos, . 

lleva turcos y polacos - 

es)" y abundantes municiones. 
5 ie; Pero, lo que mas inquieta : 2 

: by su marcha penosa y larga 

ee es la carga ‘ 
de su jeta. 

En seguida, o al mismo tiempo, colaborador asiduo de 

“El Intérprete” de Santiago, se enreda en amena polémica 

con un diplomatico boliviano, Sus saetas circulan profusa- 

mente en Lima. Santa Cruz dispone que se le ataque con 

sus propias armas. Asi se publica la “Filipica Parda” contra 

“el melifluo Bernardito Barén del Rapio”’. Segura coincide 

en esta faz de la actividad literaria de la jeta del mariscal 

£ boliviano. Segura escribié “La Santa-Cruzada”’, hacia 1840; 

y aludird al mismo personaje en el Canto V de “La Peli- 

muertada” y en varias de sus comedias y articulos, 

De regreso al Pert, acompanando a la expedicién de 

Bulnes, junto con el grupo de peruanos antisantacrucistas 

que colaboraron eficazmente con aquél, Pardo se lanza de 

nuevo a satirizar los usos de sus compatriotas. Acababa de __ 4 

fracasar el empefio de restaurar el teatro nacional, dirigido 

por Segura y el coronel Soffia, y encarnado por el actor Fa 

Fedriani. Era éste el sector criollista de nuevas letras. Par- 4 

do, mas extrafio atin después de su nueva ausencia, volvia 
con la aljaba cargada de dardos contra el criollismo. E116 

. de septiembre de 1840 publicé el “Prospecto” de “El Espejo 
de mi Tierra”, periddico destinado a corregir las costumbres 

y acicatear el buen gusto con el ejemplo de las europeas (16). 4 
Lema de la publicacién era una cuarteta de Quevedo: . ‘ 

¥ (16).—Tauro, Alberto, “El Espejo de mi tierra”, estudio critico 
me _ de este periddico, en “Revista Iberoamericana”, México, febrero de a, 

1942, Ne 8, pp, 333-354. — Véase, “Revista Peruana”, Lima, 1879, to-. % 
mo II, p. 282. iP... ‘ 
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Senoras, si aquesto propio 

no llegara a_ suceder, 

arrojar la cara importa 

que el espejo no hay por qué. 

Escribia Pardo: 

“Tanto se puede hablar de mi tierra, y tan poco se puede 

hablar en mi tierra, que, con todas las veras de mi corazon, 

confieso que me he visto comido de gusanos para imaginar 

el prélogo de mi cbra...’. 

“Las costumbres nuevas se hallan todavia en aquel estado 

de vacilacién y de incertidumbre, que caracteriza toda inno- 

vacion reciente”. 

Pero, donde se define mejor su concepto es en el articulo 

“Opera y Nacionaltismo”, inserto también en “El Espejo de 

mi Tierra’: 

““Entre la multitud de ideas nuevas que la revolucién ha 

transportado al Perti, pocas han tenido una aclimatacién me- 

nos: feliz que la idea de nacionalismo... El apodo de extran- 

jeros que damos como por denuesto a los Hispano-Ameri- 

canos, no se emplea en todas las ocasiones. Esta reservado 

unicamente a los casos en que se trata del empleito, del plei- 

tecito, de la pitanza”’. 

El origen de la polémica fué que algunos protestaron porque 

se iba a pagar 600 pesos a la Pantanelli y a la Rossi, afama- 

das cantatrices italianas. 

En ese mismo nimero de “Hl Espejo...” se inserta el 

admirable articulo “Un Viaje’, cuyo protagonista, estupen- 

damente caracterizado en fondo y forma, ha pasado a ser 

el equivalente de! petimetre o nifio bien, o joven engreido 

de Lima. Es una pieza de antologia. 

Como se ha dicho, Segura y Soffia contestaron y contra- 

atacaron en las paginas de “Lima contra el espejo de mi tie- 

rra” y “La Bolsa’. Menos mal que la sangre no llegé al rio. 

Pardo secunda a su amigo y compafero de tareas en 

Chile, el general Manuel Ignacio de Vivanco (1844), A él 

le habia dedicado, desde momentaneo retiro, la célebre com- 
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posicién “La Lémpara”, en que se llama a si mismo “Lam- 

para solitaria” : / 

-Lémpara solitaria, ardi en el templo, 
y, aunque con luz escasa, ardi constante, 

y, por siete anos que bramé incesante, 

no me apagé una vez el huracdn. 

Estaba enfermo, Retirado en Yura, encuentra fuerzas 

para vencer sus dolencias y seguir escribiendo. Muchos hono- 

res visitaron sus vigilias. En 1849, Ministro de Relaciones 

Exteriores; luego, Vicepresidente del Consejo de Estado; an- 

tes, nombrado por el presidente Castilla, ha regresado a Chi-- 

le por poco tiempo. Cuando su hijo Manuel en 1855, cumple 

los 21 afos, le dedica una composicién llena de amarga 

ironia. Tal actitud no hace sino confirmar la revelada en sus 

agudas estrofas sobre “La Constitucién Peruana” y “Al 

Perw’, en esta ultima luce brillantes aciertos descriptivos. 

Su obra es varia, segtin veremos en seguida, Finalmente, le 

asaltan los males fisicos. Paralitico y ciego, tiene que dictar — 

sus ultimas obras a su hija Paca. Muere, en medio de 

generales lamentaciones y de finebre boato, el 24 de diciem- 

bre de 1868. Segura le sobrevivira atin 3 afios, pero también 

enmudecido. Es absurda la asercién de Menéndez y Pelayo 

cuando pretende que Segura “hered6” la “vena satirica de 
Pardo” (17), 

Ambos se complementaron, 

* * * 

Reunamos algunos testimonios ajenos antes de preten- 

der el examen personal de las tendencias encarnadas Por 
Segura y Pardo. 

Para don Ricardo Palma, quien fué discipulo de Segura, 
pero admirador de Pardo, aquél, “después de don Felipe ha 
sido el que con mas naturalidad y aticismo ha pintado cos- 

rape -—Menéndez y Pelayo, “Antologta...”, cit., tomo Ill, pagina 
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tumbres limefias” (18). Para Riva Agiiero, don Manuel As- 

censio se caracteriza por “sobra de gracia y falta de gusto”; 

sus versos son “pesados e insulsos’; sus obras tienen “el 

aire de las de Palma” (19). Estas opiniones se atemperan en 

libro posterior. De todos modos, apenas cabe concebir como 

pudo la obra de Segura (1806-1871) tener “el aire de las 

de Palma” (18383-1919). Justamente ocurriéd lo contrario: 

jas obras de Palma tienen “el aire” de las de Segura, Riva 

Agiiero juzga, en cambio, a Pardo con explicable mejor in- 

formacion y espiritu. Presenta con sobriedad las “ideas con- 

- servadoras” y antidemocraticas; propias de las circunstan- 

cias de “su nacimiento”’; el ambiente literario tan ‘‘discreto’’ 

y académico que respird “durante su adolescencia y su _ pri- 

mera mocedad’’, etc. Subraya el predominio del ingenio sobre 

el sentimiento, de lo cual fiuye el satirico; la flojedad de su 

teatro; el “chiste culto” y la ‘‘naturalidad y amenidad de la 

forma’. “Si Pardo no hubiera compuesto sus satiras poli- 

ticas, seria un literato elegante y apreciable, y nada mas; 

por haberlas compuesto, es un poeta de fisonomia propia, 

original, muy interesante y de pinceladas a veces magistra- 

les’, escribe Riva Agtiero, lo cual repite el juicio siguiente de 

Menéndez y Pelayo, emitido en 1893: “Ha de confesarse 

que Pardo, mas bien que poeta cémico espontaneo y origi- 

nal, es un satirico y moralista en forma dramatica” (20). 

Javier Prado y Ugarteche elogia por igual a Segura y a 

Pardo (21). Ventura Garcia Calderén emplea un giro expre- 

sivo para diferenciarlos: “mientras Segura se complace vi- 

siblemente en la descripcién de costumbres y caracteres, 

ee 

(18).—Palma, Ricardo, “Prélogo”, a “Articulos, poesias y come- 
dias” por Segura, Lima, 1885 

(19).—Riva Agiiero, J. de la, “Cardcter de la literatura... etc.”, 
ed. cit., p. 253; cf. pp. 55-63, y 73 y siguientes. — Riva Agtiero, J. 
de la, “Hl Peru histérico y artistico”, ed. cit., p. 164-165. 

(20).—Menéndez y Pelayo, “Antologia...”, cit., tomo III, pagina 
CCLXVII. ; 

(21).—Prado, Javier, “El genio de la lengua y de la literatura 
castellana y sus caracteres en la historia intelectual del Peru’, Lima, 
1918, pp. 127 y 180. 4 

eM PUNO WSS Re EGRET Mey Vat Celio Ty DEN 
aon) we; ss ey A Ve ten ‘ . 

pay es y we ea “e) . 1 Fyn Poy 
4 ; i ‘ ' ; 



- " . « 

s . , —”, ae 

132 Luis ALBERTO SANCHEZ . Sea 

Pardo esconde intenciones de moralista... Cuando Segura. 

critica es de pasada o por veleidad de criollo displicente o “a 

burlén; pero con devocién a sus personajes. Pardo se irrita r. 

mejor cultura” (22). Cabe objetar sin embargo que Segura 

moraliza directa y abiertamente en muchas de sus obras como 

“Percances de un remitido”, “Un juguete”, “El Sargento 
Canuto”, “La Pepa’. Seria inexacto negar el caracter pre- 

dominantemente moralizador de la mayoria de los parla- 

mentos de tales obras, en donde ataca con acritud a algunas 

de sus propias criaturas. Es igualmente discutible que “La 

Constitucién Peruana’, “Senor Ministro”’, “Un viaje’, “Ope- — 

ra y Nacionalismo”, “A Salvagio” de Pardo, pretenden “es- 

conder” sus propésitos correctivos y edificantes. Garcia Cal- 

derén reconoce, ciertamente, que el verso de Pardo “no iguala 

el facil heptametro (?) de todas las comedias de Segura”, 

aseveraciOn recusable, porque ni las comedias de Segura es- 

tan escritas en heptametros, sino en corrientes octosilabos, 

ni se puede desconocer la maestria métrica de Pardo. 

Don Marcelino Menéndez y Pelayo, en su prdlogo al 

tomo III de la tantas veces citada “Antologia de Poetas — 

* 
% 

facilmente, Todo le choca a este extranjero de buen gusto y 

Hispano-Americanos”, conceptos que transcribe ad integrum | 

en su “Historia de la Poesia hispanoamericana” (1913), ca- 

a 

lifica a Pardo y Aliaga de “verdadero representante de a 

nuestra escuela clasica en el antiguo virreinato del Perti...”. 

“Su poesia es fruto legitimo de la escuela culta y severa del 

siglo XVIII”. Sobre Segura escribe que fué “poeta festivo 

y articulista de costumbres, pero sobre todo, poeta drama- 

tico”; que “sus piezas abundan en saladas ocurrencias del 

mas puro criollismo”, y que “El Pertti le debe un repertorio 

-edémico, superior en cantidad y calidad, al que puede ofrecer 

ninguna otra seccién de América” (23). Trabuca fechas euan- 

(22).—Garcia Calderén, V., “Del Romanticismo al Modernismo” 
het nate ate ¥.-i3. eettientas rs 

-—Menéndez y Pelayo, “Antologia...”, cit., tomo III, pagina 
CCLXIX. — “Historia de la poesia Hispanoamericana”, Madrid, 1918, 
tomo II, pp. 249-255. : 
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do, seguin he dicho, apunta que Segura “hered6” la vena sa- 

tirica de Pardo, aunque no su aticismo ni su cultura ni su 

delicado gusto”. No cabe herencia entre contemporadneos, ni 

mucho menos cuando existe una comprobable discrepancia de 

orientaciones. Max Daireaux pretende que ambos, Segura y 

Pardo, descienden directamente de los escritores del siglo XVIII, 

lo cual es l6gico, puesto que producen a mediados del XIX (24). 

Gonzalez-Prada, en notas péstumas, corroborando su rechazo 

a todo localismo —y a la tradicién de Palma, tan vinculada 

a la obra de Segura y su adhesién a cierto clasicismo, 

escribe: “Segura no conocid la indole de su ingenio, pues 

pudiendo haber sido un eximio escritor de sainetes, tuvo la 

pretensién de ser un autor de comedias... Todo lo contrario 

de Pardo que, en la mas insignificante de sus composiciones, 

descubre el desvelo y el trabajo. Segura es un poeta que 

debe mas a su talento natural que al estudio... Es lo que 

se llama un maestro del criollismo, y no creemos que su 

lectura sea facil para ningin hombre fuera de Lima: tantos 

son los provincianismos que emplea’” (25). Parecido es el 

criterio de Angélica Palma (26). Martin Adan afirma que 

Segura “no es satirico porque es comico’, lo cual elimina de 

un plumazo la intencién y modo moralizante de la mayoria 

de las comedias —no de los articulos ni versos— de Segura. 

Cree a Pardo mas bien moralizante (27). Considero excesivo 

agregar otros criterios, los cuales en sus lineas generales 

coinciden con los trascritos (28). 

Quiere decir, pues, que el costumbrismo encuentra en 

Segura y Pardo dos exponentes contradictorios, pero ca- 

(24). —Daireaux, Max, Br ach as de: la littérature hispano-wmé- 
ricaine”, Ed. Kra, Paris, 1930, p. 

(25) —Gonzdlez-Prada, IE ee “El Tonel de Diégenes”’, México, 
1945, p. 126. ! 

(26).—Palma, Angélica, “Pancho Fierro, acuarelista’”’, Lima, 1935. 
(27).—Martin Adan (Rafael de la Fuente), art. cit. 
(28).—Cf£. Cortez D., “Parnaso Peruano”, Valparaiso, 187i, pp. 

549 y 783; — Porras, Rail, “Don José Joaquin ‘de Larriva” cit., y ar- 
ticulos sobre Pardo, en “Mercurio Peruano” y “Boletin Bibliogrdfico” 
cit., » folleto “La Literatura Peruana’, Tia 1918; — Garcia Calde- 
r6n, V., “La Literatura Peruana’, cit., 1914. 
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ae bales. Cada cual, segtin su stathelée e indo'e, Baty a en * e 

oy carar y describir su mundo exterior, y monta caracteres con- fe a 

forme a ello. Ne 

¥ En Segura se refleja la Lima de 1830-50 en sus mas _ 

py. fieles rasgos. Nadie lo niega. Si el “don de burlarse” es lo 

¥ tipico de Lima, segtin el giro de Porras, pocos lo tienen ~ 

mAs acabado que Segura. Pardo no le va en zaga, ni mucho 

al menos. Sdlo que su burla proviene de distinto angulo: el uno 

oe . mira a nivel; el otro, de lo alto. 

Ee: Los personajes y argumentos de Segura traducen las 
i - inquietudes limefias de la época de una manera tan fiel que — y 

= ; no se necesita la historia, una vez leidas sus comedias, para 
ie; entender el problema de acomodacién politica y social que se 

| estaba produciendo entonces en Ja capital de un pais tan ie 

centralista como era y sigue siendo el Pert. Los militares “a 

ambiciosos, insolentes, procaces e ineptos, en “La Pepa” y | 

ey “El Sargento Canuto’”’; la irresponsabilidad de la prensa, es- 

if a t pecialmente del diario “El Comercio”, en “Percances de un 

Ge —- remitido”; la aficién a las conjuras en “Un Juguete”’; la ja- 

a rana criolla, en “La Mozamala’, “Lances de Amancaes” y 

ie “El Canto de Panchita’; el conflicto espiritual de los crio- 
aan llos, hijos de espafioles, ante el triunfo de la independencia, Ss 

a, en “La Espta’; los prejuicios sociales y sevnales. en “Las % 

a Tres Viudas”; las cortapisas familiares y politicas en torno 

ie del matrimonio, asi como la ingerencia de éstas en aquéllas, 

4 ) en “El Resignado”... La gama es riquisima. No para en 

re. eso, sino que desde el punto de sentimientos y usos, 

fs las poesias y articulos abarcan multitud de problemas. icual 

Be," la congoja de las viudas aue la inquietud de Jas muchachas 3. 
ae . (solteras) ; la fiesta del Carnaval, que la de Toros; los ve- 

lorios que los casamientos; el paseo a los Amancaes que el 
de los Chorrillos; la befa a Pelimuerto que los saetazos de 

| “Los Tamales”, La prosa y el verso —y el teatro sohre to- 
Ds do— de Segura cubren una amplia perspectiva Birt si, “aa 
4 pero Ilena de verismo, de pasién provinciana. 

Repito mis conceptos del libro “El Sefior Segura, hom . 
Dey bre de teatro” (1947): no fué cémico, sino satirico. No fué — A 

at 

an 

ey 

1 

es 
x 

‘ 
Ae? 
yy 
4 

Oe 
a 

ba Mey J * 



4 P< 

LA LITERATURA PERUANA - ToMO V 135 

de muchas lecturas, pero manejé no pocos libros. No tra- 

ducia del francés, pero lo leia. No era vanidoso, pero tenia 

fama. No respetaba los titulos nobiliarios, pero su esposa 

tenia uno. Su vida fué gris; su obra, no tanto. En medio 

de su llaneza de repentista, pues, casi nunca corrigiéd sus 

originales, al revés de Pardo, cauteloso y atildado, suelta de 

pronto giros felicisimos: he aqui uno: 

| Muy temprano se apagé 

la antorcha de tu himeneo, 

“~~ pay, senora! 

Parece que se cité 

la muerte con el deseo 

a una hora. 

El quinto verso es sencillamente deliciosamente expresivo (29). 

Su facilidad dafia el concepto global de su obra. Mezcla pue- 

rilidades y bellezas casi sin darse cuenta: 

Ninas que leyendo aquesto 

mostraran cenudo el gesto, 

st, las hay; 

pero que, de lo leido, 

saquen el fruto debido, 

no las hay (30). 

Cuando Palma cree que en “La Pelimuertada”’ malgasta Se- 

gura su ingenio, parece como que olvidase la finura de mu- 

chas de sus estrofas, su contagiosa alegria y también el 

motivo sarcastico, probablemente contra un sefior Paz Soldan, 

segun entiendo, que inspira la obra. Por el valor humano de 

los articulos de Segura, quien —-y es bueno recordarlo— te- 

nia una nube en un ojo, lo cual le obligaba a usar anteojos 

negros y a soportar el apodo de “tuerto”, se le podria apli- 

car lo que Ramén Gémez de la Serna ha dicho respecto -a 

Ram6n de la Cruz considerado modelo de Segura: “Goya mas 

intuitivo por gracia del azar, es influido por los primeros 

(29)._Segura, “Articulos, poesias y comedias”, ed. cit., p. 87. 
“A una Viuda’. 

(30).—Segura, “A las muchachas”™, en “La Bolsa’, No 130, Lima, 
1841. — Reproducido en “Articulos, poesias y comedias’’, ed. cit. 
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estrenos de don Ramon de ta Cruz, el escritor combatido en 

otros tiempos y al que no se le queria dejar entrar en el 

Parnaso, porque se creia confusa y pobre su musa, encon- 

trando indebido el que bajase a las lavanderias, y diese, 

con toda sencillez, el eco de las riberas, sorprendiendo las 

meriendas y cuchipandas de la vida” (31). Sustitiyase Goya 

por el nombre de Ricardo Palma, y Ramon de la Cruz por 

el de Segura, y el simil es absolutamente valido. 4 

cotidiano, a restar trascendencia a todo, incluso a lo de 
veras trascendental. Posee la Aspera técnica del desgaire. 

Y aunque, a menudo, la palabra pedestre asoma por inepcia 

verbal, no rara vez se impone el autor, para conseguir, acaso 

en impensado alarde de prosaismo, la ruptura de la solemni- 

dad. Pero si un examen minucioso del fraseario y vocabula- 

rio de Segura alejaria definitivamente la sospecha de estar 

ante un estilista, la revisién acuciosa del estilo de Felipe 

Pardo demostraria que, no obstante la incansable podadera 

de su buen gusto, o por ello mismo, no florecen imagenes 

poéticas ni audaces ni medianas en toda su obra, Expresio- 

nes, giros, adjetivos cabales y redondos, si —y mucho, Ima- 

ginacién, casi nada. La exageracién con danimo de zumba no 

implica fantasia creadora; apenas de glosa y alusién. Cuan- 

do, como en Géngora, se dan la riqueza verbal con la ima- 

ginativa, se genera al instante una nueva escuela: son los 

casos de la prosa de Gracidn 0 Unamuno, del verso de Rubén, 

Garcia Lorca, Neruda 0 Vallejo. Segura y Felipe Pardo min- 

tieron, es decir, ejercitaron algo que PeeRee calificar de 

microimaginacidén. \ 

Ahora bien, los hombres’ se delatan en su indumento, y 

los’ escritores, en su estilo,’ También suele ocurrir que el 

escritor se confunde con el hombre y con la indumentaria, 

como en los casos de que vengo tratando. Pardo fué cuida- 

Todo en Segura tiende, espontaneamente, a realzar lo — ! 

(31).—Gémez de la Serna, R., “El gran‘ esnanol Goya”, en “Re- 
vista de Occidente” Madrid, mayo de 1927; p. 193. 
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doso de expresién y traje. Segura, descuidado de traje y 

expresién. Cotejémolos mejor. 

Cuando Felipe Pardo regresa al Pert, en 1828, testigo 

ya de la vuelta a las cadenas encarnadas por Fernando VII, 

ya habia traducido la hermosa oda “A la columna de Ven- 

dome” de Victor Hugo. He aqui de qué manera saluda a su 

patria, en el reencuentro: 

Cuanto en mi torno miro 

exhala jlibertad! su ronco acento; 

jlibertad! clama el hondo de los mares, 

responde jlibertad! sonoro el viento: 

eco tan-agradable al norte escucho 

y aura de libertad gozoso aspiro (82). 

No le dejan expandirse. La envidia limefia —no el “don 

de burlarse” de que habla Porras, sino la envidia esterilizan- 

te— se le abalanza personificada en el clérigo Larriva, ‘‘cojo” 

y por tanto menos capaz de sentir la generosidad del sano. 

Ya sabemos cémo fué la polémica en derredor del estreno 

de “Frutos de la Educacién”, y cé6mo Larriva, que siempre 

zahirid a todos, pero que no produjo nada organico ni me- 

morable, por muchas excusas con que le disculpemos, trat6 

de hundir al recién llegado. Ayer contra el ridiculo Rico y 

Angulo; hoy contra el aristocratico Pardo, Larriva no atin6 

sino a tratar de cerrar el camino de los otros, convencido 

de que no podia transitar por el propio. Muchos quedaron 

impresionados por los argumentos y zafiedades del clérigo. 

Al menos, asi Jo cree Porras, quien .asegura: “el putblice 

criollo estaba ya convencido de que Pardo era un antipa- 

triota censor de las cosas nacionales’, El remoquete de Ber- 

nardito le qued6 por largo tiempo. 

La diferencia entre los dos satiricos: se revela en su 

reaccién frente a la festividad del Carnaval. Era un Carna- 

(32).—Porras, Ratil, “Don Felipe Pardo y Aliaga”’, en “Boletin 
Bibliogrdfico de la Universidad de San Marcos”, junio de 1926. Ne 5 y 
6, p. 16, etc.; — las composiciones de Pardo de entonces las nmhlicé en 
el segundo “Mercurio Peruano’, 17 de diciembre de 1828 y 26 de mar- 
zo de 1829, Lima. 
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val bullicioso, en que se perdia toda nocién de respeto al ie 

‘préjimo, y se arrojaban proyectiles —cascarones de huevo, 

llenos de aguas coloreadas, por ejemplo— a los transetntes, — 

sin miramiento a edad ni clase. Segura aprobaba tacitamente ~ 

tan desagradable usanza; Pardo la reprobaba con energia. 

Segura escribiéd al respecto: 

“en fin, a costa de un resfriado, estoy convencido de que no 

hay cosa mejor para los enamorados que los dias de Carnaval, 

en que, a vista y paciencia de las madres mas vigilantes, pueden 

hacer con el objeto de sus pensamientos, lo que no han podido 

en todos los dias del afio” (33). 

Pardo reacciona mas rotundo que hasta los viajeros france- 

ses, como Botmiliau, Lavandais y Radiguet, de suyo toleran- 

tes: dice asi al final de su invectiva: 

Las usanzas del Tdmesis undoso } 

hacéis alarde de seguir discretas; 

ya juzgdis necesario el té, y sabroso; 

del brindis conocéis las etiquetas; 

os gozdis muy calladas, muy formales, 

0s gozdis en comer con servilletas 

ly jugdis, sin embargo, carnavales! (34). 

El choque entre “El Espejo de mi Tierra” y “Lima con- 

tra el Espejo de mi Tierra” fué mas elocuente atin. No obs- 

tante, los dardos de uno y otro han sido eliminados de las 

respectivas colecciones de supuestas obras completas, Segura 

inicié la batalla con la composicién “Los tamales’: 

—Taita Camulengue, dile 

a tu amo Bernardito 

que me traiga un regalito 

cuando regrese de Chile; 

mas, tamal vinagre, no; 

un poco de pescadilla 

envuelto en una letrilla, 

Y la lengua... No; tengo yo. 

(33).—Segura, ob. cit., p. 7. 
(34).—Pardo, ob. cit., p, 33. 
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—jMi amo, por’t6! ;pecd’ frito! 

Mejé sea bacald, 

Que eso sé6 mi amo pecd 

Que le gusitaba a mi amito... | 

Pardo responde, en el mismo tono en “El Tamalero’”’: 

Aqui hay hombres mil hogano, 

que en hojas envueltos van, 

de platano no serdn, 

mas, si, de seda o de pano. 

A veces es un mijano 

el ambulante tamal, 
y su parte intelectual 

un pedazo de tocino... 

éY qué? gDe gente a esos tales 

el nombre se les aplica? 

La revoluctén fabrica 

en mi tierra esos tamales. 

Los engulle y los abona 

el pueblo no sé por qué. 

Y el descaro los pregona: 

—jTamé!... ;Tamé!... ;Tamalé! (85). 

Podrian enfrentarse también el Nifio Goyito del articu-— 

lo “Un viaje’, prototipo del engreido limefio, con “Pelimuer- 

to”, representante del expdsito arribista y descastado. Par- 

do desconfié siempre de la democracia republicana del Pert; 

Segura, que no tenia muy buena experiencia de ella, la cual 

apenas se digné pagarle una cesantia de 48 soles 36 centa- 

vos al mes, la preferfa no obstante, por su tedérico igualita- 

rismo, Los dos se lanzaron contra el militarismo, pero Pardo 

lo aproveché, con Gamarra y Vivanco, mientras que Segura 

lo sufrié con Santa Cruz y Prado. 

En “La Constitucién Politica’ (1859) diré Don Felipe: 

(Relicién) 

Y en pueblo de indios, quiere nuestra dicha 

que el culto nade en piélagos de chicha... 

{ 

(25).—“El Fsneio de mi Trerra” vy “Lima contra el esneio de mi 
tierra”. En reclidad, éste eontest6 en su niimero 1 al Presnectn de 
aqauél, oue replica a su turno en su numero 1, y asi sucesivamente. 
Lima, 1840. 
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(Giudadania). hn tt. ae 
También el manumiso ay allé va eso) ns 

ejerce en el Pert ciudadania, ! 

ok : Y, por supuesto, silla en el Congreso 

ocupard, si se le antoja, un dia. 

La ley que ve del nacional progreso — ta 

oy : ‘ : turbia la fuente y sucia en demasia re. 

el mal remedia de excelente modo: ey 
oe é lo purifiea echdndole mds lodo (36). 

Vense hoy las libertades, como impuro "abs 
aborto de las furias del Averno; : Sal 

Met y manana todo es rojismo puro, we 
y el rojo mds terrible es el gobierno. oS tee 

“ ps Mas, no admira en Repiblica, aunque es duro, : 

3Sae este trajin, peloteador eterno, any 
. / pues lo que por mds célebre se nota ‘ 

tuvo por cuna el Juego de Pelota. 

En la composicién “Al Peri” dirA Pardo: 

Pueblo de no trabaja y come guano: 

oad pueblo de zamacueca y desenfrenos, — 

pueblo de cholos, blancos y morenos, 

\ sin sentido moral ni ciudadano. . 

. 4 .tu fin es ser manjar de aseitas o galos, 

_ Cuando su hijo Manuel cumple 21 anos, le felicita asi: 

Dichoso, hijo mio, tu, 

tay que veintiin aos cumpliste; 

an dichoso que ya te: hiciste 

ae | ciudadano del Peri. 
Este dia suspirado 

4 celebra de buena gana 

y vuelve orondo manana 
a la hacienda, y esponjado, 
viendo que ya eres igual, 

Aa segin lo mandan las leyes, 
ys Ns al negro que unce tus bueyes 

fo. y al que te riega el maizal (87). 

7h (36).—Pardo, ob. cit., p. 102, ete, 
at (37).—Pardo, ob, cit., p. 59. 
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La hbifurcada corriente literaria republicana se carac- 

teriza asi. Pardo vive en el salén (de Pando, de Mora, el su- 

yo propio) ; Segura en la redaccién y la puerta de calle, o 

en el callej6n de Mena, en sus postrimerias. Pardo practica 

la politica; Segura la teme. Aquel busca aires extranjeros; 

éste se satura de los propios. Pardo prefiere el cendculo 

culto; Segura, el corral de comedias a donde entra el que pa- 

ga. Pardo se concentra en Lima; Segura describe Pampas, 

Huancavelica, la provincia. El funcionamiento imperfecto 

de la justicia inspira a Segura un articulo jocoso; a Pardo, 

una letrilla satirica. Segura mira; Pardo compara. Segura 

critica en Pardo su afan extranjerizante (Béranger, un trés 

bon o un trés bien, etc.) ; Pardo desdefia el fracaso material 

de Segura: “Un escritor que no puede ser ministro, escribe 

en el prélogo a “La Constitucién Politica”, ya en 1859, ni re- 

presentante, ni celador de barrio es un ente privilegiado, en 

cuyo candor se puede descansar con ilimitada confianza’’. 

Segura era sdlo un cesante; al afio siguiente le harian dipu- 

tado pero sdlo suplente: Pardo habia sido Ministro. La an- 

cianidad de Pardo es perpetuada por el pincel de Lazo; la 

de Segura, nadie; apenas si Ricardo Palma nos informa de 

que le mataron “sus muchas dolencias”. Las obras de Pardo 

son recogidas en lujosa edicién, al afio siguiente de su dece- 

so; las de Segura, desde antes, y después, siempre incom- 

pletas y en magros y desportillados libros. Pardo, ciego, im- 

presiona con su tragedia doméstica; Segura, tuerto, provo- 

ca una sonrisa con su tragicomedia fisica, Hay algo inevi- 

tablemente suelto y plebeyo en Segura: es lo que le carac- 

teriza. En Pardo se destaca algo contenido, desdefioso; es 

lo que le da color. Usando términos de un critico ya citado, 

el uno “se complace” con lo criollo; el otro “esconde” a du- 

ras penas su desprecio, Segura no deja ningun vastago li- 

terario, Pardo tiene un hermano escritor y un hijo presiden- 

te de la Republica. 

El] hermano escritor, se llamé José (José Pardo y Alia- 

ga) (1820-1878), menor que don Felipe, a quien éste diri- 

gid una de sus mejores misivas liricas. José es autor de va- 



misma tendencia clasica de Felipe. Gané un concurso litera- — 

rio en Chile, con su oda “A la Independencia de América”. 
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rias hermosas y bien sostattae composiciones, dentro de la 

i ee 

Se le recuerda, ademas, en las antologias, por “La Carta’, 

escrita en versos de pie quebrado, octosilabos y tetrasi.abos, 

distribuidos en estrofas de 22 lineas cada una. Fué, eviden- 

temente, un hombre bien dotado para la literatura un tanto 

trivial de oportunidades y alusiones, especie de también 

lia ®t: 

as it 

ie 
At 

5 
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hermano menor espiritual de don Felipe, a quien sigue, pero 

sin su poderoso ingenio, aunque si, con evidente destreza 

métrica, 

| Segura descansa en una modesta tumba, con sobria 1é- 

pida sellando su boca; Pardo y Aliaga, en un hermoso mau- 

soleo, El teatro peruano no ha superado, empero, el empuje 

‘inicial de Segura; la Republica no ha respondido atin a las 

criticas de don Felipe. 
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CAPITULO QUINTO 

GERMINACION DEL LIBERALISMO: 

VIGIL, MARIATEGUI Y LAZO. 

Después del frenesi, a menudo declamatorio, de los pri- 

meros anos de vida independiente, y de la aparicién del 

costumbrismo, signo inequivoco de curiosidad por lo inme- 

diato, matizado de mds o menos acentuada ironia, toca el 

turno a los hombres de ideas. En los dias cercanos a la Eman- 

cipacién sélo se enfocaron logs puntos doctrinarios intima- 

mente vinculados con la organizacién de la Repitblica, o, 

mejor dicho, con el Poder Hjecutivo. Entre Rousseau y Na- 

poleén, entre el jacobinismo y cierto remedo legitimista, en- 

tre la tesis del mando unipersonal y el plural, han transcu- 

rrido aquellas primeras controversias. Constituir el Estado 

fué al comienzo un juego en mucho formal, Los contendien- 

tes, fuesen politicos, generales, fildsofos o poetas, expresa- 

ban ardientemente sus puntos de vista respecto a dicha uni- 

dad o pluralidad del Ejecutivo; el origen popular o indirec- 

to del gobierno; lags potestades ilimitadas o constrefidas del 

Legislativo; la manumisidn absoluta e inmediata, o abso- 

luta, pero mediata y paulatina (“libertad de vientres”, fué 

el jocoso y grafico término aplicado a la ultima en Pert); 

sufragio universal condicionado por la instruccidn y la ri- 

queza, o sufragio universal sin condiciones; predominio, li- 

mitacién o abolicién de la influencia de la Iglesia en la es- 

ees Bet ‘ie Fate us al Giiae pestis Tan tee Wes Aye 
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tructura estadual; hegemonia castrense: he aqui los puntos 

centrales que preocupaban a la “élite” pensante y expresan- 

te. Luego, en 1823, cuando en virtud de la proclamacién de 

1821, parecia asentada la autonomia, surgié el problema ob- 

sesionante de vencer ante todo al ejército extranjero-euro- 

peo, para lo cual no se consideraban extranjeros a los au- 

xiliares americanos. Coincidiendo con tal punto de vista, no 

solo en el ejército, sino en el propio Congreso, tenian acceso 

gentes no-peruanas, con plenitud de atribuciones, bien fue- 

sen neogranadinos como Tenorio, bien ecuatorianos como 

Ortiz de Zevallos, o chilenos como Agiiero, o argentinos co- 

mo Otero. Ante el peligro comtn se unian los anhelos ame- 

ricanos, igual en la lid bélica que en la parlamentaria, Ven- 

cido el enemigo comin, se vid, en 1826, cémo existia ya cier-* 

ta “opinién publica”, hostil a la Constitucién Vitalicia de 

Bolivar, por considerarla indeseable remedo monarquico, 

En 1830, Bolivar, el promotor y beneficiario de aquella 

Constitucién Vitalicia, ha muerto ya. Sus principales capi- 

tanes también se desbandan tragicamente hacia la tumba. 

Han asesinado misteriosamente a Sucre, en Berruecos. El 

bravo y apuesto general José Maria de Cérdova sucumbe an- 

te un peloton de fusilamiento en la guerra civil de su patria. 

El General La Mar purga en el exilio la ingenuidad de haber 

creido en Gamarra. O’Higgins, libertador de Chile, se extin- 

gue silenciosamente en su destierro acogido al generoso am- 

paro del Pert. La definicién de campos no obedece tan sélo 

a los idearios politicos, sino que se alimenta de discrepancias 

econémicas, es decir, que deviene social. Suena la hora de 

que los adultos pongan en prdactica sus lecturas de estu- 

diantes. La egregia memoria del jeronimiano Cisneros exi- 

ge a sus discipulos algo mas que expresarle simpatia: tomar 

su partido. Ya no basta llamarse republicano o monarquico, 

ni tan siquiera conservador o liberal, pues lo mds importan- 

te sera averiguar a ciencia cierta, qué se trata de conservar 

y para qué se defiende la libertad, 

Ahora, si, el ardoroso Francisco Xavier Maridtegui, 
turbulento carolino de los primeros afios del siglo XIX, po- 

> 
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dra exhibir y propagar sus opiniones al par que el probo 

Francisco de Paula Vigil, en quien se produce una extrafia 

simbiosis de colonialismo y liberalismo, pues mientras con- 

serva ciertas formas légicas de la filosofia del virreinato, 

en el fondo de tan gélido continente arde la implacable Ila- 

ma de un violento espiritu revolucionario. El voluble don 

Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada no confesar4 sus 

errores del ayer sino para preparar los de mafiana. En tan- 

to, emergiendo de su celda de escolastico, urgido por los pro: 

blemas del momento, don Bartolomé Herrera aguzara el in- 

genio para dar valor de cambio al yerto tesoro de su ultra- 

montanismo. Los Galvez, Pedro y José, contienden con sus 

maestros, muy llenos de respetos pero también de firmeza, 

sin parar mientes en que estos maestros se llamen. Herrera 

o el mismisimo don José Maria Pando. Todo aquel desacuer- 

do fecundo tiene un testigo de excepcidn: los bellos y pene- 

trantes ojos de Flora Tristan Leisné, “la Paria’, La bella y 

desafortunada francesita, de sangre peruana, ha sido arro- 

jada a las playas de su convulsa patria adoptiva por el olea- 

je de su miseria material y de sus pujos de grandeza, Trae 

ella consigo un tesoro de tacita insurgencia que se comuni- 

ca, poderoso, a todo el que se le acerca. Sin pretenderlo, 

Flora sera una especie de Diosa-Pasién, antipoda acriollada 

de la Diosa-Razén de los sans-culotte. Si Bolivar no hubiese 

contribuido tanto y a su paradéjica manera, a desatar el 

acallado impetu romantico de sus contempordaneos, Flora lo 

habria hecho. Bolivar con faldas y sin... batallas, posee 

un temperamento capaz de imponerse a la muerte. Eg la 

época del gallardo, suspiroso y versatil Esteban Echeverria, 

el primer meteco platense de nuestra historia; regresa el 

novelero portefio a su Buenos Aires, con las manos llenas 

de dones literarios europeos, uno de ellos, y no el menos im- 

portante, el credo romantico, recién propagado en Paris, 

de lo cual ha de hablar gozosamente en el proélogo de “La 

Cautiva’. Ambos , Flora y Esteban, coinciden en su loco fre- 

nesi por el socialismo utdpico de aquel botarate genial que 

se llamara el Conde de Saint-Simon; el rebelde aristécrata 
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socialista deslumbra a Echeverria y se deslumbra con la 
ae - 

RS Tristan: asi suelen ocurrir las cosas en este y aquel mundo >. 

yes de los romAanticos. / Bt 

‘aad El Perti entero se transforma al reclamo de jns6lites.” 4 

BAS) motivaciones, Para colmo de oportunidades, el destino avien- _ 

es - ta a nuestras playas, en 1841, a un caudaloso joven poeta es- | 4 

ee: pafiol, a la vez hombre de empresa: Fernando Velarde. Hse 

| mismo afio se inaugura en Lima un plantel de ensefianza, — A 
donde se ofrecera a los muchachos lecciones laicas, de tipo 

liberal: el Colegio de Nuestra Sefiora de Guadalupe. Al afio 

oe siguiente, arribara Sebastian Lorente, emigrado de Espafia, ~ 

al filo de los treinta. Con él recibe serio impulso la propa- 

; a” gacién del ideario liberal, En tanto, se aleja del Peri otro *: 

ms -espafiol, como Lorente y Velarde, don José Joaquin de Mo- 

ch! ra, a quien el turbidén politico avienta también de Chile, pues — 7 

ae 7 ahi no quieren ya, bajo el patronazgo severisimo de Diego a 

a Portales, otro conductor intelectual que el clasico, ordenado, 

Rat austero, reglamentario, tenaz, sabio y conservador don An- 

7 drés Bello. A 

; Se ha fundado, en 1839, el diario “El Comercio”, que con- 

i tribuye a robustecer el caracter permanente de la prensa. ; 

a. Sirve de mucho, para sembrar inquietudes y desperezar 

‘ y curiosidades, la inauguracién del trafico maritimo a vapor. = 

4 Hacia el 40 empieza a mancharse el anilino cielo del litoral _ 
ae peruano con las rubricas de humo de los vapores, Los cole- ; 

= giales de San Carlos no habian discutido nunca tanto, des- 

~s de las visperas del estallido del 21, ni hallado ocasiones como + 

Ki esas, para combinar sus ansias de renovacién con sus com- 
i probaciones de progreso. La mayoria se lanza al liberalis- 

mo, como quien recurre a una panacea, Representan a éste ¢ 

I _ Vigil, Mariategui, Lazo: pero el que mejor pudo y debié ful- © % 

gir en aquel periodo, José Faustino Sanchez Carrién, yace 
” en prematura tumba para siempre mudo. Como tiene que 
Y ocurrir en parecidas circunstancias, tal liberalismo se_ halla M4 
a saturado del mas belicoso jacobinismo, Conviene recordarlo 

—‘“jacobinismo”’, si— para no caer en innecesarios errores de 
concepto. ay 
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Francisco aie Matidtepui (1798- 1884) fué también 

_ victima de la persecusién en las postrimerias del siglo XVIII, 

por leer obras prohibidas. Estudié6 en San Carlos, bajo la 

_ direccién de Rodriguez de Mendoza. Cuando sobrevino la 
: Independencia, pertenecia a la redaccién de “La Abeja Re- 

publicana’”’, donde solia mostrarse como uno de los mas de- 

cididos partidarios del Ejecutivo plural, y enemigo de toda 

_transaccién con la monarquia. Desde 1810 ya andaba en con- 

_juras contra el poderio hispanico. No cumplia los 20 afios, 

y ya la policia del astuto Abascal le tenia puesto el ojo en- 

cima. Mariategui, que no le iba en zaga en materia de ardi- 

des al zahori Virrey, logré conectarse con Lord Cochrane, 

cuando éste inicié sus correrias por el litoral peruano. Con- 

tando con tan buenos secuaces como él, no fué tan dificil ob- 

tener, como se obtuvo, que e! famoso batall6n “Numancia”, 

formado en casi su totalidad por pardos, defeccionara de 

los cuarteles espafioles y se pasara a las filas patriotas, 

abriendo irreparable brecha en el bando realista. Mariate- | 

gui fué electo diputado al Primer Congreso Constituyente. 

Alli pronuncié numerosos discursos, en uno de los cuales, re- 

pitiendo o glosando una idea de Juan Jacobo, su maestro, 

dijo: 

“El amor a la independencia y a la libertad es muy im- 

petuoso, muy vivo en el hombre (de la naturaleza) para per- 

derlo luego que se une con sus semejantes’’. 

Tales palabras valen tanto como una definicién, Ferviente 

anticlerical; indoblegable republicano, se opuso a San Mar- 

tin cuando creyé entender que el ilustre argentino se incli- 

naba hacia la formacién de un estado conservador, en vista 

de las dificultades casi insalvables que surgian para vencer 
a un adversario en esos momentos superior en armas y nu- 

mero a los patriotas. Odiaba a Monteagudo y a los monar- 

-quicos criollos, como los peores enemigos de la Independen- 

cia. Por eso fué de los primeros en auspiciar la publicacién 

de “La Abeja Republicana”’, desde cuyas paginas continud 

su incansable campafia ideoldgica. 
% 
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wh a2 : 
Mariategui fué hombre cabal, de doctrina compacta. Su 

ideologia es trabada y firme, Apenas ingresado a la vida pu- 

blica plena, se le escoge para que en compafia de Luna Pi- 

zarro y “el diputado Rodriguez’ —es decir, del insigne don 

Toribio Rodriguez de Mendoza— proponga un proyecto de 

Constitucién peruana en 1823. No obstante, hay un momen- 

to en que bajo la tremenda influencia de Bolivar, parece fla- 

quear en su purisimo republicanismo. No dura mucho su va- 

cilacién, causada por las fatales circunstancias que pesaban 

sobre el Pert. Después de 1825, quiziés como una compen- 

sacion, Mariategui acenttia su liberalismo. Los afios le vuel- 

ven mas radical, hasta el punto de que en 1840, ya viejo, re- 

pite sus conceptos de 1823. Por eso, y asi debe de ser, los 

mejores frutos ideol6gicos de este précer se dan en su ma- 

durez. En 1827, apenas alejado el Libertador, se le escuchan 

lapidarias censuras contra la Iglesia Catdlica Romana, mas 

bien en favor de una Iglesia nacional, aunque sin decirlo 

muy claramente, y, eso si, muy a las claras, contra toda co- 

accién, Siendo, como fué, Magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia y Ministro de Relaciones Exteriores y de Gobier- 

no, su voz no era valiosa sélo por el pensamiento que con- 

tenia, sino que también por los cargos que investia. Maria- 

tegui era, ademas, un notorio francmasén: en 1823, habia 

acompanado a Bolivar a fundar las Logias ‘Orden y Liber- 

\ tad” nimero 2 y “Virtud y Unién” nimero 8. La Masoneria 

‘no era entonces una reunion ritualista, sino una convencién 

de espiritus libres y de gentes dinamicas. Durante toda su 

vida, Maridtegui cumplié fielmente sus deberes masénicos. 

Ya hacia 1847, cuando la Reptblica se encaminaba a su de- 
finitiva organizacién, se le designéd miembro del comité en- 

cargado de redactar el primer Cédigo Civil del Pert. Duran- 

te el gobierno liberal de Castilla, la influencia del précer fué 

evidente. El Presidente Echenique, sucesor de Castilla, reac- 
ciond contra el liberalismo e instauré un régimen neocon- 

servador. Entre los numerosos actos administrativos reali- 
zados por el nuevo Jefe de Estado, figura la consolidacién de 
la deuda publica, la que fué lIlevada a cabo bajo forma de 
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privilegio. Echenique se opuso a la eliminacién de la esclavi- 

' tud del negro y de la servidumbre del indio, y ello produjo 

la Revolucion. Cuanto a politica religiosa, pact6é con el Papa 

un Concordato, Mariategui y Benito Lazo se opusieron a to- 

_das estas medidas, en especial a la Ultima que contrariaba sus 

mas intimas convicciones espirituales. Mariategui publicé 

entonces su famosa “Historia de los concordatos’’, eco de las 

ensehanzas de Vigil. Cuando hubo caido Echenique y nueva- 

mente subid la marejada liberal, con Castilla, en 1855, Ma- 

riategui ingreséd otra. vez al Parlamento. Sus discursos ta- 
jantes, seguros, a menudo empenachados, encauzan el deba- 

te ideolégico cuyo resultado fué la Constitucién Politica, de 

tipo liberal, de 1856. Al ver, dos afios después, que Castilla, 

hombre sin raigambre filosdéfica, se entrega a los conservado- 

res, Mariategui se une a un grupo de liberales y fundan “El 

Constitucional”, periddico de principios. Pocas planas de re- 

dactores como la de aquella hoja magnifica: Vigil escribe los 

editoriales; y completan el personal nada menos que Lazo, Jo- 

sé Galvez Egusquiza, José Gregorio Paz Soldin y Mariate- 

gui. Dificil hallar elenco mas completo. 

En 1868, publica don Mariano Felipe Paz Soldan el Pri- 

mer Periodo de su “Historia del Peri Independiente’ (Lima). 

El prolijo, pero desmafiado publicista, narra ahi, con chafa- 

do estilo, aunque muchos documentos, los sucesos de 1820, ol- 

-vidando episodios decisivos en que intervino Mariategui. No 

obstante de que el chileno Vicufia’: Mackenna acababa de edi- 

tar en “HI Comercio” (1850) su brillante trabajo sobre “La 

revolucién de la Independencia en el Perw’, el prosaico Paz 

Sold4in omitié pasajes: fundamentales. El anciano Mariate- 

gui, lejos de callar; se pone-a escribir de prisa, sus “Anotacio- 

nes a la. Historia del Peri Independiente”, libro vivaz, agre- 

sivo, pintoresco, lleno de datos amenos y de no poca doctrina. 

Sin ser un estilista, ni muchisimo menos, Mariategui impre- 

siona por el delicioso humor de sus-relatos y lo escabroso de 

algunas de sus revelaciones. El libro hizo fortuna. Tres afios 

después (1872), bajo el pseudénimo de “Patricio Matamo- 

ros”, el précer publicé otra obra, titulada “Manual del Rega- 
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lista”. Poco después, en 1875, fallece Vigil. Maridtegui ha 

cumplido entonces ochenta y dos afios. Aun debera presdiey MV . 

m ciar algunos dolorosos episodios de historia patria: guerra ‘Ss 

Bit con Chile, Tratado de Ancén, agitacién revanchista, ElVTrats7 PY 

ae tado se ratifica en octubre de 1884: el 23 de diciembre del 

au . mismo afio concluye su larga vida don Francisco Xavier Ma- 

7 ridtegui, a los noventa y uno de su edad (1). Cuando ocurrié . 

oo la muerte de Maridtegui, los diarios hicieron el vacio al su- 

: % puesto heresiarca, sin importarles los altos cargos que ocu- 

me para en vida, entre ellos el de Presidente del Poder Judicial. os 

El orador que la Corte Suprema designé para pronunciar el a 

Be : discurso ftinebre, apenas se atrevié a elogiar ciertos aspec- 9 
x e tos del egregio difunto. El Arzobispo de Lima impidié6 que 

se enterrase a Maridtegui en sagrado. Sin embargo era en ‘ 

sR 1884, a muy poco tiempo de la accién que el gobierno de Ca- 3 

-. ceres tomaria contra los jesuitas, a quienes se expuls6 nue- 

vamente del Pert, Dados los prejuicios reinantes, no garan- ¥ 

tizaba el descanso post-mortem el haber concedido la vida en- an 

ae tera al servicio putblico. ; he 
Bae el Compafiero de andanzas de Mariategui habia sido don 
4 a" Benito Lazo (1785-1862). Tal vez aventajé a aquel en la so- . 

; He -_- Jidez de sus convicciones liberales y en su inclemente adver- 

“ sién al clero politiquero. Lazo fué insustitufble colaborador 

a de Vigil y de Maridtegui. Desde 1810, Lazo trabaié por Ja li- 

hes: bertad peruana y por la Reptblica, de que era partidario. 

Con gran astucia, logré iniciar y mantener relaciones con los 

conspiradores de Buenos Aires y con los que operaban en el 

a interior del Pert. Cuando en 1814 estalla la rebeli6n de Pu- 

maccahua, secundado por los curas Béjar y Mufiecas, Lazo 

tes" fué auxiliar de este tiltimo y de Pinelo, otro rebelde, a quie- a 

a7 nes acompané en su expedicién sobre Puno. Conviene no ol- 

7 . 

(1).—Maridteoui, Francisco Xavier, “Anotaciones a Ia historia 
del Pert Indevendiente”, Lima, 1849: — Thid., “Dos comtronereiag hige 
téricas”, 28 ed., Lima, 1995: _— Villavicencio, V. M., “Don Francisco — 
Xavier Maridtequi”, en “Hl Comercio”, Lima. 6 de acostn de 1924; — 
Riva Agiiero. J. de la, “La Historia en el Pert”, Lima, 1910, z 
bre Paz Soldan. 

cap. so 



La LIveratura PERUANA - TOMO V 151 

vidar que Lazo era de Tacna. Ya en 1811, tres afios antes de 

la sublevacién de Pumaccahua, Lazo se habia pronunciado 
-abiertamente contra el poder Real. Fué con ocasién del le- 

vantamiento del tacnefio Francisco de Zela: con dicha opor- 

tunidad escribio “Hl Peri esclavizado”’, mediocre poema que 

no se publica hasta 1825, después de Ayacucho. En 1815, des- 

pués de la derrota de Pumaccahua, las autoridades espafio- 

las ordenaron el confinamiento de Lazo en Tacna. Era lo me- 

jor que le podia ocurrir, pues estaba mas en contacto con los 

movimientos rebeldes de Chile y Buenos Aires; por eso, en 

ABTS: muy en su punto, pudo enviar una proclama a San Mar- 

tin, pidiéndole que viniera a libertar al Pert. Esa calidad de 

surefo, experto en los problemas de su regién, fué motivo 

de que, en 1822, a raiz de la proclamacién de la Independen- 

cia, le enviaran a la infructuosa “Campafia a Intermedios”, 

como “Secretario del General en Jefe del Ejército Liberta- 

dor’. Por aquel tiempo solia firmar sus escritos con el ana- 

grama de “Tobias Leén”: asi continué firmando esporadica- — 

mente, por muchos afios. Cayé prisionero de los espafioles en 

aquella campafa, y permanecié en tal condicion, a manos de 

los espafioles, hasta 1824, el afio de Ayacucho, Fué entonces 

cuando, hallandose en el Cuzco, conocié al triunfador Boli- 

var. La admiracién que concibid por él no tendria ocaso, 

Lazo gustaba que le llamasen ‘el Robespierre peruano”, 

pues eso refrendaba su adustez, sobriedad e incorruptibili- 

dad. Era rigido y tenaz. Su Unico tope fué, por mucho tiem- 

po, la ciega devocién que profesaba al Libertador. Diputado 

por Puno al congreso peneene de 1826, formé parte del ren- 

- dido grupo de “los persas”, 0 sea de los defensores incondi- 

-cionales del “sdtrapa”’, en este caso, Bolivar, promotor de la 

Constituci6n vitalicia y de todos los planes de Bolivar. Lazo 

Nlegé a presidir la Corte Superior de Arequipa y, mas tarde, 

miembro de la Corte Suprema de Lima. Varias veces fué Mi- 

nistro de Estado y Representante diplomatico en el extranjero. 

En 1834, Lazo colaboraba en “El Pensador” de Arequi- 
pa, desde cuyas columnas polemiz6 ardientemente con el ver- 

boso y demagégico Dedn Juan Gualbertc Valdivia, autor de 
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“Las Revolusiones de Arequipa’. Era ‘Valdivia hombre apa- 

sionado y fantasioso, De ideas no muy firmes, nadie podria 

negarle empero su amor a la libertad y a la cultura, segin se 

vera mas adelante. Lazo, a pesar de su firmeza jacobina de 

los primeros afios republicanos, no tuvo la previsién de Par-_ 

do y de Segura con respecto a la Confederacién peruboliviana, 

durante cuyo desarrollo anduvyo desorbitado sirviendo ora ~ 

a Orbegoso, ora a Gamarra, “ministro de tirios y troyanos”, 

segin la amarga pero grafica expresién de uno de sus bid- | 

grafos. Tal desorbitacién de Lazo perduré hasta después de 

vencida la Confederacién, pues, siendo Ministro de Gamarra, 

confié, él, liberal, la Rectoria de San Carlos precisamente al 

mas ardiente de los conservadores, a don Bartolomé Herre- 

ra. No se concibe semejante contrasentido sino por razones in- 

explicables. También fué Lazo quien encargé la direccién de 

la Escuela de Medicina de San Fernando al doctor Cayetano | 

Heredia, eminente médico peruano, 

En 1840, Lazo colaboraba en “El Correo del Peri’. Seis 

afios después, al plantear Herrera su tesis sobre la “sobera- 

nia de la inteligencia”’, doctrina aristocratica, con ribetes de 

retrasado iluminismo, Lazo contradijo a Herrera, quien res- 

pondié desde “El Comercio” de Lima, segin se vera mas ade- 

lante. La polémica se hizo escabrosa por haber terciado en 

ella gente sin la altura intelectual de los dos contendores. La- 

zo se retir6 para no autorizar con su insistencia los insultos 

de que se habia hecho victima a Herrera. 

Es curiosa la evolucién psicolégica de Lazo, En su ma- 

durez se replegé mas bien hacia el liberalismo moderado, lin- 

dante con un conservantismo tenue. Pero, a medida que se 

acercaba a la ancianidad, recuperaba su juvenil radicalismo. 
Unié su voz a las de Vigil y Mariategui para atacar el Con- 

cordato defendido por Herrera en 1853, bajo el gobierno de 

Echenique. Cuando el general Castilla, que habia Nevado al 

gobierno en 1855, como caudillo liberal, se transformé en 
caudillo conservador, Lazo, como Maridtegui, le salié al pa- 
so. Bueno sera, de todos modos, tener en cuenta que el ver- 
dadero radicalismo de Lazo fué en materia religiosa, pues en 
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politica contemporizé demasiado, con un “realismo” a menu- 

do lindante con el oportunismo, Gonz&lez-Prada, descendien- 

te espiritual de estos liberales de mediados del XIX les aven- 

taja, salvo a Vigil, en su radicalismo integral. 

La obra de Benito Lazo est4 desperdigada en numero- - 

sos folletos y publicaciones periddicas. Sus principales tra- 

bajos son la “Hxposicién que hace Benito Lazo, diputado al 

Congreso”, y su valiosa polémica con Herrera (2). 

Hermano de Benite fué Francisco Lazo, pintor y es- 

eritor. Aunque se destaca por sus dotes de lo segundo, su 

verdadera personalidad esta. en las artes plasticas, en que 

revel6 singularisimo temperamento. Sus croquis de la Sie- 

rra y su “Santa Rosa’, asi como su Autorretrato constituyen 

excepcién en la pintura peruana de su tiempo. 

Ninguno de los escritores citados iguala, sin embargo, 

ni con mucho, en robustez de ideas, pureza de ejemplo, per- 

tinacia doctrinaria, volumen de obra y ambito de resonancia, 

a don Francisco de Paula Vigil (1792-1875), nacido en Tac- 

na, ordenado de sacerdote, abjurante del sacerdocio, campedn 

del liberalismo, laicista de dieciocho quilates, fuente de im- 

portantes corrientes del pensamiento politico peruano. 

Vigil desempenidé funciones de maestro en Arequipa, la 

ciudad mas clerical y levantisca de los primeros afios repu- 

blicanos. La educacién recibida por Vigil le daba singulares 

facilidades para manejar realidades y teorias. Todo su saber 

filosé6fieo tenia fuentes escoldsticas. No obstante sentia en 

carne viva las urgencias populares, y asi, poco a poco, se ale- 

j6 de sus inicios eclesiasticos, decidido a defender las prerro- 

gativas del pueblo. Doctor en Teologia, de la Universidad de 

San Antonio Abad del Cuzco (1812), decidiéd ordenarse de 

elérigo. Se arrepintiéd. Durante tres afios medité el paso cue 

esa Sacra 

(2).—Legula, Jorge G., “Bibliografia de don Benito Lazo” en “Bo- 
letin Bibliogréfico de la Universidad de San Marcos’, vol. III, Ne 6, Li- 
ma, dic., 1928, p. 294; — Herrera, Bartolomé, “Hscritos y discursos”, 
Lima, 1929, tomo I; — “Boletin del Museo Bolivariano’, Magdalena 
Vieja, Lima, nov. 1928; — Basadre, Jorge, “La Iniciacion, de la Repu- 
blica”, tomdos I y II, Lima, 1928 y 1930, passim, 

si 
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es 
ey iba a dar. Al cabo, hacia 1818 decidiéd hacerse sacerdote. Re- ie 

i ‘cibié las érdenes de Presbitero en Arequipa, durante los anos 

de mayor agitacién emancipadora. Proclamada la Indepen- 

ie dencia en Lima, pero derrotados los patriotas en la Campa- | ke 

| .: fia a Intermedios, Vigil se retiré6 a su nativa Tacna (1823). 

re No figura en el Primer Congreso Constituyente. En cambio, — 

Bios f concurrié al de 1826, el de Bolivar, como Diputado por Arica, 

la tierra de Hipdlito Unanue. No fué un dulico de Bolivar; 

3 al contrario, se opuso a la Constitucién Vitalicia y pronun- — 

ci6 enérgicos discursos contra el autoritarismo bolivariano. s 

Su malquerencia para con el Libertador fué causa de que se 

3 _~——s viese obligado a expatriarse a Chile. De ahi volvi6, nueva- — 

me”! mente diputado por Arica, para participar en los debates de 

a 12827. A los cuarenta anos de edad, es decir, en 1832, se gra- 

oe dué de doctor en Jurisprudencia. Miembro también del Con- 

greso de 1834, se distinguié en forma insuperable por su re- 

sistencia a la dictadura de Gamarra, y pronuncié entonces los . 

mas bellos, severos, nutridos, vigorosos y memorables dis- 

cursos de su existencia y de la historia del Parlamento pee 

ruano. Al formarse la Confederacién pernboliviana (1836) — 

empez6 su obra como Director de la Biblioteca Nacional de 

Lima, pero no Je impidié esto atacar abiertamente al Pro- 

tector Santa Cruz. El peruanismo de Vigil le empujé a ex- 

tremos verbales, pero el Protector tuvo que respetar a su ad- 

versario en vista de su pureza moral y su vigor dialéctico. 

Era el de Vigil, un estilo rotundo y elevado. No concedia na- 
da a la ironfa. No zaherfa: argumentaba, obietaba, censura- 
ba. En 1848 atacé con igual entereza a la Curia Romana, tra- 

tando de fomentar un sentimiento de orgul'o eclesidstico na- 

cional. Era una de Jas tantas frustradas tentativas para crear 

el nacionalismo cristiano, que naturalmente, para Roma, cons- 

an tituye un cisma, el peor de los delitos. Atacado por numero- 

a sos adversarios desde fuera y dentro del Pert, Vigil, magni- 

fica, solitaria y enhiesta figura précer consagré en adelante 

‘ su vida a fundamentar sus tesis, en una suerte de incesante 

polémica, la cual, aparte de su valor ideolégico y patético, — é 
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luce un evidente aire colonial por la clase de erudicién que 

aa exhibia y por la forma en que se produjo. Ni Ge Me ; 

B Vigil crea firmemente que los Gobiernos, el Poder Tem- a 
Be poral, debian ser respetados por la Curia Romana, Poder Es- 
Sf a piritual, y que de ninguna manera les correspondia someter- ae 

se a ésta. Por eso abrié campafia contra ciertos aspectos de i 
r: 

la actitud del Pontifice, y atacé el Concordato, y a la dicta- 

dura politica, (siempre apoyada por el clero), y a los jesui- 

tas (defensores“de todo gobierno constituido), y a la sumi- 

-sién parlamentaria. El mejor exponente de aquello seria uno 

de sus discursos,,amén de su obra escrita entera, Hasta su 
niuerte, ocurrida en 1875, a los ochenta y tres ajios, mientras 

desempefiaba la Direccién de la Biblioteca Nacional de Lima, 

a 

i 

at 

> 
vy 

Francisco de Paula Gonzaé'ez Vigil se mantuvo incdlume, li- i” 

bre de toda mancha, transacci6n o intriga. Era el suyo un K 

--—- caracter de acero. Carecia de ambiciones personales. Como i 

a dijo Marti de Cecilio Acosta: “cuando partié tenia limpias a 

las alas”. Gonzalez-Prada, el mejor retratista de Vigil, y su ie 

mejor discipulo, sintetiza la existencia de su maestro con es- os 

tas breves y concisas palabras: ‘“‘muri6 de simple biblioteca- Vs 

Brats eee {Solitaria columna de marmo! a orillas de un rio ce- ; : 

-nagoso!?’, ea. 

Aparte tan explicito elogio, que sithia propiamente y sin 

mds a Vigil en medio de la realidad de su tiempo, ,qué mas a8 

__-representd el insigne tacnefio? Cuales fueron sus orienta- a 

ciones definitorias? ~Cémo y cuando las expres6? ¢Se le pue- 

de juzgar sdélo a través de su peripecia biografica, por rica 

que ella sea? (3). tie 

ox Re La obra de Vigil, repito, es densa, copiosa y solida. Sus | 

Ne alcances y relieves escapan a una historia estrictamente lite- 

- -raria; se mezclan con la historia politica, religiosa y social. 

(3).—Gonzalez-Prada, M., “Vigil”, en “Pazinas Libres”, Paris, 1894: 
vésse texto definitivo en 32 edicién, Lima, 1946; — Zora Carhaial. F., 
“Vigil”, Tacna, 1940; — Leguia, J. Gmo., “Francisco de Paula Vigil’, 
en “Boletin Bibliografico de la Universidad de San Sheet Vol. I, Ne 2, 
Lima, 1924, p. 4 y sig. 
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a No podria afirmarse que Vigil fuese un “escritor”, en el 

sentido estricto y usual de la palabra; es decir, un experto x 

en bellas expresiones. Al contrario: suele distinguirse por re) 

cierta pesadez, por cierta inarmonia, a pesar de lo cual la “he 

prosa de Vigil logra bellos efectos, producidos por la ins-— 

piracién, la fuerza interna, la pasién argumental que alienta 

Ja obra del gran liberal peruano. En él, en Vigil, el estilo 

resulta de un proceso biolégico; de semilla a corteza, de 1% 

idea a envoltura; no hablemos de flor, tratando de tan ru- 

goso y fuerte Arbol. Consideradas asi las cosas, es licito ha- 

blar del estilo literario de Vigil. Por cierto, no le ayudan 

los temas de que trata, ni el inevitable aparato erudito con 

que se ve obligado a respaldar sus juicios, siempre sometidos 

a dura polémica (4). i pa ids A ia aie Lo Ta 
_ Una de las obras de mayor fama que escribié Vigil fué — 

su discurso pronunciado en el Congreso, el afo de 1832, ~~ fe ana 

x contra el presidente Gamarra, quien habia decidido prorro- 

garse en el mando o designar su propio sucesor. Se titula 

= “Yo acuso”’, anticipandose, sin que tal anotacién signifique sf 

4 nada mds que una comprobacién de hecho, seis décadas al 

tt — célebre apéstrofe de Emilio Zola a propésito de la acusacién it 

contra el capitan Alfredo Dreyffus. El ‘propésito prorroguis- : 

Rs ta, imposicionista o dictatorial de Gamarra contaba con el = 

apoyo de selectos individuos de las letras, la sociedad y la 

politicas nacionales, como Manuel Ignacio de Vivanco y 

; Felipe Pardo y Aliaga. Es curioso que conservadores y cla- 

\ Sicistas amasen tanto la autocracia. Manuel Bilbao, brillante 

. escritor chileno, que ha historiado aquel periodo, después de ; 
i estudiar aquel discurso de Vigil, proclama a éste “el pri- i" 

(4).—Vigil, Francisco de Paula, “Defensa de la Autoridad de los 
Gobiernos contra las pretensiones de la Curia Romana’, 3 volimenes, 
Lima, 1848; — “Compendio de la Defensa de la Autoridad de los gobier- 
nos”, Lima, 1852; — “Adiciones a la Defensa...”, Lima, 1852; — “Los a 
Jesuttas. Compendio”, Lima, 1861; — “Los Jesuétas”, Lima, 18638 (4 
volimenes); — “Paz Perpetua en América o Federacién Americana”, 
Bogota, 1865; — “Soberania Nacional”, 1857; — “Gobierno Republica- 
no”, 1857; — “Catecismo patridtico”, 1858; — “Educacién Popular”, 
1858; — “Tolerancta de cultos” (1861-1862), etc. 
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mer morabre del Pert, por sus ariudeees sus talentos y su 

vasta capacidad”. Sera ‘Util, empero, considerar que Bilbao 

era un fervoroso liberal y que, cuando escribié dicho juicio, 

‘se hallaba en el Pera en calidad de proscripto, a raiz de 
un fallido o supuesto levantamiento politico en Chile, en cuya 

gestacién desempefiaron papel principal las ideas liberales 

propagadas por su hermano Francisco y por Francisco Ar- 

cos, fundadores de la “Sociedad de la Igualdad” que funcio- 

naba en Santiago a mediados del siglo XIX. Para justificar 

o no el entusiasmo de Bilbao por ese discurso, es preferible 

trascribir algunos de sus parrafos, lo que nos da ocasién de 

compenetrarnos mas de las ideas predominantes: 

He aqui algunos de sus conceptos: 

“Siempre he venerado al hombre, en cuyas manos esta 

el Poder, que le conceden las leyes, y respeto a la autoridad 

hasta en su sombra”; 

sin embargo, tal respeto est& condicionado al acatamiento a 

la Constitucién, en la cual: 
, Xx 

“nada hay pequefio; todo en ella es grande y sagrado, porque 

todo es constitucional”’. 

Esta aseveracion final (de que todo es grande en la Consti- 

tucién “porque todo es constitucional’) refleja la posicién 

cabal de Vigil frente a cualquier conflicto de poderes. Lo 

explica mejor el siguiente parrafo del mismo discurso: 

“Los peruanos no son vasallos de un Rey, cuyas 6rdenes ~ 

se ejecutan sin réplica y cuyo disgusto hace temblar; somos 

ya ciudadanos de un pueblo libre; somos (el Parlamento) el 

primer poder, y nuestras resoluciones se cumplen; mandamos 

que vengan los Ministros, y los Ministros vienen; decretamos 

que el Presidente de la Reptblica mande ejecutar alguna 

cosa, y el Presidente asi lo hace, o debe hacerlo; y nosotros, 

los individuos de esta Camara, tenemos por la Constitucién el 

especial encargo de atisbar la conducta del Ejecutivo, en cierta 

clase de materias, y somos los principales celadores de la in- 

violabilidad de nuestra Carta. Mas, desde luego que se descu- 

bren las infracciones de ésta, es deber nuestro acusar, sin 
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;Desengafiémonos, sefiores! La respetabilidad del Jefe de + 

la Reptblica no puede apoyarse en ningun punto que se halle 
oan 

fuera del circulo de sus atribuciones constitucionales... a ee 

...Yo entiendo, sefiores, que el magistrado no obra mal, 4 wc +, 

pues él es la obra de las leyes; el que se sobrepone a ellas oa 

es el hombre, y ese hombre en tal caso es un tirano, y decid © 

entonces que le rodean el terror y el despotismo, pero no le - 

deis el nombre de respetabilidad, porque la respetabilidad no 

puede nacer de la infraccién de las leyes. La paz... jpuede 

haber paz en el desorden? ,O puede haber orden en el olvido 

de las leyes? Quien mantiene la Constitucién no puede turbar_ 

la paz... 

eee essere eereeeeseeoeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeereee Eee HEH Eee see ete 

...sefiores: yo he subido a la tribuna para romper una 

paz mala, y para perturbar esa inaccién y ese s:lencio sepulcral: 

yo he venido, valiéndome de otras palabras del mismo Senor 

Nuestro, yo he venido a encender fuego, y gqué queréis sino — 

que arda? (5). 

- 

Naturalmente, discurso tan claro, perentorio y valiente, no- 

recibiéd la entera aprobacién de la CAmara, dividida entre 

radicales criterios. E] presidente Gamarra, dolido de la tre- 

‘menda invectiva contra tiranos que pronunciara Vigil, auto- 

riz6 a sus plumarios a que atacasen al incorruptible. Poco 

tiempo después, triunfante la Confederacién, el nuevo amo, 

el Protector Santa Cruz, trataria también de tundir a ca- 
lumnias al insobornable y fiero apdstol tacnefio. 

Sin embargo de la indudable fama que le dié aquél dis- 

curso, a lo que se agregaron otras normativas intervenciones — 

en la Camara, la celebridad de Vigil creci6 mds a expen- 

sas del eco que, desde 1848, desperté6 su “Defensa de la 

Autoridad de los Gobiernos contra las pretensiones de la 

(5).—Bilbao, Manuel, “Historia de Salaverry”, primera edicién, Li- 
ma, 1858, p. 91-100. Este discurso ha sido reproducido en el ntimero 2 6 
8 de la “Revista Parlamentaria”, publicada por la Camara de D'puta- 
dos del Pert, Lima, 1948. No tengo ejemplar a mano para compulsar 
debidamente el dato, que es, por lo demas, exacto. 
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Curia Romana”. Aunque el alto clero habia sido adversario — 
del establecimiento de la Reptblica, al triunfar ésta dicho 

clero pretendié continuar en el disfrute de su hegemonia, 

de la que gozaba desde el virreinato. Los conservadores, con 

Bartolomé Herrera a la cabeza, no miraban mal el someti- 

miento del Poder Ejecutivo al Papado, Vigil, no. Pern, en— 

vez de arrojarse a una campafia declamatoria, Vigil prefirié — 

reconcentrarse en una tarea de exhaustiva documentacién. Y 

fue tan solido su alegato que el propio Pontifice, Pio IX, 

lanz6 su “Breve” de 10 de junio de 1851 contra el audaz 

heresiarca peruano. Fué esa la circunstancia que determiné a 

Vigil a colgar definitivamente los habitos talares. 

Ya, para aquel entonces, habia desarro!lado activa pro- 

paganda en pro de las ideas liberales. Desde las columnas de 

“El Genio del Rimac’” (1834) y “El Comercio” (1840, 1846, 
1851 y 1854) vertia sus opiniones contra el avance de los 

conservadores y ultramontanos, No amilané a Vigil la re- 

pulsa pontificia. Tampoco le envanecieron log elogios que le 

tributaron con inusitado calor hombres de la talla del gran 

lider britanico Gladstone y el bravo periodista francés Emile 

Girardin. Al Papa que, de tan publica manera, le segregaba 

de la Iglesia, respondi6 Vigil con nuevos y numerosos ejem- 

plos y razones. El Pontifice hubo de lanzar otro “Breve” con- 
tra su terco y lejano antagonista. Vigil duplicé en el tomo 

titulado “Compendio” (1852), Poco después lanzaba el nue- 

vo volumen de sus “Adiciones”’. 

Es ttil advertir que, mientras en Europa, la agitacién 

politica se llevaba a cabo teniendo principalmente en cuenta 
los hechos econdmico-sociales. Era un nuevo acento. En cam- 

bio, tal lucha se desarrollaba en Pert en torno a las dife- 

-rencias religiosas 0, mejor aun, juridico religiosas. El tono 

colonial del pais se confirmaba hasta en la manera de enca- 

rar la discusién sobre los cambios mentales de la sociedad. 

Hacia 1856, Vigil colaboraba en “EI Constitucional”. 

En 1862, esto es, después de haber publicado “Los Jesuitas’’, 

colaboraba también en “La América’. 
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En aquel tiempo, Vigil encarnaba la pasién libertaria, ea 

el anticlericalismo como extensién de su antirromanismo, el — 

-nacionalismo integral de una Patria recién nacida, y, por 

tanto, celosisima de todas sus prerrogativas. Tales elemen-— 

tos contribuyen poderosamente a definir y exaltar la per-— 

sonalidad del apéstol. Para él, como para muchos liberales, 

los jesuitas representaban y representan el ultramontanismo ~ : 

extremo, la penetracién politicista del clero, Como buen post- 

colonial que era, Vigil identificaba la situacién de 1860 con 

la de 1767. La historia de “Los Jesuitas”, cuyo anticipo es 

el volumen aparecido en 1861, ocupa cuatro densos tomos, 

publicados dos afios después, en 1863. Coincide el libro de 

Vigil con el Pacto de Londres, a que la Santa Sede presta 

su asentimiento y en el cual se combina la ocupacién de Mé- 

xico por tropas extranjeras, so pretexto de ahogar la Refor- 

ma y cobrar deudas impagas; y con la invasién de México 

por las tropas hispanofrancesas, bajo la aprobacién eclesids- 

tica. Pio IX ha prestado su “apoyo moral” a semejante 

aventura contra la Independencia de unos de los paises ame- 

ricanos. El liberalismo continental se subleva contra el clero. 

En Chile, Francisco Bilbao escribe las candentes paginas de 

“La América en Peligro”. Vigil también interviene en la po- 

lémica, en la condena airada a la intervencién. 

No es un acto aislado. Desde mucho antes ha revelado 

Vigil la reciedumbre y hondura de sus ideas al respecto. Bas- 

ta revisar su bibliografia, sin penetrar siquiera en su doc- 

trina, para comprobarlo. “Paz perpetua en América” se ti- 

tula uno de sus panfletos, editado en Bogota, el afio de 1856. 

Los dedicados a “Gobierno Republicano” y “Soberanta Na- 

cional” datan de 1857; sobre “Educacién Popular” y “Edu- 

cacion del bello sexo”, se remontan a 1858; los articulos reuni- 

dos bajo el rubro de “Tolerancia de cultos” tienen fecha de 

1861 y 1862, pues constituyen la réplica de Vigil al propé- 
sito triunfante del conservantismo, de incluir en la Carta 
Fundamental de 1860 un articulo en que se declare religién 
del Estado, la Catélica ‘“‘con exclusién de cualquier otra”. Se 

infiere de la mera enumeracién precedente cémo Vigil se 

. 
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interese. en “los temas de mayor Controvenei: y de mas am- 

~ plia- resonancia contemporanea : independencia, soberania, 

he educacién del pueblo, educacién de la mujer, asuntos, los dos 

ultimos, en que se anticipa a Sarmiento y a Hostos, dos 

incansables defensores de dichas ideas, 

Es entonces cuando surge la invasion de México, y Vigil, 

distrayéndose de su campafia en favor de la tolerancia de 

cultos y la elevacién del nivel cultural del pueblo, condena 

airadamente el atropello. 

Jorge Guillermo Leguia, uno de ea mas eruditos y bri- 

; Ilantes exégetas de Vigil comenta el hecho asi: 
J 

(Vigil) es, ademas, uno de los mas abnegados y sabios propa- 

gandistas de la idea panamericana. Cuando México gemia bajo 

el poder de Maximiliano, y los paises occidentales de la Amé- 

rica del Sur eran amenazados por las naves de Isabel II, el 

Nuevo Mundo escuché la evangélica palabra del insigne perua- 

no, consagrada por una de las mas puras vidas que jamas alenté 

en estas tierras de Indias’. 

Liberal de verdad, en 1862, se opuso a la pena de muerte 

gue el ultramontanismo limefio, aprovechando de las veleida- 

des de Castilla, pretendia’ resucitar. “En defensa de la Igle- 

sia Catolica”’, segin él pretendia, Vigil censuré al Papa Pio 

IX, ante lo cual salidle al paso el famoso Padre Gual, quien 

tenia fama de santo. Vigil aceptd el reto sin gozo, pero sin 

desmayo, 

Después de la victoria del Callao, en 1866, sobre Espa- 

fia, y cuando mayor circulacién y aplauso recibia el “Cate- 

cismo patridtico”, publicado por primera vez en 1858, la vida 

de Vigil empezé a rumbar discretamente al silencio. Seguia 

Gesempefiando la direccién de la Biblioteca Nacional de Lima. 

Alli, en el vetusto local del que fuera Colegio Maximo 

de San Pablo, regentado por los jesuitas hasta 1767, Vigil 

recibia la constante visita de los escritores de la época, Alli 

le bused el grupo de los romanticos o ‘‘bohemios” de que 

habla Palma. Alli fué en su busca, lleno de admiracion, el 

joven Manuel Gonzdlez-Prada. Desde alli asistiéd a la publica 

y vocinglera retractacion de Vidaurre; al resurgimiento li- 
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beral de 1867, y al auge efimero de la ee peniinen ecitete 

cién de Prado, Alli recibié la noticia de la muerte de Pardo — 

y Aliaga y de Segura. Alli finalmente fué a buscarle la | i: 

muerte. En sus tiltimos afios, de 1872 a 1875, Vigil colaboraba 

en “El Correo del Peri’. No era ya su estilo tan polémico 

ni su erudicién era tan gravosa, pero pensamiento y con-— 

ducta no habian variado un punto. Fué inttil que le busca- 

ran claudicaciones. Estaba hecho a prueba de deslealtades. — 

Tampoco seria posible descubrir en él, salvo en una que otra ~ 

pagina y, eso si, en casi todos sus escritos, excelencias de ~ 

estilo. Era sordo a la eufonia, salvo que la pasién le encen-_ 

diera. Escribia a la manera de fines del siglo XVIII, Por 

eso he dicho que él, Vigil, nuestro mas encendido radical re- 

publicano, fué en el fondo un incorregible colonial. 

II 

LOS VIAJEROS: FLORA TRISTAN 

Desde 1700, 0, mejor, 1712, comenzaron a llegar ininte- 

rrumpidamente casi, viajeros de diversas partes de Europa. 

Abierto, 0 entreabierto, el ingreso al “Nuevo Mundo”, acu- 

dian presurosos notables espiritus cientificos. De los prime- 

ros fué el ingeniero Amédie de Frézier. Le seguirian tipos 

eminentes como La Condamine, Bougault, De Jussieu, Bon- 

pland, entre los franceses; Haenke y Humboldt entre los — 

tudescos (aquél bohemio, éste prusiano); Malaspina, entre 

los italianos... Los franceses fueron los mas curiosos, Du- 

rante el siglo XIX continuaron visitando nuestras comarcas. 
Alguno, como Bougainville, dejarfa su nombre, poéticamente, 

en una flor de vivos colores y caprichoso enredo. Otro, como 
el marino Radiguet, penetraria en las costumbres y nos brin- 
daria una imagen galante de Lima, “La Revue de Dena 
Mondes” de Paris acogeria algunos de los relatos, por ejem- 
plo, los de Lavandais (pseudénimo del diplomatico Conde 
de Sartiges, de quien se ocupa Flora Tristan) y Botmiliau. 
Cada uno de ellos brindaria una versién sui géneris sobre el 
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mundo americano. Pero nadie aventaja, por su penetracion, 

patetismo, imaginacién y hasta por una especie de ambidex- 

trismo sentimental, a Flora Tristan, a quien legalmente ha- 

bria que llamar Celeste Maria Flora Tristan Leisné. 

No deja de llamar la atencién cémo muchos de los rela- 

tos republicanos se concentran, centrifugamente, en derredor 

de la figura del mariscal Agustin Gamarra, y como ella sirve 

también de nucleo a varias de las mds notables producciones 

ideol6gicas y literarias de su tiempo: Vigil, para atacarla, 

desde su Angulo liberal, a veces, jacobino; Herrera, para 

convertirla en motivo central de sus tesis autoritarias y ul- 

tramontanas, de un nacionalismo a menudo poco cristiano; 

Flora Tristan, para enfocarla con las luces de su romantico 

socialismo. Si examinamos mas de cerca el “caso”, tendremos 

que Gamarra contd con la colaboracién inmediata de José 

Maria Pando, Felipe Pardo y Aliaga, dos absolutistas irre- 

ductibles; y fueron sus adversarios, Vigil y Mariategui, cuya 

catoniana conducta impuso respeto a sus mas tenaces ene- 

migos; le admiré y canté6 —post mortem— Bartolomé He- 

rrera, para quien Gamarra fué lo que “El Principe’, es 

decir, César Borgia para Maquiavelo, salvadas respetuosa- 

mente todas las distancias; el mejor cronista de la época 

gamarrista fué una mujer: Flora Tristan, 

Ningtn historiador del Peri (ideas o hechos) puede pa- 

sar frente a Gamarra sin consagrarle un buen espacio, con- 

siderable tiempo. Por lo comtin se dedica mayor interés a 

con Ramén Castilla, lo cual parece muy justificado (6); pero 

sé me antoja también que ello, aparte de exagerado, revela 

cierta debilidad para dejarse arrastrar por el brillo equivoco 

del éxito inmediato. Gamarra, lo repito, ademas de meritorio 

-estratego del ejército espafiol, fué el Jefe de Estado Mayor 

(6).—Basadre, Jorge, “Historia de la Republica”, primera edicién, 
Lima, 1940. Esta primera edicién fué casi integramente recogida por su 
autor, a fin de rectificar ciertos pasajes, imponiéndose una singular 
autocensura. Existe una tercera edicién, Lima, 1947, en dos volimenes. 
Basadre exagera su elogio a Castilla —hombre del sur como su comen-. 
tarista—, por ende, al caudillo militar, de que fué Castilla prototipo. 
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que molded la victoria patriota de Araneae Como no- Pe 

premiaran segtin se debiera, supo mantenerse en acecho, sin 

aflojar un Apice su innata energia. Notable por su rigidez — 

disciplinaria, jamas permitid que la astucia le fuera infiel. 

Como aficionado a las bellas letras que era, solia llevar 

siempre consigo, aun en campafa, un bello ejemplar del 

“Gil Blas” de Santillana, en francés y en dos volimenes, 
, 

que tuve conmigo largos afios. Participe de la infausta cam- | 

pana a Intermedios, antes de la llegada de Bolivar, no perdido 

prestigio por ello. En 1826, llegado el momento, rechazé la 

presencia de los auxiliares colombianos en el Peri. Empenose 

en derrocar a Sucre de la presidencia de Bolivia, y lo con- 

siguié6. Cuando La Mar acepté las condiciones de Bolivar, 

en la guerra del 28, Gamarra derribo a La Mar y se hizo 

presidente. Su estandarte era, en ese instante la irreducti- 
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bilidad patridtica, pero lo arrié en seguida que alcanz6 la 

plenitud del poder politico. Dos veces ocupa la presidencia; 

las dos, como autécrata. Su intento de poner un sucesor en 

1833 le valid perder una innecesaria batalla politica. Cuando 

intenta imponer su voluntad en Bolivia, le va la vida en la 

demanda. Dos esposas vigilaron sus suefios: la primera, de 

noble alcurnia, le aburre y finalmente le deja viudo; la se- 

gunda, audaz y entrometida amazona, coopera con él en sus — 

ambiciosos planes, pero acaba enamorada de su ayudante, 

Escudero. Pardo, Segura y Herrera le secundan de una u 

otra manera, y en uno u otro tiempo. Tengo para mi que 

en el alma de Gamarra se entrecombatian los motivos mas 

inconciliables, Hasta llego a suponer que hubo en él cierta 

inclinaci6n literaria, lo cual se insinia a través de ciertas 

lecturas y amistades. Al menos, durante su permanencia en 

Chile, conspirando contra Santa Cruz, sus mas asiduos con- 

tertulios y consejeros fueron Pardo y Vivanco, Evidentemente 

Gamarra poseyé algo més que audacia y buena suerte: de 
otro modo no habria alcanzado tan alta graduacién en el 

ejército espajiol, no obstante haber nacido en el Cuzco; ni 

habria llegado a Jefe de Estado Mayor de un ejército, como 
el patriota, en donde militaban individuos de la talla de 
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-_ Sucre, Miller, Cérdova, La Mar y Santa Cruz. Basadre que 
Vf ha estudiado concienzudamente esa época, aunque dominado 
“ deere muy joven entonces— por algunos prejuicios raciales 

y ciertos apotegmas spenglerianos, Hee escrito lo que sigue 

Np acerca de Gamarra: 

“Hira indigena por la resistencia fisica, por la reserva y 

por el disimulo; era mestizo por la sagacidad, por la ductilidad 

y por la actividad; y era blanco, por la actitud reflexiva y cons- 

ciente. En él se operaba, la transformacién caudillesca y mili- 

tar del des¢eridiente de labriegos, que, en casos corrientes, se 

ie convierte en tinterillo o en comerciante. Solapado y tozudo como 

Ma un campesino, era también listo como un tinterillo y sérdido 

como un comerciante. Del militar tenia la experiencia en las 

campanias, la capacidad de actuar, el conocimiento del territorio, 

eek pe: el afan de usar de la fuerza para la gloria personal o del 

es pais; pero no tenia la marcialidad decorativa, el valor heroico, 

la disciplina rigida. A todo esto unia la ciencia de un viejo; 

mas de cincuenta afios bien vividos tenia en 1839. La nota mas 

resaltante de su caracter es la ambicién. Pero una ambicién 

acompahada por un gran disimulo” (7). 

. uate 4 

Pues bien, Flora Tristan, “la Paria”, como ella gustaba 

Namarse, llegé al Peri en 1833, un afo antes del “Yo acuso”’ 

de Vigil, cuando se iniciaba una nueva guerra civil, movida 

tanto por razones personales, cuanto ideolégicas. Flora rea- 

lizaba una especie de simbdlico retorno —si es permisible la 

palabra en este caso— al regazo materno, a una patria que 

| ella no conocia, en la que no habia nacido, pero a la que 

Be pertenecia su padre, a la que amaba romanticamente y en 

_ ae que tenia puestas sus luego fallidas espectativas de bienes- 

tar econdmico. Es, pues, personaje peruano, por su origen 

-.-y por una de sus obras principales, la decisiva, 

es - Flora habia nacido el 7 de abril de 1803, de la uni6n 
‘de don Mariano Tristan, arequipefio, de conocida alcurnia y 

cuantiosos caudales, con dofia Teresa Leysné (0 Leisley), 

natural de Francia. Parece que ambos se casaron en Bilbao, 

i 

4 

(7) Saeed Jorge, “La iniciacién de la Republica”, Lima, 1930, 
tomo II, p. 407. 
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y que los documentos matrimoniales se perdieron en el tu- 
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multo y desorden de la guerra de resistencia nacional contra 

la invasién francesa. Es lo que declararon siempre don Ma- — 2 A 
>: 

riano y Teresa, y lo que repitiéd sin variantes, Flora. Mas, 
zd 

la familia Tristan, del Pert, clerical, conservadora adinerada, ‘— 

suspicaz por tanto, resistiése a reconocer plenamente los de- 

rechos hereditarios de Flora, cuando ésta llegé a Arequipa 

a reclamar los bienes paternos. No dudaba la empingorotada i 

familia de la autenticidad de la filiaci6n de Flora, y se ha- 

cia lenguas acerca de su parecido asombroso con don Ma- 

riano, pero, para soltar la bolsa, queria certificados que no 

era posible haber. 

Don Mariano, pues, habia fallecido mucho antes: cuan- 

do su hija tenia sdlo cuatro afios. En esos dias, Bolivar, se ha- 

llaba en Paris y visitaba la casa de Tristan, entreteniéndose a 

veces en azotar destructora y nerviosamente las plantas del — 

jardin. Al morir, don Mariano dijo a Teresa: “Te queda — 

Pio”, nombre de su hermano menor, uno de los tipos mas 

caracteristicos del Peri de entonces, pues que habiendo sido 

el ultimo hechizo virrey —después de Ayacucho—, Ilegé a 

ser también Presidente de la Reptblica, verdad que bajo 

el extranjero protectorado del boliviano Santa Cruz, en el 

periodo de 1836-38. 

Flora tuvo otro hermanito, menor que ella; murié cuan- 

do ella tenia quince afos. Poco después, su madre, en la 

mayor de las pobrezas, la obligaba a casarse con el obrero ~ 

grabador André Chazal, a quien ella no amaba, pero a quien 

se entregé antes del matrimonio, en un rapto de sensualidad, 

cansancio, rabia y desdén. La vida conyugal de Flora fué 
un fracaso espantoso. A los tres afios separdbase del marido, 

quien la hacia victima de inicua persecusién, No habia cum- 

plido 20 afios, esto es, hacia 1823, cuando huérfana de todo 

apoyo y ansiosa de equilibrio econémico, entré en relaciones 

epistolares con su familia paterna del Pert, la cual se ha- 
llaba en tal momento en uno de sus peores ratos, pues las 
fuerzas patriotas iniciaban la ofensiva final bajo el mando 
de Bolivar, y se aproximaba la hora de la capitulacién d_-fi- 
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nitiva que se produjo el 9 de diciembre de 1824, remate del 
_poderio espafiol en América del Sur (8). 

: Flora habia tenido dog hijos de su casorio; sin embargo 

-procuraba no mencionarlos, dada su espinosa condicién de 

- mujer separada de su marido, especie de casada-viuda-solte- 

ra, al margen de la sociedad, verdadera “paria” en el medio 

de su época. En tanto, Chazal no perdia la esperanza de 

reconquistarla. Harta de su persecucién, que a veces lindaba 

con lo tragico y, a menudo, con lo ridiculo, Flora decidié— 

-quitarse la vida. “No lo consiguié. Chazal, impertérrito, in- 

sistia en reclamar a sus hijos. Finalmente se content6 con 

llevarse al varon, cuando éste hubo cumplido ocho afios: Flo- 

ra, con su hija Alina, se refugid en Angulema. No usaba 

ya el apellido del marido, sino el propio: Tristén; igual, su 

hija. Como tenia que trabajar y, ademas, acariciaba la idea 

de dirigirse al Peri donde esperaba recibir ayuda de su 

familia encarg6o a una amiga, la sefiorita Bursac, el cuidado 

de Alina, la futura madre de Paul Gauguin. Libre de sus hi- 

jos, Flora fué a Burdeos, ciudad en que los Tristan tenian 

un representante comercial o algo asi. En aquel tiempo, trabé 

amistad con Chabrié, marino bonachén y rudo, quien mani- 

fest6 rapida y profunda simpatia hacia la desdichada mujer. 

Cuando llegé a Burdeos, Flora buscé a don Mariano de Goye- 

neche, pariente de los Tristan, de acaudalada familia arequi- 

pefia; se presenté a él como soltera, Goyeneche le presté su 

ayuda y la embarcé como pasajera a bordo del paquebote 

“Le Mexicain”, que zarpaba hacia América del Sur. La “se- 

fiorita” Tristan se dié ahi de manos a boca con el capitan 

Chabrié, de nuevo: era el capitan del buque. Ante él ella se 

(8).—Puech, J. L., “La vie et VG@uvre de Flora Tristan”, Paris, 
s/a. (1928); — Sanchez, L. A., “Una mujer sola contra ‘el mundo”, Bue- 
nos Aires, 1942; — Lewis, “Historia del Internacionalismo obrero”, San- 
tiago, 1934, tomo I, p. 28; — Garcia Calderén, V., “Vale un Perw’, Paris, 
1940; — Tristan, Flora, “Pérégrinations / dune Paria / (1833-1884) / 
por Mme. Flora Tristan. / Dieu, Franchise, Liberté / Tome prémier, / 
Paris, / Arthur Bertrand, Libraire-Editeur / Rue Hautefeuille, No 23 / 
1838”. El tomo II, igual portada. Hay ediciones en castellano, antolé- 
gica, Santiago, 1943; completa, Lima, 1946; — Todas las citas del] texto 
se refieren a la primera edicién francesa. 
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‘<a 1833, dia del aniversario de mi nacimiento, fué el de mi i 
ae partida”, escribiria ella en sus famosas “Peregrinaciones de | 

. una Paria’ (tomo I, pag. XLIV). Ce 5 

Durante la dilatadisima travesia maritima, Flora reali; 

ee z6, segtin ella cuenta, serios progresos espirituales, Hasta — 

Bot entonces pensaba que los hombres se dividian en “compa- fs, 

ate triotas y extranjeros”’; mas a partir de ese periodo descu- 

ey brié que “tous les hommes sont fréres et que le monde est 

‘i leur commune patrie” (I, p. 29). El capitan Chabrié conci- 
nx bié violenta pasién amorosa por su pasajera. Esta admiraba 

} platénicamente, segtin se entiende, al teniente David, un 

hermoso tipo de “dandy” o “lion” del 30, amante del buen 

parecer, meticuloso y desdefioso, extraviado en el dudoso am- 

biente de la marina mercante. El idilio, un idilio romantico, 

ia vamente: “Le vrai matelot doit étre comme le limacon qui 

5 el caracol que lleva todo consigo”, Los didlogos entre Cha- 

jera, a medida que se aleja de Europa, siente redoblarse su 

, imagina deberd recibir muy pronto, Asi discurre el viaje. 

a recen paginas arrancadas de una novela. Finalmente, al lle- 
‘ gar a Valparaiso, después de ciento treinta y un dias de ~ 

navegacién, Flora se sorprende profundamente al encon- 

‘, : arta ae Flora, “Pérégrinations d’une Paria”, Paris, 1838, to- 
o I, p. 91. 

a puntuado de suspiros y de claros de luna, cubrid con su 

ea, liquido manto de escondidas lagrimas e incontenibles pala~ 
i bras, la interminable travesia. Flora, observando a los ma- — 

rineros en su despreocupado ir y venir, observa significati- 

porte tout sur lui” (9): “el marinero auténtico debe ser como 

Pe brié, David, el piloto Briet-y Flora rebozan melancolia y 

vi, y verismo, Algunos alcanzan una belleza conmovedora. La via- __ 

; congénito peruanismo. No es ajeno a esta predileccién un 

ay. suefio turbador: la herencia de un millén de soles que ella 

Sn habia presentado antes como “viuda”. “El 7 de abril de 
4 4 

El paso por Bahia, el puerto brasilefio; el contacto con un 

francés tratante de negros; las escenas en casa de éste, pa- 

a 
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trar que muchisima gente en aquel puerto del extremo meri- 

dional de América, habla muy buen francés, y sabe que su 

abuelo, en quien ella cifraba mas esperanzas que en su tio 

Pio, ha muerto en Arequipa. 

Las observaciones de Flora acerca de los chilenos distan 

de ser benévolas. Encuentra a los hombres, frios y arro- 

gantes; en las mujeres cree descubrir cierta “roideur’’, evi- 

dente laconismo, aficién al lujo, pero discutible buen gus- 

to (10). Luego, la costa peruana a la que se acerca acosada, 

cada vez mas de cerca, por el apremiante amor del capitan 

Chabrié, la Ilena de congoja por su infinita aridez (11). Pre- 

parando el camino a su ambicién, escribe entonces una carta 
preliminar a su tio Pio, a quien refiere, con esa endiablada 

verba que caracteriza a tan osada mujer, detalles de su 

-nifiez, entre otros, que Bolivar, el naturalista Bonpland y el 

sabio “Robinson” (o sea, don Simén Rodriguez) fueron in- 

timos amigos de su nogat en Francia‘. “U (Bolivar) m’a 

vu élever par mon pére” (12). Al acercarse a Arequipa, en 

una posada, recibe el cortés saludo de Monsefior Luna Piza- 

rro, “petit Lammenais péruvien, chef du parti républicain”. 

El tio Pio piensa en la Presidencia del Pert. Flora llevada 

por su insanable curiosidad se vuelca sobre la politica del 

pais a fin de compenetrarse de sus peripecias. 

Lo primero que la sorprende en Pert, en Arequipa, es 

la pequefiez del pie de las mujeres. Su prima Carmen luce 

zapatitos de mufieca. Luego, sufre los efectos de un temblor 

de tierra, y asiste a la celebracién de un ‘‘Misterio” que le 

recuerda el que Victor Hugo pinta en “Nétre Dame de Pa-- 

vis”, También la asombra la riqueza del clero: “l’Eglise péru- 

vienne exploit au profit de son influence, le goft de la po- 
pulation”. Otros rasgos para ella nuevos son la “facil elo- 

cuencia” de los nativos y sus usos politicos. En ese punto, 

Chabrié, decidido a conquistar el amor de la “paria”’, hace 

(10).—Tristan, Flora, ob. cit., ed. cit., tomo I, p. 184. 
'(11).—Tristan, Flora, ob. cit., ed. cit., tomo I, p. 201. 
(12).—Tristan, Flora, ob. cit., ed. cit., tomo I, p. 206. 
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reconocerla como hija legitima de su hermano, lo cual le 

quita derecho a la apetecida herencia, Flora comenta amar- 

gamente que el Peri es un pais “ot la justice se vend” (18). 

La ciudad despierta un dia estremecida por el estallido 

de una revolucién. Flora describe apasionadamente su des- 

arrollo: la actitud del pintoresco Dein Juan Gualberto Val- 

divia; los cupos que impone el general Nieto a los habitantes; 7 

las vacilaciones del coronel Althaus, hermoso htsar aleman, 

cuya descendencia llenaria algunas paginas de la literatura 

y la industria peruanas; la perplejidad del presidente Ga- 

marra. De pronto, un intempestivo impulso romantico, una 

cleada de amor sacude la obra: “Yo no vivia —escribe Flo- 

ra—; vivir es amar, y yo no tenia conocimiento de mi exis- 

tencia sino por esa necesidad de mi corazén que no podia — 
’ 

satisfacer” (14). 

Sin fe religiosa, privada de entregarse al amor, acosada 

por el egoismo de su familia, perseguida del infortunio, to- 

lerada apenas en el seno de la familia de su padre, su unico 

consuelo es, paradéjicamente, escuchar las cuitas de su pri- 

ma Carmen, confiarle las suyas y darla consejos literarios: 

he aqui algunos de ellos: deberia leer la timida Carmen nada 

menos que a Homero, Virgilio, Racine y Byron, extrafia mez- 

cla que revela un espiritu inquieto, un gusto mal dirigido y 

cierta proclividad a lo grandioso. Predomina en “la Paria” 

el aspecto sentimental, la incoercible espontaneidad con que 

refleja sus impresiones. Nada hay en su alma que coincida 

con aquella sociedad desconfiada y timorata que hace frias 

a las gentes. 

Dominada por el desengafio familiar y financiero, Flora 

se entrega a anotar sin subterfugios los contrastes de la 

realidad en medio de la cual vive. Por ejemplo: “I’Indien 

préfére se tuer que d’étre soldat” (el indio prefiere matarse 

(13).—Tristan, Flora, ob. cit., ed. cit., tomo II, p. 24. 
(14).—Tristan, Flora, ob. cit., ed. cit., tomo IT, p. 99. 
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‘a ser soldado) (15), Su retrato de “la reina”’, es decir, de 

-dofia Pancha Zubiaga de Gamarra, me parece ejemplar. Flo- 

ra se interesa sentimentalmente por el coronel Escudero, 

secretario de dona Pancha. Parece como que el militar era 

capaz de suscitar la devocién de Flora como habia conquis- 

tado el corazén de su ama, segtin insintia Flora en las ulti- 

mas paginas de su obra. 

La llegada y permanencia en Lima constituye otra sor- 

presa para la viajera. No tiene ya ninguna esperanza de 

obtener nada de su parentela. Sus ojos se han vuelto frios. 

Lima se le presenta como “aun una ciudad completamente 

sensual” (16). Flora se aloja en la posada de una ex-actriz 

francesa, donde los ojos de los parroquianos la violan con- 

tinuamente con sug voraces miradas, y las equivocas conver- 

-saciones la vejan o la exaltan segtin se trate. Para escapar 

a semejante atmosfera resuelve consagrarse a observar el 

desarrollo de la politica local. El presidente Orbegoso (“nu- 

lidad completa” ie llama); el “Marat peruano”, o sea el. 

Dean Valdivia; las pizpiretas limefias (‘‘no son bellas gene- 

_ralmente, pero su fisonomia graciosa subyuga con irresisti- 

ble ascendiente’’) ; la turbadora saya y el encubridor manto; 

la meticulosa y cerrada aristocracia virreinal-republicana; 

las novelescas malaventuras de la princesa be'ga De Looz Cos- 

waren, quien ha casado con el intrigante José Mariano de la 

Riva Agiiero y Sanchez Boquete, al cual nos referimos antes; 

e] drama de la esclavitud en los ingenios de azticar, en espe- 

cial en el cafiaveral de los Lavalle, cerca de Lima; la a ratos 

enojosa sensualidad del ambiente: he aqui un conjunto de te- 

mas ante los cuales se anonada Flora y que le sirven de moti- 

vos inspiradores para muchos de sus pintorescos relatos. 

Por fin, llega la hora de abandonar el Pert. Poco antes, 

entrevista a dofia Pancha Zubiaga de Gamarra, a bordo del 

buque en que ella parte hacia Chile, en donde ira a buscarla 

(15).—Tristan, Flora, ob. cit., ed. cit., tomo II, p. 123. 
(16).—Tristan, Flora, ob. cit., ed. cit., tomo II, p. 343. 

\V 
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la muerte, Desde luego, acompafia a “la Reina” el fiel E 

hablar exuberante y cantarino, marcaron una época. De se- 

guro alli, ante la fria mirada adversa de Jorge Sand, quien, 

sus “Peregrinaciones”. Por ejemplo: 

“He dicho, después de haberla conocido, que en el Pert la 

la empuja, con tal de satisfacer su codicia, su amor al poder 

y otras pasiones, a los intentos mas antisociales; he dicho tam- 

bién que la exasperacién del pueblo es suma de todas las razas 

de que se compone” (17). 

rio; salvo que las calamidades ptiblicas le agobien, no debera 

tener jamas necesidad de recurrir a la caridad de sus conciu- 

dadanos”’. . 

“El Perti es, entre todos los paises de América, el de mas 

avanzada civilizacién’... 

CCAS OHH ADE THA CHS EVER OC eR HSS FOS HFS OS OSS OF UO SE ois) eS 6b BRE IE Ae eee 

“Los hombres son necesarios a la tierra en que viven... 

cada uno de ellos tiene una misién para la cual ha sido de- 
signado por la Providencia”’. 

. 
7 

vi 

Estos conceptos aparecen en el preAmbulo de la mencio- 
nada obra, dedicados “A los Peruanos”, y suscritos por “Vues- 

(17).—Tristén, Flora, ob, cit., ed. cit., tomo I, p. VII y IX. 

* 

rie : 
dero, por quien suspira la bellisima Flora. Esta zarpa del ( Brig a 

llao el 15 de julio de 1834. Cuatro afios mas tarde se publi- _ 
a: card el libro en que recogiera su apasionante y dramatica ex-_ >. 

periencia peruana. 5 
La aparentemente infructuosa visita de Flora al Peri ha ~ 

despertado en ella a la luchadora social. En adelante, ignorara — 

t. el sosiego, Su ardor y su belleza serviran de atractivo a dis- 

--—-—s efpulos, correligionarios y devotos. En el Paris romdntico de 

o : - 1835-1840, en que Jorge Sand impone su contradictoria per- 

‘) sonalidad, la aparicién de esta joven francoperuana, duefia de 

ae | los mds hermosos ojos de su tiempo, ojos enormes, negros y — 

dulcisimos; su arrolladora penetracién; su mimo sensual; su 

segun Sainte-Beuve, sentia celos de aquella inesperada rival, 

formulé Flora algunos de los tajantes juicios que incluiria en 

clase alta se halla profundamente corrompida; que su egoismo | 

“El hombre que carece de oficio no es ya un proleta~ _ 
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tra Seoninateioks y amiga. Flora Tristan’, ¢ en 1 Parts, en agos- 

to de 1836, ; 

Consecuente con sus ideas, una de ellas la urgencia de 

escuelas antes que conventos; otra, la necesidad de que la 

mujer adquiera derechos civiles, pues, privada de ellos, es 

“una paria”; otra, que se requiere una “organizacién social” 

para el “progreso de los pueblos’, Flora emprende una cru- 

zada etectiva por toda Francia. Jalones de eve serdn su vi- 

brante folleto “La emancipacion de la mujer’, en que se pro- 

nuncia muy rudamente contra la inferioridad matrimonial 

del sexo femenino y ataca la gazmofieria ambiente (18); el 

libro “Paseos en Londres’’, nunca traducido al castellano, agu- 

da critica a la sociedad britanica; la discutida novela “Me- 

phis”, 0 sea una combinacién de Mesias y Mefistéfeles, en 

que plantea reformas de todo tipo y zahiere los usos impe- 

rantes, y, finalmente, en 1843, “L’Union Ouvriére’, folleto 

en el cual sintetiza el ideario de la campafia que ella misma, 
en esos momentos, a costa de su propia salud, de su reputa-— 

cién, de su vida, estaba realizando a lo largo de Francia. Si 

alguna prueba se requiere sobre el indiscutible interés que 

-desperté la obra de esta bella amiga de Fourier y, acaso, de 

Marx, de Sainte-Beuve y de Saint Simon, de Quinet y de 

Lamartine, bastaria el hecho de que, de “La Unién Obrera’ 

se tiraron primero 20.000 ejemplares, cifra insdlita, y que. 

al ocurrir la muerte de Flora, en 1844, los obreros franceses 

costearon el mausoleo que guarda sus restos, los restos de 

la “Mujer-Mesias”, como ella gustaba de ser llamada, en el 

Cementerio de Chartreurx, cerca de Burdeos. 
Aline Tristan, hija de Flora, fué la madre de Paul Gau- 

guin (19), 

(18).—Este folleto ha sido traducido por primera vez al castellano, 
en Lima, editorial P.T.C.M., 1948. 

) (19) .—Conviene consultar al respecto: Gauguin, Pola, “My father 
Paul Gauguin”, New York, 1985; — Cossio del Pomar, Felipe, “Vida y 
arte de Paul Gauguin” ; Paris, 1928, y “El Hechizo de Gauguin”, San- 
tiago, 1939; — Basadre, Jorge, “Al margen de un libro olvidado”, en 
“Boletin Bibliogrdfico de la Universidad de San Marcos’, Vol. I, Ne hie 
Lima, 1923, p. 11. 
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El afio que Flora Tristan residié en Peri, fué uno de los 

i mds candentes y hasta cierto punto decisivos para el futuro 4 

ee, - dela Nacién. Frente a un denodado propésito por renovar los 8 

ie habitos coloniales, se erguian influyentes elementos conser-— er 

fe? vadores y ricos, empefiados en restaurar los usos que, al me- — 

‘a nos te6ricamente, se proscribieron con la proclamacién de ee 

4 nuestra Independencia. Provenientes de la aristocracia colo- — 

nial criolla, los directores del Peri en 1833-34 consiguieron __ 
3 fortalecer los prejuicios y aficiones autoritarias del Presi- 5 

dente Gamarra hasta el punto de provocar la altiva y bella 

repulsa de Vigil, y determinar, a contrapelo, la ausencia de - 

don José Maria Pando, a quien no se miraba con buenos ojos 

por su excesiva versatilidad, que recorria la gama entre el 

hispanismo fernandiano y el republicanismo bolivariano, és- _ 

te tltimo origen de una larga y pomposa “Epistola a Prés- 

pero’, rendido elogio al Libertador, de donde Pando retor- 

naba a sus antiguos amores hispanizantes, frustrados en © 

flor, pues nadie confiaba ya en él en Madrid ni en Lima. ee? 

Don José Maria Pando habia formado parte del grupo — 

dirigido por don José Joaquin de Mora, Este habia tenido 

que abandonar Chile tanto porque sus ideas libera’es choca- 

ban con “la noche colonial” a que era adicto el poderoso Mi- ~ 

nistro-Dictador, Diego Portales, cuanto porque Andrés Be- 
llo, entonces recién llegado a Chile repugnaba de toda mani- ~ 

festacién romantica, sometido a rigida férula clAsica, Desde 

luego, seria excesivo considerar a Mora cual prototipo de li- 

berales y romanticos. Tenia muchos vinculos con clasicistas 
if y conservadores. Por lo demas, ello se comprobaba por su Pe 

‘ _ propia trayectoria. Mora fué maestro de don Francisco Mar- 
rf tinez de la Rosa, cuyo liberalismo, aunque muy voceado, es- _ 

% taba muy lejos de despertar la confianza de los verdaderos : 
a liberales (20), Sin embargo, frente al espiritu colonialesco e. 

4 de los conservadores peruanos, Mora destilaba con lampos 

= « 

(20).—Riva Agiiero, J. de la, “El Peri histérico y artistico”, San- 
tander, 1921, p. 164; — Sosa, Luis, “Martinez de la Rosa, el Politico”, 
Madrid, 1980, p. 39. 

- 
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de iconoclastismo y hasta radicalismo, Asi lo consideraron 
nuestros conservadores (Pardo, Pando, Herrera). En cam- 

bio, Vigil y sus amigos agrupaban a todos éstos bajo una 

-denominacién comtin, vislumbrando, en el fondo de sus de- 

claraciones de intempestivo amor democratico, un decidido 

apego a las tradiciones coloniales. Bastaria para confirmar- 

lo, recordar que José Maria Pando redacté la rigida ‘“Recla- 

macion de los vulnerados derechos de los hacendados de las 

provincias litorales del Departamento de Lima’ contra la 

manumision de los esclavos (1833), y que, en sus poesias, 

Felipe Pardo se burlaba de su propio hijo, al cumplir los 21 

: afios, porque ya era “igual / al negro que unce tus bueyes / 

y al que te riega el maizal’. 

La aristocracia criolla, secundando al autoritario Gama- 

rra, consiguiéd que el Parlamento desoyera la voz de su pro- 

pio Presidente, que era Vigil. Sobre tan aparente descala- 

bro doctrinal, pudo Gamarra asentar su efimera omnipoten- 

cia. Pero, en 1834, vid cémo se diluian sus fuerzas, en la tra- 

gicdmica ocasién del zarzuelesco ‘‘abrazo de Maquinhuayo”, 

después del cual las dos huestes rivales encabezadas por el 

General Orbegoso, electo Presidente de la Republica por el 

Congreso, y el General Pedro Bermudez, a quien Gamarra 

-pretendia imponer a sangre y fuego, sellaron la paz sin dis- 

parar un tiro. Cosas de la superficialidad: Orbegoso, a pe- 

sar de su conservantismo congénito, llevé a Vigil a la Direc- 

cién de la Biblioteca Nacional de Lima. Si no conocia o no 

sospechaba los méritos intrinsecos del gran publicista, al me- 

nos demostré cierta sindéresis y reconocimiento, al premiar 

- a quien, con su oratoria maciza y ardorosa, habia contribui- 

do tanto a deshacer el mito del gamarrismo incontestable. 
Fué entonces cuando Flora Tristan lleg6 al Perti y, via- 

jeros de ida y vuelta, emprendié Pando el regreso a Espana. 

Exministro de Gamarra, a quien acompafnara en 1833, Pan- 

do se retiré a la sierra buscando salud, y, luego, por la via 

del Sur, se dirigié a Europa. Contaba cuarenta y siete afios 

de edad. Hacia diez de su llegada de Espafia, ansioso de con- 

quistar, aconsejar y servir, No kabian pasado sino ocho de 

su desatada “Epistola a Préspero’, en la cual presagiaba 
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_ tria, a esa Patria a la que olvidé de nino, a la que volvié am- 

bicioso ya hombre, y a la que abandonaba nuevamente para ~ 

, , ese Gh Pe Bae) aes ee A 

tanto logro importante para el Pert. Ahora, precisamente- a4 % 
punto de despedirse del Pert, su patria natal, escribia a i “4 

otro conservador, don Felipe Pardo, con fecha 27 de octu- — aay 
bre de 1834: > > ete 

/ - i 

ue 

\ “ f 

“Siempre temblaré por lo futuro, y deploraré la necesidad 

que encadena a Ud. en un pais tan poco andlogo a su hon- 

radez, pundonor y talento” (21). ee of 
Soy 

TA 

#] 

4 

Mala manera de corresponder a tanta generosidad de la Pa- 

tratar de que Espafa lo admitiese, apenas empezaban a tocar ey 

a fajina las fanfarrias de la politica local. Sin embargo, la a 

juventud de Pando distaba de augurar semejante transfor- he 

macién. Una vez, en Roma, lo habian apresado por rehusar id 

rendir homenaje a José Bonaparte, y tal fué la curiosa razén : 

por la que el Rey Fernando VII le llevé a su Secretaria con 
facultad de dictar decretos (1818). Luis XVIII, en el delirio 

de la restauracién absolutista, expulsé6 a Pando de Paris en CN 

aquel tiempo. El] espanolismo del limenho descastado era tan 

evidente que, aun cuando vino al Peri y se conect6 con los 

patriotas, y los sirvié, el intransigente y fiero Brigadier Ro- a 

dil, el mas terco de los monarquicos, le otorgé permiso para 7 

abandonar los Castillos del Callao, en que se refugiara y asi 

pudiera llegar a Lima. Pando habia sido Ministro de Boli- 

var y de Gamarra, dos autoritarios; habia tenido poder, jy 

asi pagaba al Peri las mercedes recibidas! Malo fué para él 

que Espafia no perdonara ingratitudes con la misma gene- 

rosidad con que las perdonara el Peri. Cuando el arrepenti- 

do Pando pretendié reincorporarse a la ciudadania espafiola, 

le salid al paso Calatrava, Presidente del Consejo de Minis- 
tros, quien impugné la alegada condicién de espafiol que lu- 
cia Pando, Y éste, en un rasgo que no le honra, protesté in- 

dignado contra la “suposicién’” de que él hubiese renuncia- 

(21).—Pando, J. M., “Carta”, en “Boletin del Museo Bolivariano”, 
tomo I, p. 356, Magdalena Vieja, Lima, 1928; — Pazos Varela, Juan 
Francisco, articulo sobre Pando, en el mismo “Boletin”, tomo Lep.eae 
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do en algin momento siquiera a su patria peninsular, de que 

él hubiese “renegado de Espafia”’, “por una miserable agru- 

pacion de hombres de todas castas, viciados, desenfrenados, 

_ oprimidos, divididos en bandos feroces, envueltos en perpe- 

tua anarquia” (22), 

Asi pagaba Pando la amplia acogida y los honrosos pues- 

tos publicos con que le colmara una ingenua reptblica de 

hombres “‘viciados, oprimidos, desenfrenados”’. Naturalmen- 

te, ante semejantes renuncias, Espafia acabé abriéndole su 

regazo. Pando publicaba en CAdiz, el afio de 1837, sus “Pen-. 
samientos y apuntes sobre moral y politica’. Murié en 1840, 

segun se ha dicho. Ei “Derecho Internacional” que tanto re- 

nombre le diéd es obra pdstuma, 

Lo grave, en el caso particularisimo del Pert, es que el 

conservador Pando y la socialista Tristan coincidian en la 

apreciacién peyorativa de los hechos y personas del Pert. 

III 

LA CONFEDERACION PERUBOLIVIANA 

Y LA MUSA POPULAR 

Si en el Pert de 1835 hubiesen reinado efectiva y unani- 

memente las espantosas pasiones a que alude Pando, el nom- 

bre de éste habria desaparecido del todo de todo manual pe- 

ruano sobre historia, politica o literatura. Tampoco habrian 

tenido oportunidad sus correligionarios para sacar a relu- 

cir las ideas de Pando, todas ellas calcadas de retrogrados 

textos e inspiradas en tortuosos y desapoderados apetitos de 

dominio. No fué asi, Ello demuestra que, a pesar de las pa- 

siones de la hora, se abria paso el raciocinio y triunfaba la 

tolerancia, sobre todo en el campo liberal, opuesto a Pando. 

Mas, en tanto que Flora regresaba descorazonada y amar- 

ga, a Francia, y Pando se volvia rencoroso a Espafia, el bo- 

(22).—-Arona, Juan de, “Pdginas diplomdticas”, Lima, 1891, p. 92 
V9. 



ma, tenia todos los atributos para convertirse en un idolo 

‘deracién en la que el Peri entraria dividido, mientras Boli- — 

via conservaba su recientisima unidad. i 

_ Aparte de los ataques lanzadog por ciertos escritores de 

fuste, como por ejemplo, Vigil, es util destacar la reaccién ‘g 

espontanea de la musa popular, del verso callejero ante las P: 

ambiciones del caudillo boliviano, Esa musa tenia que ser, y “2 

lo fué, muy vibrante, para estar a la altura del general pe- 

ruano que encarno la resistencia nacional contra Santa Cruz. 

El general era buenmozo, joven, improvisador de versos, ga- | 

llardo guitarrista, buen cantor, valeroso, donjuanesco; en su- 

popular; se llamaba Felipe Santiago Salaverry. Tenia vein- 

tiocho afios apenas cuando, después de osado golpe de mano, 

reaccionando contra las componendas de los politicos, se 
aduefié de los Castillos del Callao y se convirtié en conductor 
del sentimiento peruanista adverso a la intriga confedera- 

cional. Los versos con que el audaz general, acompafidndose __ 

de la vihuela, solia bordar sus amorios, han sido recogidos 

por su encandilado y acucioso exégeta, Manuel Bilbao, escri- 

tor chileno. 

Desde luego, no era s6lo Salaverry. Centenares de repen- 

tistas hostigaban al boliviano con sus envenenadas saetas, De 

Norte a Sur florecfa en el Peri una nutrida selva de conta- 
giosos himnos insurreccionales, de encogidas endechas ro- t 

manticas, al mismo tiempo. El General Salaverry, padre del 

que seria el mds insigne poeta romantico del Pert, puso en 

boga la cancién siguiente que, al ritmo de una misica mar- __ 
cial, did la vuelta a todo el pais y animé a los soldados en 

las mas negras horas de sus infortunios: 

CANCION 

Vuestras armas, valientes guerreros, 
en honor de la patria envainad, é 
que no deben brillar los aceros 

donde reina feliz libertad. 



ts \ oe ‘ 

Ya el Pert necesita el reposo ; 
que Minerva y Astrea le dieron 
y que Marte con pldcido gozo 

miles veces falaz le ofreciera. 

Tornad, pues, vuestra lanza en azada; 

grandes surcos abrid a la tierra, 

y esperad que esta madre olvidada 

os dard lo que no os da la guerra. 

El honor militar no es herir 

los derechos de un pueblo inocente; 

fque un ejército cria valiente 

porque sepa por ellos morir! 

El honor militar no prescribe 

a la ley de un tirano ceder; 

el honor militar sélo pide 

en el campo, morir o vencer. 

La carrera de gloria que hicieron 

los valientes en otras regiones, 

ellos mismos también la perdieron 

por querer erigir Napoleones. 

Iibre América detesta tiranos, 
quiere leyes y constituciones, 

militares que sean citudadanos 

y héroes que sean Washingtones (238). 

La bandera de Salaverry es irresistible. La siguen tanto 

el aristécrata Felipe Pardo, como el plebeyo Manuel Segura. 

Este ultimo es apresado en Camané, luciendo los galones de 

capitan, a raiz del inicuo fusilamiento de su caudillo, el ro- 

mantico general de la “Cancién’”; aquél, a quien Salaverry 

-nombra simultaneamente su representante diplomatico en 

_. Santiago de Chile y... en Madrid, se ve forzado a sostener 

violentas polémicas: primero, con José Mariano de la Riva 

_ Agiiero, por un asunto burocratico-financiero, y luego con el 

mismo Riva Agiiero y sus agentes, a causa de las diferen- 

cias politicas. De todo ello hemos hablado ya, Hay que agre- 

(23) .—Bilbao, Manuel, “Historia de Salaverry”, Lima, 1858, p. 89. 
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gar que, en tal circunstancia, Francisco: Xavier Maridtegui 

prefiere alabar a la libertad in abstracto, que es un modo 

de encararse a la tirania fuese quien fuese el que la sostu- 

viera. Vigil no trepida en acusar a Santa Cruz. Y hasta la 

gente de teatro, por lo regular enemiga de inmiscuirse en 

enredos politicos, aplaudié a Salaverry, quien dict6, durante 

su fugacisimo gobierno, medidas en defensa del teatro na- 

cional. Por ultimo, los mtsicos también exaltan al apuesto — 

y sacrificado caudillo: uno de ellos, Manuel Bafién, que solia 

tocar solos de cornetin en algunos estrenos de Segura (24), 

compone, durante los dias de la guerra una marcha marcial - 

que Salaverry, entusiasmado, bautiza con su propio nom- 

bre, “La ‘Salaverrina”’, y que la posteridad reconoce —y 

escucha— con el de “Ataque de Uchumayo”, pues en la 

jornada asi llamada las tropas de Salaverry cargaron y ven-— 

cieron a las tropas de Santa Cruz a los viriles sones de la 

bélica clarinada del maestro Bafién, A Salaverry lo hace fu- 

silar Santa Cruz, en la Plaza Mayor de Arequipa, después 

de la derrota de Socabaya (1836). Por esos dias nace: tam- 

bién una solemne marcha ftnebre, dedicada a la memoria 

de un héroe de la Independencia, caido para siempre en una 

de las tantas escaramuzas de las revoluciones criollas: el 

general Trinidad Moran. Cedo la palabra al historiador Ba- — 
sadre, quien comenta certeramente ambas composiciones mu- 

sicales del siguiente modo: 

“Nuestra historia republicana sélo podia producir dos cla- 

ses de marchas militares: el “Ataque de Uchumayo” y la “Mar- 

cha Moran”: la una nacié después del fugaz triunfo obtenido 

en la campafa de Arequipa sobre el ejército de Santa Cruz, en 

1835. Encarna la improvisacién, el entusiasmo breve, el arre- 

bato de la esperanza. Sélo clarines y tambores la tocan; mar- 

cha vibrante y agresiva como una proclama, acaso nacié des- 

pués de una loca jarana con arpa, guitarra, cajon, dicharachos, 
mujeres y alcohol; transformacién guerrera de la zamacueca. — 

(24).—Sanchez, Luis A., “El Senior Segura, hombre de teatro”, Li- 
ma, 1947, passim, 
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_La “Marcha Morén” encarna el homenaje tardio, el inttil res- 

peto pdstumo, la postergacién del bueno y del apto, la tristeza 

de nuestra reptblica invertebrada” (25). 

Sobre la prematura y ensangrentada tumba de Salave- 

rry se fundo la Confederacién Pertboliviana, con Santa Cruz 

a la cabeza, y su cortejo de presidentes titeres, todos ellos 

pertenecientes a la aristocracia criollo-colonial: Orbegoso, 

Tristan, Salaverry. En el corto y azaroso periodo que rige 

la Confederaci6n (1836-1839) todas las actividades se cana- 

lizan hacia la politi¢a. Sin embargo, de entonces data una 

importante disposicién que reforma los planes educativos: 

el 9 de noviembre de 1836 quedan delimitadas las funciones 

de la Universidad y los llamados Colegios Mayores, Se fijé 

que el Colegio de San Carlos, cuyo plan duraba ocho afios y 

al cual se ingresaba después de concluir estudios de Gra- 

matica Castellana y Latina, abriese cursos de Aritmética, 

Geografia, Matematicas, Ciencias Naturales, Historia y Li- 

teratura, Lenguas vivas, Latin y Filosofia, Derecho Natural 

y de Gentes, Derecho Constitucional, Derecho Romano, De- 

recho Patrio, Derecho Canénico, Economia Politica y Diplo- 

macia. No se requeria edad alguna para el ingreso. De tal 

suerte, lo que se llama Letras recibia fugaz impulso. 

Reiniciada la guerra en 1838, por los enemigos de la 

Confederaci6n, no se detendra ya hasta el afio siguiente en 

que Santa Cruz es definitivamente vencido. Se ha deshecho 

Ja Confederacién. Ya sabemos la parte que en ello corres- 

ponde a Segura y Pardo. Las letrillas de “La Jeta’, 

Va publicadas bajo el pseudénimo de “M. Alphonse Chunga 

Capac Yupanqui” se ensanaron en el vencido en forma asaz 

cruel (26) : 

A Lima vuelvo, limeias: 

el cielo me hace propicio 

(25). —Basadre, J., “La Iniciacién de la Republica”, tomo II, p. 372. 
(26).—Fué publicada en “El Intérprete”, de Santiago de Chile, y, 

ademas, en un folleto especial, impreso por Tadeo Lépez, 1839. Basadre 
trascribe las coplas en su obra antes citada. 
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Dadme los brazos, risuenas, 

que no los dais a un veleta, 

pues mi seso 

tiene aplomo con el peso 

de mi jeta. 

Vestido con elegancia 

de guerra esté don Jinés; 

penacho ostenta, y arnés; 

mas la Cruz del Rey de Francia 

(para él la honra mds completa) 

que al pecho lleva colgada, 

va tapada : ae 

con la jeta. f > 

Los ataques en verso de Pardo, publicados en “El In- Re: 
térprete” de Chile, fueron respondidos en “El Eventual” y — 
“El Barémetro de Chile’ por los agentes de Santa ake 4 

Para acallar al elegante letrillero, el Ministro de Bolivia en , 
Santiago, don Juan de la Cruz Méndez, opté por denunciarla, & 

a la justicia, al par que “de acuerdo con édrdenes superiores” 

respondia por medio de otras letrillas, abriendo asi una cam- | 

pafia literaria en donde existia un conflicto patridtico. Don — : 

Felipe Pardo estaba en su salsa, Entonces, imitando el apre-_ Pi 
tado modo de hablar del altiplano y jugando con el nombre 

de su denunciante, escribié: 
] 

f 

Mustio y mohino don Mendo tas 

ast explica su dolor: 

“Viracocha, Protector, ' Mb 

que el ‘conquista esté regiendo, Xb 

anda la Chile dejeste: Oe 
Don Mendo embarca al momento. a 

Mas no deste la talento i i, 
cuando el credencial me deste. : 

Con credencial nada saco, 

ni deplomacia estoy diestro. — 6 a 

Hombre: jcuando haces menestro ee 
épor qué me dejas guanaco? (27). F 

ayy 

(27).—Para facilidad del lector no habituado a este modo de ne es 
«Sy oe 

ate 

a 

vy 



ee ~ 

LA LIveRaTura PERUANA - ToMO Vs 183 

: 1 . } E ° . 27 

Como surgieran tropiezos para seguir con “El Intérpre- 

te”, Andrés Martinez publicé “La Aurora’ y después “El 

Popular’, editado por Bonifacio Lazarte. En “La Bandera 

Bicolor de Bujanda’ se decia: 

Tiron, ton, ton, 

que viene, que viene 

el cholo jeton... 

Pero, ocurrié lo de siempre. El vencedor Gamarra ins- 

tal6 un gobierno llamado de “la Restauracién”, durante el 

cual se llevaron a cabo innumerables abusos. El partido anti- 

confederal perdi6 su popularidad, si bien mantuvo sus pro- 

positos nacionalistas. Nadie mejor que un poeta andnimo 

para reflejar el desencanto popular, en unos versos escritos 

aparentemente desde las fortalezas del Callao: 

Desde estos muros, 

sobre estas torres, 

lamento y lloro 

de noche y dia, 

de los peruanos 

la sangre ilustre 

que el araucano ¢ 
derramé en Guia (28). 

jGamarra impio! | 

Mira ese suelo 

que el vil chileno 

pisa atrevido. 

Esta es tu patria, 

traidor, coburde, 

do haces alarde 

de felonia. 

blar, daremos una versién en castellano corriente: “Huiracocha, Protec- 
tor / que la conquista estas rigiendo, / anda a Chile (me) dijiste; / 
Don Mendo, embarea al momento; / Mas no (me) diste el talento / 
cuando credencial me diste. / Con credencial nada saco / ni en diplo- 
macia estoy diestro. / Hombre: cuando (me) haces ministro, / jpor 
qué me dejas guanaco?”, 

(28).—Alusién a la batalla de la Portada de Guia, a la entrada 
de Lima. 
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Ya tengo el rayo ia Pasty a SP ee 

que a tu cabeza i? Bie ha 
en mil fragmentos | Fels Borne, 

convertira! ‘ : \ . an 

. y @ esos lamentos \ Se 4 ” ae 

de viudas tristes * 

que causa fuistes Vat 

se vengardn (29), a ea 

> 
io 

Una corrosiva literatura popular cubre el Pert, casi toda” Ae” 

ella anénima, dolida o en protesta, Se reacciona contra el a. 

absolutismo gamarrino. Y Lima, el centro del pais, repite 

los versos del desconocido: ~ 
— < 

Desde estos muros, 

sobre estas torres... ; Ss 

ae 
Y una vez mas se tuerce en lamento el vitor de la vispera. 

Se dict6é entonces orden de clausurar el local de la Co- 4 

media, en vivo y lamentable contraste con los métodos del : 

popular y alegre Salaverry. Pesado silencio, un silencio pre- 
toriano, epilogaba el triunfo sobre la Confederacién. No 

tardaria mucho Segura en aludir a ello en su poema “La - 

Santa-Cruzéda’”’, aunque el odio al boliviano corte a menudo “7 
el vuelo de Ja inspiracién, | ar 

Algunos poetas, aunque desmafiadamente, tratan de ame- _ 
nizar aquella época llena de altibajos, Por lo general, vienen __ . 

de las provincias, No llegan a volar muy alto, pero son sig- 

nificativos. Destacaré al menos a dos por el relativo mérito © ea 

literario de su parva obra: José Maria SAnchez Barra (1806- 

1855), arequipefio, magistrado honesto, autor de algunas fa- _ 
bulas de clara indole moralizante (30); y Cipriano Cano 

(1814-1865), también de Arequipa, autor de una “Carta a 
. .t 

(29).—-En “El Eco de Pachacutec”, Lima, 12 de diciembre de 1838. ; 
Véase: Basadre, ob. cit., tomo II, p. 278. 

(30).—Cf. Cortez, J. D., “Parnaso Peruano”, Valparaiso, 1871; — 
Riva Agiiero, J. de la, “Cardcter de la literatura del Pert Independien- 
te”, Lima, 1905; — Garcia Calderén, V., “Biblioteca de la cultura perua- 

in 
é 

na”, “Costumbristas y satiricos”, Paris, 1938, tomo II, p. 63. 



llividn” (car 1 ano) un “Fesiamonto, de Caste a 
’, muy ‘invenslemets: -y editor de “Por. pores 3 
dica de “eombate (81). : : | : 

0 es por estas composiciones ‘cnumerosas, pero See 
ficiales por lo que recordamos el periodo. confedera- ae 

‘ional | en la literatura peruana, Este perdura a través Mel, os 
laro. lenguaje. de los idedlogos y de la pariaulte sonrisa de” 
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s satiricos,, aca Meee 
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Gn), —Care cia Calderén, V., “Biblioteca de la cultura peruana”, vol. 
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CAPITULO SEXTO 

LA.OPINION’ PUBLICA: INICIACION ROMANTICA 

EXACERBACION POLITICA 

En 1839, al recuperar el Pert, nuevamente, el libre se- 

fiorio de su destino, incluido el luctuoso capitulo de la inter- 

vencién boliviana y de la agresién chilena, trat6 de darse 

una forma politica, mas de acuerdo con sus posibilidades e 

idiosincrasia. El] pueblo contaba poco; predominaban la oli- 

garquia y el militarismo, avido de cosechar los atin frescos 

laureles de Ayacucho, y de rectificar en parte los errores 

cometidos por la ilustre victima de San Pedro Alejandrino. 

No es exacto que se definiera entonces un sentimiento unila- 

teralmente jingoista. Habria desentonado con el aura liberal 

en levante. Pero, en cambio, si, es verdad que se desarrollé 

un nacionalismo al que pudiéramos llamar “integralista’’, 

por su firme rechazo a toda idea de escisiOn, como la auspi- 

ciada por el mariscal Santa Cruz, y a toda intervencién ar- 

mada extranjera, de lo que habia larga y pesada experiencia, 

a través de la obra de los ejércitos auxiliares chileno-argen- 

tino de 1820, grancolombiano de 1823, bolivianoperuano de 

1836 y chilenoperuano de 1838. Tanto es asi que, en el len- 

guaje de la calle, a la Confederacién se la conocia como es- 

trictamente “boliviana”’, a pesar de que con ella anduvieron 

comprometidos a fondo caudillos peruanos como Pio Tristan, 
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e José Mariano de la Riva Agiiero y Luis José de Orbegoso; a 

yen cuanto al movimiento que comandara el general Manuel 28 

a Bulnes, se lo motejé sdlo de “chileno”, no obstante la re- iy 

sta » >“. suelta 'y decidida parte que en él tuvieron el mariscal pe- 

es. ruano Agustin Gamarra, el coronel peruano Vidal y el enton- 
a : P ‘ r : M 

a ces coronel peruano Ramén Castilla, cuya caballeria rubric6 = 

| Sie ja victoria de Yungay sobre los confederados de Santa Cruz, 
Felipe Pardo y Manuel Ignacio de Vivanco, dos civiles de 

muchas campanillas y limefiismo indudable figuraron tam- : Me 

bién entre los promotores de la expedicién de Bulnes, tal co- 

mo, antes, en vida de Diego Portales, no fueran extrafios al ea 

fallido intento del severo ministro, intereses peruanos. Los es 

peruanos motejaban a los unos de “bolivianos” y a los otros 

de “chilenos” lo cual hace en extremo complicado localizar ne 

en donde estaban los “peruanos”, cuyo suelo y cuyo destino aS 

se jugaba en semejante contienda. El tnico partido que con- 

servaba en alto el estandarte nacional, al margen de cual- 

-quier duda, era el de los antiguos amigos y secuaces del ge- 

neral Felipe Santiago Salaverry, martir de la resistencia a a 

la invasién boliviana. “oe 
‘ 

Don Ricardo Palma refiere, en su “iltima tradicién’’, 2. 

que él vid, siendo muy nifio, pasar al fugitivo Santa Cruz, — cy 

después de Yungay, al apresurado galope de su caballo, en oi 

; dolorosa retirada. Fué en la calle de Aldabas, de Lima, ya 

ja indecisa hora del anochecer, en que la vacilante luz de los 
mecheros de gas agigantaba la sombra de los transetintes Fe 

wt E sobre los muros, y mas céncavo, en el naciente silencio, el oe : 

a eco en que se prolongaba el isdécrono golpeteo de los cascos. A 

o El derrotado Mariscal y Protector, al verse rechazado  __ 
Sy hasta por sus compatriotas, se embarcaba desalentado rum-_ ie M 
ae bo a Ecuador, primero, y a Francia, después, pais éste al que — ¢ 

ag era sumamente adicto, al extremo de merecer las hirientes eS 

: parodias de Felipe Pardo en “El Intérprete”’ de Santiago. La a 
‘r : obra de Bolivar quedaba asi, definidamente sancionada: Bo- i 

we livia y Pera no volverfan a reunirse mds que en fugaces ho- 
fi ras de riesgo comtin, como las de 1865 y 1879. ' oR 
al S28 
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Como siempre, los vencedores acudieron al cémodo ex- 

pediente de identificar su punto de vista, particular con el 

general del pais. Logs hombres de Gamarra hicieron una sola 

cosa de patriotismo y conservatismo, de suerte que la auto- 

cracia, ejercida por un caudillo militar y précer como Ga- 

marra, resulté la panacea... mientras no hubo nada mas 

que hacer. El Mariscal pensaba que habia llegado la hora de 

su desquite. Le habian postergado con irritante porfia, Pudo 

o debio ser el héroe de Ayacucho, batalla que planed en gran 

parte y que dirigiéd desde su cargo de Jefe del Estado Mayor, 

mas no le permitieron salir de esta érbita. Debiéd ser de he- 

cho el caudillo de la guerra contra la Gran Colombia, en 

1828, puesto que la provocd con los desplantes de que hizo 

objeto a Sucre; sin embargo, le fué preciso esperar un, mi- 

nuto preciso para reclamar su primacia, mas por medio de 

un golpe de mano. Pretendié enseguida perpetuar su auto- 

ridad, y escogid al general Pedro Bermtdez; el Congreso, 

acuciado por ese elocuente y honestisimo Vigil, le salié al 

paso, y designé a Orbegoso. Aceché a Santa Cruz, y cuando, 

confiando en Blanco Encalada y en Irisarri, pens6 que era 

su hora, el Tratado de Paucarpata find sus suefios. Tuvo 

entonces que realizar la peligrosa. travesia de Guayaquil a 

Valparaiso, como segundén en un movimiento extranjero en- 

cabezado por Bulnes. Asi habia llegado de nuevo al poder: 

cabecilla de una faccidn mal vista por el pueblo, porque se 

apoyara en bayonetas extranjeras. Ahora era el Presidente. 

Gamarra era un vencedor, no un convencedor: en tales cir- 

cunstancias los vencidos deben esperar el trato que les co- 

rresponde. Gamarra imagino dos expedientes para reforzar 

su poder: en lo exterior, intervenir en Bolivia, a favor de 

los enemigos de Santa Cruz; en lo interior, implantar una 

Constitucién conservadora, presidencialista, autoritaria. Lo 

primero desemboc6é en el desastre de Ingavi, que costé la vi- 

da a Gamarra. Lo segundo, en la Constitucién de Huancayo, 

cuyo texto deja ver la mano aristocratica de don Felipe Par- 

do, la ensefianza rediviva de don José Maria Pando, y contra 
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Fué en dicho periodo cuando don Manuel Ascensio Se- 

gura dié principio a su carrera de dramaturgo, y se enred6é 

la primera polémica entre Pardo y Segura, de la cual se ha 

hablado antes, y que transparenta el choque ideolégico y so-- 

cial consiguiente. No he podido encontrar la novela “Gonza- 

lo Pizarro”, de trama histérica, original de Segura, no obs- 

tante de haberla visto en 1928, cuando empezaba mis inves- 

tigaciones sobre su persona y obra. Eso no me impide juzgar 

en conjunto la vasta accién de nuestro comediégrafo, re- 
presentante de la calle frente a Pardo, representante del 

salon. 

El mismo aio en que Gamarra lograba que se aprobara 

la Constitucién de Huancayo, para mayor exactitud, el 4 

de mayo de 1839 se fundaba en Lima un nuevo diario, titu- 

lado “Hl Comercio”; meses después, estrenaba Segura, en 

el Teatro Principal de Lima, “El Sargento Canuto”, abierta 

satira contra el militarismo: implicitamente Segura se en- 

frentaba a Gamarra, a quien aconsejaba Pardo. 

Ya he descrito la evolucién del teatro peruano. Comenzé 

a funcionar desde el instante mismo de la Conquista. Alcan- 

zO su mayor actividad en la época del Virrey Amat, a fines 

del siglo XVIII, y con las visitas de los navegantes y sabios 

franceses y tudescos. Al afrancesarse las costumbres y per- 

derse el control que significaban los jesuitas, empezé6 nues- 

tro “Despotismo ilustrado”. Al alejarse Amat, perseguido . 

por la bizca censura de gazmofios y solapados, decayé a’go 

el arte escénico, La Perricholi, bien que persisti6 en tratos 

con la comedia, no ya como actriz sino como asentista, aso-— 

ciada a su esposo, Hcharri, sucesor de Amat en el talamo y 

en la actividad teatral. El Santo Oficio, que acechaba la 

oportunidad, se lanzé a prohibir comedias, entre ellas “El 
si de las nifias”’ de Moratin. Paralelamente, los escritores se 

interesan en asuntos geograficos y cientificos. Pero, no des- 

cuidaron el teatro. Tanto es asi que en el “Mercurio Perua- 

no” (1791-1794) se inserta una buena resefia sobre el des- 



LA LITERATURA~PERUANA - TOMO V 191 

arrollo de la comedia en Lima, expresién de la sensibilidad 

popular. La abundancia de cafés, periddicos, coliseos de ga- 

llos, corridas de toros, conspiraciones, murmuraciones, ac- 

tividades callejeras, llegadas de barcos, saraos, visitas, etc., 

canalizaba la atencién publica de lo doméstico a lo pitblico. 

Por cierto, ya se habian reglamentado las corridas de toros 

y las peleas de gallos, grandes centros de interés popular. 

La Guerra de la Independencia tuvo la virtud de con- 

centrar la curiosidad de la gente en la vida extrahogarefia. 

Cuando la vida real ofrece motivos de atraccién, no se re- 

quiere recurrir a lo ficticio. Se ponen en escena sainetes de 

Ramon de la Cruz, comedias de Moratin, mas tarde dramas 

del Duque de Rivas. Los autores nacionales prefieren asis- 

tir a tales exhibiciones, como espectadores. Si Pardo presen- 

ta sus “Frutos de Educacién” en 1829, probablemente se de- 

bié a que, como recién llegado, su mente era aun ajena a los 

sucesos locales y tenia impreso el sello de lo europeo, no me- 

nos cruento entonces que lo americano, pero, al menos, pre- 

sidido por ciertos principios doctrinarios que aqui eran ig- 

norados. En cambio, Segura tarda en decidirse a estrenar su 

primera obra. Aunque quizds desde 1833 6 1834 tenia es- 
crita “La Pepa’, su verdadera iniciacién se retarda hasta 

1839, con “El Sargento Canuto”: la obra llegaba a su tiem- 

po (1). } 
iSentiriase aludido Gamarra por la comedia de Segu- 

ra? No tenemos ningtin dato de que asi fuese. Cuesta, sin em- 

bargo imaginar tamajia insensibilidad. Porque lo que Vigil 

clamaba desde la tribuna parlamentaria, entre citas de la 

Biblia y asordadores vocativos, era ni mas ni menos lo que 

Segura, entre sonrisas y pullas, sostenia en el proscenio. 

,Cual era la tesis de la comedia de Segura? La fanfa- 

rroneria de un soldado, ascendido merced a acciones bélicas, 

muchas de ellas apenas charamuscas antes que guerras. Un 

soldado que, como los grufiones de Napoledn, pensaba llevar 

(1).—Sanchez, Luis A., “El Senor Segura, hombre de teatro”, ed. 
cit., passim. 
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;Vaya! ;Vaya! un militar 
que ha llegado ya a Sargento, 

no se debe acobardar x 

porque un paisano mugriento 

se la\quiera barajar. 

Un militar tan sin tacha 

no recula jvoto a brios! 

Si ese amorcillo me empacha 

yo llamaré en desafio 

al amante y la muchacha; 

y de mi acero, el rigor 
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a los profundos infiernos 

a que alli sigan su amor. 

Implicitamente otro de los protagonistas responde a é 

siguiente modo: 

Si alcanzo con mds pericia 

a atrapar a mi Sempronio, 

los talegos, la milicia 

bien puede darla al demonio. 

que es para mt una pigricia (2). 8 
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su registro de temas es pobre: por lo general se reduce a 

elementos primarios: una muchacha que se enamora de un 

joven perteneciente al partido opuesto al del padre de ella 

(“El Resignado’’); un amor contrariado por alguna intriga 

pericdisticoburocratica (‘“Percances de un remitido”’); en 

suma, de una manera u otra, el amor y la politica se entre- 

mezclan, se oponen, se secundan, se enredan, de suerte que 

todo idilio puede convertirse en antesala de revolucidn. 

El palenque de los elogios politicos se traslada de la 

Universidad a la Comedia. Abundan las petipiezas, loas y 

cuadros conmemorativos, para celebrar o recordar los triun- 

fos de los caudillos militares. Los discursos panegiricos no 

necesitan pronunciarse en segunda persena, sino que utili- 

zan la tercera, a través de un protagonista de comedia, En 

el fondo, subsiste el colonialismo, pero, abierto al aire li- 

bre de la plaza publica. Aunque sea muy en la superficie, 

algo esta cambiado ya, poniendo el poder y la inteligencia 

mas al alcance del vulgo. Evidentemente, el Peri se encami- 

na, a la tropezanda, hacia la democracia: trata de poner los 

éleos al virreinato supestite. 

Semejante evolucién no se confina, desde luego, al cam- 

po teatral. El periodismo empieza a despersonalizarse, a ha- 

cerse mas objetivo, Hasta su clasico modo doctrinario eg sus- 

tituido por una leve tendencia informativa. No basta expre- 

sar ni discutir ideas; conviene decir en qué condiciones se 

producen. Como la vida va acelerAndose dia a dia, no basta 

ya esbozar el cafiamazo ideol6gico de los hechos, sino que 

se los debe pintar como acaecen. Cierto que Gamarra es par- 

co en conceder libertad de imprenta, mas, con todo, ésta es 

mucho mas auténoma que bajo el virreinato o que durante 

la dictadura de Bolivar, o la de Santa Cruz. Comprendiéndo- 

lo asi, seguros de un apreciable negocio en cierne, el chileno 

don Manuel Amundtegui y el peruano don Alejandro Villota 

unen sus esfuerzos y fundan un diario de pequefas dimen- 
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_giones y caracter estrictamente- itiforghativo! “El Comercio”. x 

Su primer numero aparecié, segtin dije, el 4 de mayo de 1839. 2. 

La conjunci6n de un peruano y un chileno en aquellos 

momentos adquiere indudable elocuencia, Gamarra habia ve- 24 
‘nido al Pert con el ejército chileno de Bulnes, come ae 

la partida de auxiliares peruanos; su simpatia y agradeci- 

miento para dicha nacién era una garantia mas de éxito. pa- - 
ya el nuevo diario. Ratil Porras que ha estudiado la historia — 

_ del periodismo nacional, desde un punto de vista menos for-_ 
e 

. 

mal que Carlos A, Romero, y que conoce dicha época, traza 

una pintura vivaz de lo que entonces ocurria en el ambiente! 

de las redacciones limefias, verdad que exagerando a veces — 

los colores en forma que probablemente diste de su ash, 4 
t 

“En 1839, “El Comercio” era un diario de avisos, de pe “ 
pocas noticias, tanto falto de secciones informativas como “El q ‘ 

Mercurio” o “El Telégrafo”, cuyo tipo periodistico copiaba. Su aS 

poco sentido periodistico era tal que por la falta de secciones 4 

apropiadas, hubo vez que se ocupd de los toros en el folletin, ee 

y de la critica de obras teatrales en el editorial. Su fortuna — 

original estuvo en los ‘Comunicados’. Seccién repulsiva y ame- a 

nazante, palestra del insulto y del andénimo, liza a veces de 

agudos contrincantes, los comunicados fueron la ecrénica que aay 

faltaba al periddico, crénica escandalosa y desvergonzada que — 

exhibia como un calidoscopio inmoral, impudores y bajezas que = 

debieron quedar ocultos. Pero, los comunicados no fueron la — 

razon de su persistencia; otros diarios podian haberle arreba- _ 

tado el monopolio deslustroso. Editado por un extranjero, “El cs: 

Comercio”, ya fuera por la nacionalidad de aquél, ya por un Fee? 

reflexivo principio de independencia, se mantuvo siempre al Bs. 

margen de nuestra siempre accidentada controversia politica. Su ye wy 
lema de los primeros afos era: ‘Orden, Libertad y Saber’. Sus 4 
editoriales rara vez rozaban la candente actualidad politica, — . 
que desmenuzaban los Comunicados. Desde 1840, en cambio, su BE 
voz se levanta con prestigio para defender la dignidad nacional ~ 
herida por las impertinencias humillantes de los cénsules de i : 
las grandes potencias, constituyéndose en nuestro vocero inter- a 
nacional ante el periodismo americano. En esta imparcialidad oe 
de “El Comercio”, en su primera época, y en su preocupacién — ie: 

s 
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por asuntos de mas efectivo provecho que la politica de par- 

tido, estuvo la razén de su éxito” (3). 

En “El Comercio” escribié constantemente Segura, quien, 

andando el tiempo, hizo suya la tertulia del diario, Alli tam- 

bién se publicaron, no obstanite, encendidos articulos en elo- 

gio de “El Espejo de mi tierra’? por Felipe Pardo. Mientras 

los demas peridédicos reflejaban tan sélo las ideas de sus re- 

dactores, el nuevo diario trataba de reflejar ante todo las 

de sus lectores. Desde luego, no es un sistema enteramente 

recomendable. Da pabulo a excesivos desfogues individua- 

les, pero, a través de ello, deja fluir pasiones sinceramente 

expresadas, aunque a menudo revestidas de innecesaria vio- 

lencia. Muchos debates literarios tuvieron por palestra aquel 

_periddico. Este preferia que los lectores, previo pago —o 

no— utilizaran sus columnas, aunque ape’asen a mezquin- 

dades, Tal género de periodismo, hasta cierto punto libre 

de la pasién sectaria o familiar de antiguos periodistas, cons- 

tituy6 novedad en el ambiente peruano, novedad discutible 

desde el punto de vista literario, pero no tanto desde el his- 

térico y politico. Aquella aparente imparcialidad, inspiré 

confianza a los lectores. Desde 1839, “Hl Comercio” impri- 

me trabajos de toda indole, algunos de sumo interés como, 

por ejemplo, “Defensa de los carolinos de la doctrina de la 

doctrina de la soberania de la inteligencia” (1846), las car- 

tas de “El hombre del Pueblo”, dirigidas por don Domingo 

Elias a los lectores (1853), las de Francisco Bilbao a propo- 

sito de la esclavitud y el librepensamiento, las de don Sebas- 

tidn Lorente sobre educacién y liberalismo, las de don Gre- 

gorio Paz Soldan, etc. 

Como quiera que se lo juzgue “HI Comercio” de Amunéa- 

tegui y Villota, como mas tarde el de Carranza y el de! pri- 
mer Miréd Quesada, (colombiano), en sus comienzos, repre- 

(3).—Porras, Rati, “El Periodismo en el Peri’, en “Mundial”, Li- 
ma, 28 de julio de 1921 — Romero, Carlos A., “Hl Periodismo en el Pe- 
ru’, Lima, 1939. 
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sentaba evidente propésito de acercarse al pebble: lector, = 

por lo que, entendiéndolo asi, la mayor parte de los. escrito-_ e va 

res de entonces le prestaron en una u otra forma su con- Ss 

curso. Sai ee 
A participar de los goces de la libertad de prensa, apa- “pa 

i recié por el mismo tiempo la efimera y breve, pero enjun- : ; 

3 diosa hoja de Felipe Pardo “El espejo de mi tierra’, asi co- 

ey,” mo la respuesta que le dieran Segura y el chileno Soffia, 

Sa conforme se vid antes (1840-41). El mismo Segura insiste — 
ae. en el periodismo mediante “La Bolsa’ (1841-43), de indole 
‘ mas bien epigramatica, Anteriormente, los insignes rept- s 

blicos, Vigil y Lazo, prototipos del mas severo liberalismo, — 

- desarrollan, desde las columnas de “El Correo” (1840) vio- q 
lentos ataques contra la autocracia y el despotismo. De tal _ 

suerte, gracias a tan encontrados criterios y tan abierta pu- aa 

blicidad, van definiéndose los campos doctrinales en dos — 
frentes bastante nitidos: conservadores y liberales. Y asi 

como en Chile, del conservatismo de Bello surgié el liberalis- 

mo de su discipulo Lastarria, asi en el Pert, del conserva- 

tismo de Bartolomé Herrera emerge el liberalismo roman- 

tico de José y Pedro Galvez: maestro y discipulos utilizan — 

como palestra el Convictorio de San Carlos, en otros tér- — 

minos, una parte fundamental de la Universidad, a 

“VIDAURRE CONTRA VIDAURRE” ia 

Requiere parrafo aparte, por su innegable singularidad _ 
y su eco, la evolucién operada en el dnimo y la obra. 

: de don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, el fogoso 
S< autor de “El Plan del Pert’ y “Cartas Americanas” ante- 

4 riormente mencionados. e 
Vidaurre habia sido combatido ya en 1827, por Vigil, * 

quien entrevid la inestabilidad ideol6gica del ardiente libe- Pi 
ral de antafio, sumiso después a los caprichos de Bolivar, en e 
quien se encarnaba entonces el absolutismo redivivo, por. 



LA LITERATURA PERUANA - Tomo V 197 

gracia de la Constitucién Vitalicia. Sin embargo nada defi- 
nitivo habia aun brotado de la pluma de Vidaurre, que jus- 

tificase tan, sin embargo, oportuna prevenci6n. Debia llegar 

el ano de 1839, apaciguarse, al parecer los hervores de la 

contienda civil, para que Vidaurre, dando rienda suelta a su 

bulimia de publicidad, lanzara un libro, cuyo mero titulo en- 

cerraba un cartel de desafio a la voracidad del lector y a la 

honestidad doctrinaria: “Vidawrre contra Vidaurre” (4). 

Vidaurre no ha cambiado sus rasgos psicolégicos desde 

los tiempos de las “Cartas Americanas’’. Continia blandien- 

do el mismo frenesi, la misma ingenua vanidad, la misma vo- 

cingleria, el mismo confesionalismo insistente, la misma exu- 

berante tristeza —tristeza a pulmén herido— que antes. 
“Vidaurre contra Vidaurre’’ resulta asi como un enorme mo- 

saico de sonoras frases: 

“Embriagado en el tormento; queriendo aniquilarlo, a fuer- 

za de sentirlo... ...Me determino a abandonar el centro de 

Lima, y retirarme a una quinta. Jaula de cristal con vistas 

diversas al campo y los montes, descubriendo por un engafio op- 

tico, como muy a lo lejos, las elevadas torres de la capital. 

Mil quinientos volimenes, todos selectos, y que contienen lo mas 

exquisito de la literatura hasta el afo treinta” (5). 

Sigue lindando con el ridiculo y la insania el buen se- 

nor. En su inmensa vanidad, apela a los mas viciosos ardides 

para justificar su retractacién temerosa de su antiguo libe- 

ralismo. Atribuye a las almas de Juliano el Apdstata, de 

Espinosa “el mal judio” y de Voltaire la paternidad de su 

eambio, pues ellas fueron las que le 

“obligaron a escribir lo que ellos, con sacrilega audacia dicta- 

ban. No, no es obra mia; no la reconozco, la niego. Me retrac- 

to de cuanto en ella se halla escrito contra el Antiguo y Nuevo 

(4) —“Vidaurre / contra Vidaurre. / Volumen 19 / Curso de De- 
vecho Eclestastico: dedicado / al senor doctor don José Manuel Pasquel, 
canénigo / y vicario general de esta santa Iglesia Metropolitana de Li- 
ma, / Por M. L. Vidaurre / etc. Lima, Imprenta del Comercio, por J. 
Monterola, 1839”. 

(5) —“Vidaurre contra Vidaurre”, ed. cit. p. 7 y 9. 
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Testamento. (Su liberalismo antafio fué) “eco de protestas y 

libertinos, no (por) racional convencimiento” (6). ee oh: hl 

Qué denegacién tan simple y dolorosa! Una enfermiza_ ig 

hipertrofia del yo le mueve a ser pertinaz en sus hipérbo'es, © oa 

‘como lo advertia J. G. Leguia. El mismo vano alarde de f 
“Cartas Americanas’’, obra veinte afios anterior. No eae 

haber pasado para nada los afios sobre el ya sir ace 

gistrado: oigdmosle, si no: = 
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“Queden tranquilos Bossuet y Fénelon: las doctrinas 5 dl 

ellos no varian un punto de las mfas” (7). ; 

Y como los jesuitas reciben su libro en juzgamiento, él agre- 

ga; “Cristo va a dictar su sentencia”,. ve 

Con todo, a pesar de ese minimo Canosa de un frustra- 

do emperador criollo, Vidaurre no puede desterrar todas sus — 

ideas acerca de la religién y el sistema politico imperanie. a 

Verdad que no era aun dogma el de la infalibilidad del Papa, | 
-definido como tal sélo por Pio IX, a propésito de su lucha 

con el Poder temporal y del brote heterodoxo del Modernis- * 

mo. Vidaurre afirma, a riesgo de ser excenlese como — 

Vigil: - a % 

_“en el Concilio y no en el Papa esta la infalibilidad y la sobe- 

_ranfa. En una Republica, si la soberania esta en la nacién, MM 

no esta en el jefe por si solo. Lo que este jefe haga contra la 

voluntad de la Nacién es un crimen” (8). om 

No se podria hallar mucha diferencia entre estos aser-_ r 

tos de Vidaurre y los de Vigil en su celebérrimo discurso — 

de 1833 contra Gamarra. Seria exagerado tildar a Vidaurre 

de antipapista, pero peor seria considerarlo como un incon- co 

dicional de Roma. Su formacién liberal, la incipiencia de la 

Democracia, cierto tinte jacobino inevitable, lo acercan in-— 

sensiblemente a los origenes de su personalidad literaria via 
politica, y le hacen confundir la asamblea civica, de que — 

(6). —“Vidaurre contra Vidaurre”, ed. cit., p. 19 y 42. 
(7).—“Vidaurre contra Vidaurre”, ed. cit., p. 171¢y 185, + ee (8). —“Vidaurre contra Vidaurre”, ed. cit, po Ti UE 
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_ emana todo poder por representar a la colectividad, con el 

— Concilio, cuerpo aristocratico y de cepa religiosa. La po- 

__ sicién de Vidaurre se revela asi como antidictatorial y anti- 

absolutista, pese al arrepentimiento que denota el titulo de 

su. obra. 

Contempordneamente, el Perti asiste a otro espectAculo 

novelesco: una mujer, la Mariscala, a quien admira Flora 

Tristan, domina la situacién politica y militar. Impone su 

__-voluntad con arrogancia. Cruza a foetazos el rostro de un 
ae oficial insolente; acude de noche a un cuartel a punto de 

_ sublevarse, y sofoca la insurreccién con sdélo exigir ella mis- 

ma un vitor a su marido, Gamarra; se enamora, a lo que 

parece, del coronel Escudero, y marcha impavida al destie- 

-_-rro, con el presentimiento de su pronta muerte. Mientras, a 

\ primera vista, triunfa de nuevo la autocracia, en el fondo 

fermenta, como nunca, el credo liberal. Aunque Riva Agiie- 

ro y Osma pretenda que nuestra literatura es no mas que 

“eco de ecos y reflejo de reflejos”, en insdlito alarde de su- 

misién a Gabriel Tarde, la verdad es que nuestro 1829 sinti6 

muy atenuadamente el impacto de los sucesos europeos. Al- 

gun viajero alerta, el caso de Esteban Echeverria en Argen- 

tina, regresara con las manos repletas de “trouvailles” inte- 

_ Jectuales, como, por ejemplo, el relato del estreno de “Her- 

nani’, las ensefianzas del Conde de Saint-Simon, los deva- 

-neos amorosos de Chateaubriand; o serd Flora Tristan, be- 

Ma como un angel caido, quien relatara las pasmosas aven- 

turas en torno al romanticismo recién inaugurado en Fran- 

cia (9). Sin embargo, predominan los hechos inmediatos, Como 

los militares y aristécratas coloniales han vuelto a la auto- 

eracia, se levanta una oleada de jacobinismo. Si el Pacto So- 

cial se rompe, hay que acudir a Juan Jacobo —de Jacobo, 

jacobino— en demanda de consejos y remiendos. Tras de 

(9).—Tristan, Flora, “Pérégrinations d’wne Paria”, Paris, 1837, 
tomo II, passim. — Valdelomar, Abraham, “La Mariscala”’, Lima, 1915. 
— Basadre, Jorge, “La Iniciacion de la Republica”, ed. cit., tomo Il. 
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200 Luis ALBERTO SANCHEZ y . . a 

cada ideologia se esconden intereses concretos (10). En vano 

se vocea a todo grito ésta o aquélla doctrina, ~Por qué, si 

no, por qué si no es por el interés, los hispanizantes propie- 

tarios coloniales se agrupan en torno del aindiado y plebeyo 

Gamarra a quien colocan cual mascar6én de proa de su pira- — 

tesco navio? Por qué gente de reciente linaje se define co- — 

mo liberal, partidaria de la Independencia en su mas puro 

sentido? La Confederacién peruboliviana, con su desorienta- 

cién ideolégica y su recargado acento antinacional, extravia 

a unos y otros. Luego de vencida, eliminada la anteojera 

patriética quedan al desnudo prejuicios e intereses. Conser- 

vadores y liberales reciben constantes refuerzos, y es en el 

campo educativo donde con mayor ahinco se miden ambos 

bandos. Frente al de San Carlos, dominado por Bartolomé — 

Herrera en sus altas cimas, se yergue el flamante Colegio de 

Guadalupe, vivero de inquietudes liberales, . 

Este Colegio habia sido fruto dilecto de los esfuerzos fi- 
nancieros y la fe liberal de don Domingo Elias, rico hacen- 

dado de Ica, a quien los azares de la politica elevaron a la 

. 

OR er TR ee een, vu " Bn Pe Mey wate oa 
categoria de Presidente de la Reptblica; y del afan civiliza- ¥ 

dor del espafiol don Nicolas Rodrigo, largo tiempo avecinda- — 

do en el Pert, comerciante acaudalado y liberal como Elias. , 

Convencidos de que la juventud peruana necesitaba nuevos sy 

rumbos y nuevos métodos educacionales, Elias y Rodrigo re- id 

solvieron financiar un nuevo Colegio, el cual, bajo la advo- 

cacién de Nuestra Sefiora de Guadalupe, la patrona de los 

“pelados” mexicanos, abrié sus puertas el 7 de febrero de 

1841, teniendo como su primer director al marino don Ra- — 

mén Azcdrate. Contaba el plantel con 40 alumnos. Los fun- 

dadores, déndose cuenta de la importancia de su obra, bus- 

caron un hombre que respondiera ampliamente a los fines — 

que se proponian. Lo hallaron en don Sebasti4n Lorente, 

(10).—Leguia, J. G., “El Peri de 1848”, en la revista “Estudios”, 
Panama, 1924; — Herrera, Gonzalo, “Vida de D. Bartolomé Herrera”, a 
res tomo I, de “Escritos y Discursos” por Bartolomé Herrera, Lima, 
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maestro espafiol, de filiacién liberal, malquisto con las auto- 

ridades de su patria en aquellos infaustos dias de desatado 

militarismo. Lorente Ileg6é al Peri en 1842. La reina que lo 

estimaba de veras, lo despidid con sinceros parabienes, 

Entre tanto, en el Peri se sucedian hechos muy graves. 

El odio de Gamarra contra Santa Cruz era tal que se nega- 

ba a admitir, aunque fuese pasajeramente, el predominio de 

nadie que tuviera relacién con él, no ya en Pert, sino en 

Bolivia. Con el propdésito de aplastar a un caudillo amigo de 

Santa Cruz, provoeé la guerra con Bolivia en 1841, fracasa- 

do que fué su intento de encender la guerra civil en dicho 

pais. No habrian podido resistir los bolivianog al aguerrido 

ejército y la depurada tactica de Gamarra, pero, en el primer 

encuentro, cuando sonaban los primeros tiros, y el Presiden- 

te y general peruano se dirigia a una cabafia en busca de 

agua, un disparo aislado le hirié mortalmente. No tardé la 

muerte, Gamarra sucumbié sobre el propio campo de bata- 

lla de Ingavi, noviembre de 1841, con lo cual concluyé la gue- 

rra y se pacté la paz. 

El tragico e inesperado fin de Gamarra ha dado lugar a 

miltiples discusiones. Las ha resumido, dando su propia ver- 

sin, Alfredo Gonzalez-Prada, en un libro amenisimo lleno 

de enjundia histérica y sagacidad critica, aunque tal vez no 

corresponda a la realidad de los hechos (11). 

Al conocerse la noticia de la muerte de Gamarra, sobre- 

vino el caos en el Pert. Tres personajes —-Menéndez, Vidal, 

Torrico— se enredan en bizantinas disputas y absurdas cam- 

_pafias. No bien triunfa uno sobre los otros, le sale al paso el 

general Vivanco, académico, autocratico y militar, a quien 

solieron apodar “el Presidente bonito” por su apostura y ele- 

gancia. Habia sido compafiero de Felipe Pardo y de Gama- 
rra, en Chile, cuando la lucha contra Ja Confederacién Peru- 

boliviana. Antes de que Vivanco consiga ocupar por cierto 

tiempo el Gobierno, el Perti se estremece de amarga risa y 

(11).—Gonzalez-Prada, Alfredo, “Un crimen perfecto”, New York, 
1941. 



=e 
‘ aya " 

i 7 

PRONG al ver que los Jefes de Estado se aabeteul’ con 

ginosa repidez, y que mientras un probo magistrado, el 

tor Figuerola, enfurecido ante la grita populachera, ordena Pes ‘ 

su hija arrojar la insignia presidencial a los gritones, — Bor . 

otro lado circula la bochornosa noticia de que un negro- toa 

cineroso, capitan de bandidos, de esos de trabuco naranjero, 

aprovechandose de una salida de tropas, se ha colado en nae: 

capital, ha tomado Palacio y se sienta racine Tes en el 

sill6n presidencial. i Se 

Tamafio desorden exige drdsticos correctivos. Los con- as 

servadores creen en la eficacia de su panacea: poder absolu- * ; 

to, a cualquier precio. Mas sagaz, astuto y cultivado, don 

Bartolomé Herrera comprende la conveniencia de una teo- 4 

ria justificatoria y de una juventud adicta que aumente y ‘va 

propague el caudal de sus maestros. Asi nace nuestro parti-_ 

do conservador doctrinario. Las exequias del Mariscal Ga- oa 

marra sirven de ocasién propicia para definirlo y divulgario. 

II 

DON BARTOLOME HERRERA Y EL CONSERVATISMO Ms 

PI See + 

Bartolomé Herrera (1808-1864) tenia treinta y cuatro E- 

aflos cuando pronunciéd su magnifica Oracién Fiinebre ante er 

la tumba del Presidente de la Reptiblica, caido en Ingavi. | o 

_ Herrera habia hecho sus estudios en el Convictorio de San 
_ Carlos, regido entonces por ‘el monarquista presbitero Pede- ss 

monte, a quien nombrara el Virrey Pezuela, ‘en reemplazo 

del probo Rodriguez de Mendoza, Los maestros de Herrera 

pertenecian al sector partidario del. absolutismo, «en: 1821, B) 

: precisamente, y a contrapelo, el afio de la proclamacién de — 

la Independencia del Pert. En: 1828, cuando hacia crisis la 

autoridad bolivariana, Herrera se graduaba de. subdidcono — 
hk £ 

Bek: y Doctor en Derecho y Teologia. Al afio siguiente, coinci- — 
“4 diendo con el fracaso peruano de Portete de Tarqui y la in- i 
ie bury surrecci6n de Gamarra contra La Mar, r recive Ja investidu- _ o 
4 ra de Diaécono. Contaba apenas veintitrés afios cuando, se-— Re 
vn 4 

re 

y a 
nf 

. 
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ducidos por su inteligencia brillante y por su evidente voca- 

cién a la ensenanza, sus superiores le nombraron Vicerrec- 

tor del Colegio de Mineria de Hudnuco. En 1832, el joven 

maestro se ordenaba de sacerdote, lo cual le abrié ite puertas 

de una mas amplia carrera y permitié que le designaran Vi- 

cerrector del Colegio de San Carlos, donde realizara sus es- 

tudios, meta de sus aspiraciones magistrales. Pero, no habia 

Megado aun su hora, Habia que probarle. Designado Cura de 

Cajacay, donde hjzo practica en las artes de catequista, tu- 

vo la oportunidad de mostrar su talento y erudicién el dia 

que se impuso el palio a Su Hustrisima, el Arzobispo de Li- 

ma, Monsenor Jorge de Benavente. Tanto fué su éxito en el 

sermon de aquella ceremonia que las autoridades civiles y 

eclesidsticas, de consuno, acordaron encargarle la direccién 

del periddico “EI Peruano” y, poco después, de la Biblioteca 

Nacional, en reemplazo del pulquérrimo Vigil, a quien el go- 

bierno extranjero de la Confederacién alej6, momentanea- 

mente, de dicho cargo, a causa de los incesantes ataques que 

el Apdéstol lanzara contra aquel régimen. El Sermén dedica- 

do a Monsenor Benavente contenia, en esquema, las ideas 

que mas tarde constituirian el nervio de la doctrina y de la 

oratoria de Herrera. Por cierto que en ese tiempo, parecia 

éste un tanto tocado de heterodoxia, al menos en lo tocante 

a la libre eleccién de los Prelados, por la propia Iglesia lo- 

cal, no por ultramarinas. He aqui sus términos: 

“Si en ésto no se ve un reconocimiento solemne de nuestra 

libertad para elegir pastores, con el que ha querido solemnizar 

-el cielo el dia de la consagracién de S. I., no rad oes de 

confesarse, al menos, el influjo de Dios.. 

..En afios menos felices, del otro eda del Atlanti¢o ve- 

fee. ee Obispos a las Iglesias Americanas; sus nombres so- 

naban por la primera vez en nuestros ofdos, con la noticia de’ 

su presentacién” (12). 

Herrera era partidario de que los prelados que viniesen a 

(12).—Herrera, Bartolomé, “Escritos y Discursos”, ed. cit., Lima, 
1929, tomo I, p. 9. 
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América fuesen americanos, imitation evitielite: a la autori- ay 

ae dad sin trabas que el Pontifice se reservaba por lo general. 

Por eso, no llama la atencién que, coincidiendo fugazmente oe 

a =iage con el peruanismo heterodoxo de Vigil, llamara Herrera a , 

la de Roma, “su respetable hermana, la Iglesia de San Pas : 

dro”, expresién insdélita por muchos conceptos (13), axe. 

Herrera habia sido partidario de Orbegoso, por lo aue, ae 

—s apenas derrotada la Confederacién peruboliviana, sali6 de la 

aa ‘ Direccién de la Biblioteca Nacional, a la que habia llegado a 
ne” a demasiado joven, por indudable acto de favor politico o sim- 

-—-—spatia doctrinaria. Vigil fué repuesto en el cargo. Herrera” 

Bt fué enviado entonces al Curato de Lurin, pequefia parroquia — 3 
an . de los alrededores de Lima, en donde, como queriendo demos- ? 

of zs trar su idoneidad para cualquier puesto, contrariar a sus 

oe enemigos y ratificar su fe cristiana, llevé6 a cabo tantas obras 
nF : y se comporté con tanta sagacidad que convirtié el humilde | ae 

are. -. eurato en memorable estancia. Quién sabe por cuanto tiempo — 3 

3 2 : mas se hubiese estado alli, si no ocurre la tragica aventura e B 

Sa de Ingavi. a 

a Los restos del infortunado Presidente Gamarra fueron 
yee trasladados del campo de batalla, donde hallé inmerecida 
es | muerte, a Lima, en cuya Catedral se debian realizar el 4 de 
f PS > enero de 1842, o sea, al mes y medio de la tragedia, unas ae 

ae exequias solemnes. Herrera fué llamado de Lurin para que 

ea ge hiciera cargo de la dificil Oracién Fiinebre, a 

a Era un momento dificil. Por mucho que el acto se rea- 
rs “f lizara en una iglesia, habia que considerar el sentimiento na- 

Pe. cional herido; la indignacién latente. Un orador que se atu-_ i 

_--—s Viera estrictamente a su cometido formal resultarfa pdlido e 
t,> > inoportuno. Uno demasiado esponténeo, peligroso e impro- a 

pio. Habfa que combinar la inspiracién con el deber, lo reli- 
gioso con lo profano. Precisaba mezclar el impulso catélico 

o 

cee | universal, con el fmpetu peruanista, local y patriético, No 

aS (13).—Herrera, Bartolomé, ibidem, tomo I, p. 9. ih 
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“se podria evitar que la rabia pareciera odio, y aquello disona- 

ria bajo la majestuosa boveda del templo. Dijo Herrera: 

“+ Ah! La nacién llora... Mora sus hijos sacrificados, llora 

su honor empajiado: la dignidad y el cadaver del Presidente 

hollados... ,Quién que tenga sangre peruana pensara en enju- 

gar el justo llanto de la Nacién? ;No! No vengo a eso, sefio- 

res; vengo a llorar también; a mezclar mis inttiles lagrimas 

con las de la Iglesia y con las vuestras... Lloremos, sefio- 

res” (14). 

Arrebatado por una soberbia elocuencia, el joven ora- 

dor —en los treinta y tres aflos—, prosigue asi: 

“Por ahora, yo no puedo pensar en esta victoria gloriosa 

sin que su muerte absorba mi alma de tal modo, que no me 

deja libertad para ocuparme de su vida. Hablaré de su muer- 

te, castigo nuestro, y él, que ha pasado ya por el juicio de 

Dios y habita en la mansién de la verdad, no echara de menos 

esas alabanzas, muchas veces mentidas, como. soplo sacrilego 

apaga la luz, que ciertos sepulcros estan destinados a esparcir 

mas que otros sobre las vanidades humanas. Desearia mas bien, 

el grande hombre sacrificado por la salud ptblica, que su 

muerte produzca un sdlido provecho. Estas razones me alejan 

del peligro que rodea siempre'a la Oracién Finebre, de cam- 

a biar el ministerio sagrado por la vileza de la lisonja. La mi- 

sién, que me has confiado, Senor, es la de anunciar tu verdad 

a los hombres”’. 

Parece este Sermon, aunque no en forma explicita, tacita res- 

puesta a ciertas expresiones de Vigil en el antes citado dis- 

curso parlamentario conocido como su “Yo acuso’. Herrera 

enjuicia la evolucién politica del Pert, subrayando la ausen- 

cia de autoridad constituida, lo cual malogr6é los efectos de la 

Independencia al par que destacé los méritos de la organi- 

zacion virreinal. De tal coyuntura se vali6 Herrera para de- 

fender su tesis sobre los gobiernos fuertes, que fué siempre 

su obsesion: 

(14).—Herrera, ob. cit., tomo I, p. 14. 



“EL principio de ‘e obediencia fersel en tit lashic- as ee wy 

emancipacién, Los corazones se hallan, desde el afio Veinte, ¢ n 

un estado de habitual rebeldia; y hacen a la autoridad nacional, | 

para su propio dafio, una guerra tan ardiente y tenaz ahora, # 

_ como la que hicieron para su bien entonces”. v a 

He aqui la discrepancia entre Vigil y Herrera, entre los. 2 

-liberales y los conservadores. Vigil habia dicho: “la respeta- 5, 
bilidad no puede nacer de la infraccién de las leyes”. Pero | 

Herrera contestaba afianzando la ley cualquiera que fuese 

su origen, por ser espejo de la autoridad, El duelo entre os 

dos ideélogos, ambos directores de la Biblioteca Nacional, | 

ambos tercos y elocuentes, era inevitable. Vigil trataba dena 

impedir que, al amparo de la discutible tendencia a fortalecer _ Ny 

la autoridad, se entronizara el despotismo, a lo cual Herre- 

ra, como dialogando consigo mismo, concedia alguna razon: | pas 

“Esté bien que averigiiemos la razén de lo que se nos’. = 
manda; que manifestemos lo que nos parece humano o malo al eek, 

viene Legislativo o al gobierno”. 

Vigil habia expresado: 

“Los peruanos no son vasallos de un rey, cuyas érdenes” “f 

se ejecutan sin réplica y cuyo disgusto hacia temblar; s@mos 

ya ciudadanos de un pueblo libre, somos el primer Pode a 

eee 
Herrera coincidiré con Vigil en comprobar el mal que My 

para el Perti significa vivir sin leyes, pero lo excusa en cier- 

to modo, cuando agrega: 
hie) 

“A la bajada del Monte, sefiores, se han roto las" Tablas; se 

porque las pasiones que ciegos adorabamos no eran compati-_ : 
bles con ese don del cielo’, 

‘ 

De “caridad mas perfecta que la particular” califica He- 7a 
rrera al patriotismo. Por ser un aspecto de la caridad resul- P. Be 
ta licito que se ocupe del patriotismo y de sus implicancias 
politicas desde la catedra del Templo. Realmente, Herrera se "a 
mostré en aquella ocasién un orador de amplios recursos vy 
patético estilo: 
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_“Esos son, Dios mio, esos son los que asesinan enfermos: 

gtriunfardn?... gA qué horrorizarnos, sefiores, con la salvaje 

algazara de nuestros enemigos?.. 

..|Caed, Valientes! jCaed entre las bendiciones de vues- 
/ 

_ tros eombateletaat jCaed, cumpliendo, obedeciendo vuestros. de- 

‘beres! ;Caed asombrando al mundo! ;Pero, caed invocando al 

Seflor, para que vuelen vuestras almas a la altura, donde 

tnicamente pueden hallar premio digno yuestros hechos! | Caed, 

que mientras exista el ser que os comunica ese ardimiento so- | 

brehumano, ane patria nada teme! Mas jay!... Cay6 también. 

Ei fuego de su corazén habia vencido ya dcs veces a la muer- 

te. Dos veces se habia levantado del sepulcro para animar de 

nuevo a sus soldados, y ese brazo eayé deshecho; y cayd la 

ignominia sobre la frente del Peri... Nuestras banderas... 

jsdlo una se salvé por el brazo de un digno soldado de la pa- 

tria, bastante animoso para lJanzarse en medio del tropel que 

iba a mancharla, y levantarla pura. Este soldado, que hizo lo 

que debieran muchos reunidos, tiene ya con justicia el nombre 

de todo un batallon. Las demas... todas; esas banderas que 

_. soltaron trémulas las manos de Bolivia, al instante que vid 

nuestro semblante airado! esas banderas que ofrecimos al Se- 

fior en este mismo templo y que, palpitantes de regocijos y de 

esperanzas, entregamos a los defensores de la Nacién; jesas 

banderas! ...pisadas y manchadas se arrastran a nuevo cau- 

tiverio... Un sacerdote extranjero, ;Dios mfo! debiera acabar 

este cuadro de horror... Yo sucumbo bajo los males, bajo la 

deshonra que envias a mi patria” (Tomo I, p. 26-27). 

Desde el dia en que pronuncidé ese discurso, rebosante de 

peruanismo, saturado de amor patrio,-nadie podia disputar a 

Herrera un titulo: el de campeén de cierto nacionalismo agre- 

sivo, verdad que sobrecargado de tintes ultramontanos, auto- 

ritarios, conservadores, providencialistas. El acento desga- 

oe rrador de la Oracién finebre ante los restos del Presidente 

Gamarra conmovié a la juventud mucho mag que los razona- 

mientos mas sutiles y los silogismos mas decantados. Ahora, 

quienes tres afios atras pensaron hallar jefe en el paradd6ji- 

co Vidaurre “contra Vidaurre’, tenian un jefe indudable; 

en su confusa ideologia, identificaban la autoridad en si con 

la patria. Mas, Vidaurre ,representaba una actitud vacilante, 
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x! Herrera se erguia monoliticamente sdlido con su doctrina y 

\ aoe su conducta. a 

a La diferencia salta a la vista. No obstante, conviene des- 
Soa tacar algunos hechos, por ejemplo éste, referente a cuando Vie ; 

>) a daurre di6 cuenta de su abjuraci6n: - 
j yo) ae 

eo “Ay Dios!... 1 defensa de la religién de Cristo por 
2 ostentacion y vanidad! Como sera juzgada esta misma obra?... . a 

te Tiemblo, me espanto, me estremezco, Cristo va a dictar la A 

: 5 sentencia (15). - 

x Vidaurre temblaba con razén. Sus titubeos no eran figu- 4 

_—~——sra,: literaria; obedecian a un sentimiento profundo de su pro- — 

es, | pia limitacién, de su tremenda vanidad. En cambio, el joven’ 
Herrera aparecia como un doctrinario cabal, Austero y 4gil, 
tinica contrafigura posible para el laico y polémico Vigil. = 

jer | De la fecha en que pronuncia dicha Oracién Funebre, an- 

te el timulo de Gamarra, hasta el afio de 1848 en que tanto 

se alteran las condiciones sociales y politicas del Pert, Barto- 
lomé Herrera conservara incdlume su rigidez dogmatica, su — 

tenacidad catequistica, su dinamismo politico, su absorbente — 
peruanismo todo lo cual, por indetenible deslizamiento, vie- 

ne a parar en una terca posicién antidemocratica. 

E] fugaz presidente general Francisco Vidal, le desigié ~ 
Rector del Colegio de San Carlos, en 1848. Naturalmente, 

Vivanco, “el presidente bonito”, académico y aristocratico, © 

autoritario en suma, le mantuvo en ese cargo. Herrera, fijos 

los ojos en su objetivo, no desperdicié oportunidad, aunque 

fuese discurso finebre, para esparcir sus ideas, Asi ocurrié ABs 

"" 
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ae en las exequias de Fray Francisco de Salas Arrieta, dignisi- i 
Sr mo prelado de la Iglesia Peruana. Por lo pronto, queria gra- . 

ah bar en todos el principio de supremacia del Poder Espiritual — g 

a respecto del Temporal. Asi robustecia la idea del Concorda- 
te ‘ to y contestaba implicitamente a Vigil, quien escribia su fa- a" 

Rey a : 

‘a - io 
: i (15).—“Vidaurre contra Vidaurre”, ad. cit., p. 195. " 4 
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“Los Obispos y, bajo su dependencia, los pdrrocos son los 

-  prelados que el Sefior ha puesto a la cabeza de su Iglesia pa- 

ra que, como los depositarios de la sacra doctrina, la difun- 

dan y conserven entre los fieles que les estan encomenda- 

dos” (16). 

Como se advertir4 a través de las polémicas de Herrera 
ae _con Vigil, Lazo, Mariategui, Tirado y otros mentores del pen- 

_ gamiento liberal peruano, las ideas de aquel se van definien- 

‘e do mas firmemente en la medida en que cuenta con mayor 
_respaldo para defenderlas, y en esa misma medida influye 

en la politica militante, hasta asumir la Presidencia de la 

-Constituyente Conservadora de 1860. 
Poco duré el gobierno del elegante general Vivanco. El 

_ fais estaba fatigandose de la demagogia de arriba. Un movi- 

& miento popular nacido de las entrafias provincianas, enca- 

‘ _bezado por el bravo y atezado general don Ramén Castilla, 

-soldado de Ayacucho, exteniente de Gamarra y jefe de la ca- 

_ balleria de Bulnes en Yungay, derroté al buenmozo y acadé- 

~mico mandatario al afio 0 afio y medio de haberse éste ins- 

talado en la Casa de Pizarro, Ello fué en 1845, después de la 

batalla del Carmen Alto. Pues, al conmemorarse el aniversa- 

rio patrio de 1846, se encargé del Sermén Oficial en el Te- 

- deum de la Catedral de Lima a don Bartolomé Herrera. Ni 

_ tardo ni perezoso, el clérigo, habituado a tal laya de lances, 

-y como queriendo significar su desacuerdo con lo vigente, se 

-aproveché de la coyuntura para proclamar su teoria sobre la 

-“soberania de la inteligencia”, de donde derivé su ores po- 

- lémica con Benito Lazo (17). 

a Desde el punto de vista literario, Herrera ha descendi- 

3 do, Dista mucho este Sermon del tono elocuentisimo del pro- 

(16) —Herrera, Bartolomé, ob. cit., tomo I, p. 53. 
(17). —Leguia, a G., art. cit., en “Boletin Bibliogréfico de la Univer- 

sidad de San Marcos”, reproducido en “Hombres e ideas en el Pert’, 
Santiago, 1939; — Herrera, Gonzalo, “Biografia de don Bartolomé He- 
 -rrera’”’, en Herrera, ob. cit., tomo J, p. XXXIII. 
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nunciado con Bate, de las exequias de ‘Gamarra: yo 

dedicado a Monsenor Benavente, y cuando Sicnaction’ A on 

ta. Se advierte que Herrera tenia algo de bestia de pre 

. quien traumatizaban y acicateaban las situaciones cand 

tes. Como necesitaba alguien con quien polemizar, para — 

citar su imaginacién, cometiéd la descortesia, al par que 

eae -  temeridad, de escoger al régimen de Castilla como la “béte 
= i noire’ de su discurso. A nadie le sorprendié su implicita de- 

» fensa de Vivanco. Después de todo, se trataba del panegiris- 

ta de Gamarra en el gobierno, no de Gamarra el soldado. — 

He aqui un pasaje de aquel Sermon del 28 de julio de 1846: 
. 

“Porque los gobiernos han tiranizado, y porque cualqui or 

ciudadano ha podido servir de instrumento a esta tiranfa, . 

mys ha convertido a los gobiernos y a los ciudadanos en esclavo 
de lo que llaman voluntad del pueblo; esto es, gobierno, ci 

dadanos y pueblo han venido a ser esclavos de la volun ad 
de los demagogos (18). 

la cuestién desde la época del “Contrato Social”, el cual so - 

tiene que la autoridad descansa —o procede— en el consen .. 
so colectivo, La comunidad humana, mediante un acto sobe- 

‘ rano, delega sus derechos en una persona. Herrera acepta en 

linea general el enunciado de Rousseau, pero lo suplemen ata / 

del siguiente modo: 

“supuesto que la soberania o voluntad publica es un derecho, - 

su origen esta en la naturaleza, 0, hablando con mas exacti- ft 

tud, en Dios”. 

De ahi resulta, con légica escoldstica perfecta, la tesis de 
“soberania de la inteligencia” (19). “yo 

A base del providencialismo bossuetiano, Herrera tre ta 
de explicarse a su manera la Conquista del Pert. Dice: 

‘a wo “El valor y el catolicismo de Espafia son omnipetanteme 
a 1 

; fluido del poder divino”.. ey 
* + 7S 

(18).—Herrera, Bart., ob. cit., tomo I, p. 67-68. Se Nees -—Herrera, Bart., ob, cit., tomo I, p, 115, 117 y 181, principal- 
: ’ mente. ar 
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“Tos hombres son libres. Si, lo son. Son libres porque es- 

tan autorizados por Dios para atravesar, luchando con sus 

propias pasiones’ y con las ajenas, y venciendo unas y otras, 

la senda que Su dedo (de Dios) le ha trazado. Son libres, 
«porque ninguna voluntad, ninguna suma de voluntades tiene 

eae derecho de dominarlos. Hay, pues, esclavitud, cuando nos do- 

; minan nuestras pasiones u otras penas. 

una autoridad que obligue al ciudadano en lo intimo de su 

conciencia, de la que se siente realmente sibdito, y de quien 

tenga una dependencia necesaria; y esta autoridad es sdlo 

la de Dios soberano del Universo. En el hombre sdlo se puede 

respetar, pues, la autoridad que emana de Dios, como emana, 

de cada Estado” (20). 

. aie lo anterior resulta que el pueblo tiene, como deber 

Be nordiat obedecer a las autoridades “constituidas”. El ori- 
gen de éstas es divino, aunque sea a través de la encomienda 

ismo. No el del pueblo, por cierto, sino el de las “autori- 

des”, que, aunque surgidas de la voluntad popular, adquie- 

n, independientemente de ésta, un sello divino que las exo- 

3 “..-No puede establecerse la paz y oy armonia social sin 

sin duda, la de los jueces, la de los legisladores, la del Jefe 
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ere ea 

- pular”; era un delito de lesa baste Bans = 

que el fondo, la verdadera intencién ae Herrera panei 

identificar la “soberania heat 

hae denacién de Dios’. Herrera admitio que la interpretacién = 

oP Lazo era justa, y, por cant que su propaganda era incons- 

es titucional, La polémica siguié in crescendo, briosa, pero lim- 
pia, cuando alguien tercié ex-abruptamente en ella, en for. r= 

ae ma tan inopinada que Lazo, siempre duefio de si, resolvi6 

. suspender por decoro el debate. Otros escritores se lanzaro nm 

-entonces contra Herrera, quien se vid obligado a tomarles- 
eu cuenta. Muchos fueron envueltos por Jas redes del apasio-— 

nado debate. Herrera fué acusado de utilizar la cétedra caro- 

lina para ensefiar doctrinas capciosas, entre ellas que “la 

esclavitud era derecho natural; que la soberania no re idia : 

en la Nacién, y que en la capacidad estaba el derecho de man = 

dar”, es decir, “la soberania de la inteligencia” (21). Herre- 
ra replicé diciendo que “la capacidad da derecho a pretender 

el mando por los medios que la ley y la razén aprueban”, Ha- | 

ciéndose mas explicito, agregé:. “el pueblo, esto es, la suma — 

_ a de individuos de poca edad y condicién no tiene la capacida ass 

a ni el derecho de hacer las leyes’’. bee 

Tal equivalia a proclamar la bancarrota de la democra- 
cia y la invalidez del sistema constitucional vigente. La polé- 
mica habia obligado a Herrera a mostrar sus verdaderas ar- 

. tas. Nada quedaba en la sombra. Ya sabia el pais en TE con- , 
z sistia “la soberania de la inteligencia”. . 

er | Poco después, cuando el examen escolar de aiienbeem 4 
; o 1846, se renové el debate en San Carlos. Prestaron sus” 

es Jumnas “El Correo Peruano” y “El Comercio”. Todo lo ind 
a “3 serto en el primero fué stati a Lazo, y a Herrera lo 
e. impreso en el segundo. De manera oficial, el Colegio de Sa : 
4 Carlos replicaba a “El Correo”. Desde luege, la tesis de la 

te . 

i 

a sar | i (21).—Herrera, Bartolomé, ob. cit., tomo I, p. 115. Para lo cig s 
‘ = gue en el texto, constltese el mismo volumen en las pp. 117, 131 y i 

hy . < iF ray 
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- “soberania de Ja inteligencia” gozaba de una inobjetable im- 

popularidad. El Convictorio llevaba a cabo una educacién 

sectaria, aristocratica, de “élite”, de minoria, de capacidad 

- contra nimero, sin conciliar ambos extremos. Naturalmente, 

en medio de tanto doctoralismo se hizo presente el ingenio 

criollo. En enero de 1847 aparecia un articulo titulado “La 
soberania y la quina’’, firmado por “Unos carolinos”’, donde 

se burlaban ruidosamente del problema. 

eo A primera vista podria pensarse que Bartolomé Herrera 

| E: -- encarnaba la voz del clero peruano. No era asi. Un orador 

~mé6én en el Te Deum del 28 de julio de 1847. El putblico es- 

peraba anhelante, como antes de una corrida de toros, la 

-exposicién doctrinaria del ilustre prelado, gIria a reforzar 

los argumentos inconstitucionales del clérigo Herrera? Pero, 

el Sermén, pieza Ilena de altura y fuego, desvirtué cauta- 

mente los audaces asertos de Herrera. Monsefior Chartin puso 

en claro que la Iglesia Peruana, como tal, carecia de punto 

de vista oficial respecto a la tesis de la “soberania de la 

inteligencia”, la cual no pasaba de ser un criterio personal 

del rector de San Carlos. De esta manera, con habilidad y 
tacto, ofrecia una rama de oliva a los liberales, heridos por 

los excesos oratorios y abusos dogmaticos del predicador del 

28 de julio del afio anterior. Monsefior Chartin especificaba 

que la soberania popular, doctrina constitucional y demo- 

eratica, no guardaba relacién de armonia con la soberania 

-de la inteligencia, tesis subversiva y aristocratica de los he- 

rreristas, ultramontanos; creia que eso implicaria acaso un 

inutil enfrentamiento de Jas autoridades nacionales a las 

romanas. En realidad bosquejaba la posibilidad de un cisma 

innecesario, como el que ya se producia en las aulas de San 

Carlos, donde los entusiastas alumnos se dividian en faccio- 

nes segtin que fuesen constitucionalistas o ultramontanos, 

; _ conservadores o liberales. La pugna carolina se extendiéd a 

a) todos los campos. Habia recrudecido la vieja lucha que en 

es; 1826 estremecia al pais a propésito de la Constitucién Vi- 

taliciacg:.:* . 

sagrado de fuste, Monsefior Charun, tuvo a su cargo el Ser- 
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‘ Era ya en los ati de 1848. preciaenchtat és 6 aS S 

enero de ese afio nacia en Lima don Manuel Gonzélez-Prada, 

con quien vendrian al Pert las doctrinas radicales, anar- 

quistas y socialistas, — = 

Don Bartolomé Herrera no se ‘adanctianbs al éyitate se 

erecié con la polémica. Poco después, en 1855, los defensores es 

de la manumisién de los esclavos, entre ellos Lazo y dos: Sg 

Galvez, discfpulos de Herrera, unidos a los chilenos Fran- one 

cisco y Manuel Bilbao, José Victorino Lastarria, ganaban, _ oe 

teniendo al general Ramén Castilla como caudillo, la revolu- — = 

_ cién liberal sobre Echenique, a quien Herrera habia patro- — rs 

-cinado desde 1851. La Constitucién de 1856 fué el resultado ~ yy 

mas tangible del auge liberal, Pero, don Bartolomé Herrera — ¥, 

confiaba en la obra de los afios. Cuatro aflos mas tarde, en Br. 

_ 1860, se le vefia presidiendo el Congreso Peruano que pro- 
-mulgé una nueva Constitucién de corte conservador, epee eg 

titucién que con pasajeros eclipses (los de 1867 y 1879) ri- _ 

gid el Peri hasta 1920. 

La muerte de Herrera ocurri6 en 1864, imperando la a 
Carta que él contribuyera a dictar. Aunque no consagraba la 

“soberania de la inteligencia”, al menos aseguraba el pre-e 

dominio de log poderosos. . ~¥ 

IV 
<7em 

PRELUDIO ROMANTICO: EL PRIMER NOVELISTA = 

Ns \ . . . * "he 

La polémica ideolégica entre carolinos y carolinos, ca- 

rolinos y periodistas, periodistas y periodistas, oradores ve 

Veen oradores, no impidié que don Sebastian Lorente, al margen 

ay ax del debate, continuase su obra de coadyuvar a la prepara- 

Of : cién de la juventud peruana dentro de nuevos moldes, opues- a 

7 tos en mucho a las exigentes normas establecidas por Herre- — 
. 2 ra en el Convictorio. Desde la direccién del Colegio de Nuestra — es 

us Sefiora de Guadalupe, secundado eficazmente por los herma- 

Fa nos Pedro y José Galvez Egusquiza, admiradores fervientes — 

a | de Vigil, Lorente ejercia indudable influencia sobre la juven- we 

tud peruana, entonces ya en inminencia romantica. 



n ‘LITERATUE RA -PERUANA - 
9a 

- Too vo 

ciabE. eis Se acde utter El conservatismo. adheria mas 

a los” clAsicos, ee 

La literatura empezaba a boblayse de Adee persona- oaks 

jes, de inesperados dramas. Se hablaba de “Childe-Harold”, = 

ie ss egncoaiae del “Estudiante de ede ee de Aben — 

~ 

os ies cestoras por romper la monotonia del estilo clasico, co- * 

mo ‘si ese fuese el tinico medio de salvarse de la tirania de 

lo. eonsabido, la puerta hacia desconocidos horizontes. En 

el fondo de cada escritor se agazapaba Lord Byron. Criollos. 

“entablones” y “comodones” resultaban de pronto sujetos de ee 

_ trdgicos destinos invisibles. Hasta el clasicista don Felipe 

Pardo y Aliaga, representante de la veneracién a la norma, 

-rendiase al influjo de la nueva escuela. Ya en 1843, en vis- 

‘pera de una de sus mas espléndidas épocas de éxitos politi- 

COs, se quejaba de este modo, en los melodiosos versos ie : 

La Lémpara” : 

En mi modesta llama, quizd ejemplo 

De consecuencia encontrards, sencillo; 

' Mas no de gloria y de grandeza el brillo 

- Pretendas ver que buscas con afan. 

Lampara solitaria, ardi en el templo, 

es Y, aunque con luz escasa, ardi constante; 

: SY por siete anos que bramé incesante, 

No me apagd una vez el huracdn. 

eee ee oee error eeeereseee oases eeeseeeseos 

~ Otras las luces son que al puerto aclaran, 

-Ya su esplendor en el bajel reparan 

ae _ - Mil expertos artifices t 

La vasta destruccién. 

La lémpara ya a tantos no aprovecha, 

Mas esté de su suerte satisfecha: 
Que en la rada bellisima 

Ya anclé la embarcacion (22). = 

_ (22).—Pardo y Aliaga, Felipe, ob. cit., p. 24-26. 
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El tono confesional de tales versos “membered Sale Pardo un ~ 

- flanco sentimental que siempre habia cuidado mucho de ve- J 

lar, Esta suave angustia —a los treinta y ocho anos— indi-- Pec 

cuba coqueteria romantica, mAs que dolores ciertos. E] mismo oa x 

Manuel Ascensio Segura, tan ajeno a las modas literarias, a 

se deja arrastrar inadvertidamente por el naciente roman- Se : 

ticismo. Su composicién “A las muchachas” (1841) y “A | 

una viuda”’, asi como en ciertos pasajes de “La Pelimuer- — 3 4 
tada”, cuya variedad de metros y rimas indica la ruptura ig 

de la rigidez retérica, inerme ante el avance de la libertad — ss 

poética proclamada a todo pulm6én por los romdanticos. ie 

De hecho, el romanticismo ha echado a andar en Buenos 

Aires, con “La Cautiva” de Echeverria, que éste publica sees ee 

después de su regreso de Paris, en 1830. <* 

: No era, pues, muy temprano ni demasiado tarde para’ 

adoptar la nueva escuela. Al comenzar la década del 40, na- 

die podia sustraerse al influjo de la tendencia que triunfaba © ‘ 

en aquellos instantes en Madrid y Paris, en Londres y en 

Francfort, en Florencia y en Weimar, en Buenos Aires y — a 

Santiago. En este ultimo lugar ya habian roto hostilidades 

los clasicistas y los romanticos, divididos en campos perfec-. om 

tamente claros, cada uno de los cuales, respectivamente es- 

taba dirigido por “Jotabeche” y por Vicente Fidel Lépez; i 

-aquél costumbrista chileno y éste novelista argentino. En B : 

realidad, tras de ellos estaban midiéndose cefiudos Bello y 
Sarmiento, la tersura y el arrebato (23). a 

Justamente en esos momentos, en el climatico afio de 

1848, aparece la primera novela peruana: “Hl Padre Horén” 

por Narciso Aréstegui (24). ef 

Aréstegui (1824-1869) habia nacido en el Cuzco, la tie “is 

rra del Inca Garcilaso de la Vega. Tenia sélo diez afos. a 4 

cuando empezé a circular por la ciudad, vehementemente el iS 

Oe ide a +8 

“ 

ti 

. 

” 

a Ng 

yt LF nearer raeg Be us 
ae (23).—Pinilla, Norberto, “La polémica de 1842”, Buenos Aires, 1942. 
“ae (24).—Aréstegui, Narciso, “El Padre Horén, Escenas de la vida _ 

‘ del Cuzco”. Imp. “El Comercio”, Cuzco, 1918, 6 vyoltimenes. La primera — 
edicién aparecié como folletin de “El Comercio” de Lima, en 1848, 

ae 

~~ 
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relato de un espantoso crimen cometido por el fraile Euge- 
-nio Oroz, quien, en un rapto de pasion, asesiné a su expeni- 

tente don Angel Barreda, de quien estaba celoso. La historia 

cundid como un reguero de pdélvora, impresionando con vi- 

veza la fantasia del joven Aréstegui. Este era un lector 

asiduo de Zorrilla y Bécquer, como lo seria después de Euge- 

~nhio Sué. Como eran dias de auge liberal, privaban los temas 

de esa indole. El] sur del Pert se destacaba ya como contra- 

dictoria tierra de“fervoroso catolicismo y violenta pugna anti- 

clerical. Aréstegui escribié6 un relato novelesco de aquel cri- 

men, sobre el cual existe un proceso, con sus respectivos autos. 

de los cuales, pasadas cuatro décadas, sacaria dofia Clorinda 

Matto de Turner tema para su famosa novela “Aves sin 

nido’’, 

Aréstegui no era un literato profesional. Su carrera era 

la de militar. Cierto que, entonces, letras y armas, como en 

el discurso del Quijote, solian andar juntas. Fueron escrito- 

res y sirvieron al ejército Manuel Ascensio Segura, Trinidad 

Fernandez, Carlos Augusto Salaverry; Aréstegui sumdse a 

tan grata tradicién. Y aunque su existencia fué demasiado 

corta, aleanz6 a escribir dos novelas, la mencionada ‘Hl Pa- 

dre Horén’ y la titulada “El Angel Salvador’, que no apa- 

recié sino después de la muerte del autor, en 1872: Aréstegui 

—alternaba sus ocupaciones y preocupaciones militares y li- 

terarias con labores politicas. Servia al Estado como Pre- 

fecto de Puno, cuando, paseando por el Lago Titicaca, el afio 

de 1869, se voleé su embarcacién y perecié ahogado. Aréste- 

gui tenia 45 afios (25), 

“Ademas de “El Padre Horan” y “El Angel Salvador”, 

Aréstegui es autor de “Faustina”, novela inconclusa, publi- 

cada como folletin en el periddico “La Patria” de Lima, 

entre el 11 de diciembre de 1871 y el 2 de marzo de 1872. 

(25).—Tamayo-Vargas, Augusto, “Apuntes para un estudio de la 
literatura peruana”, Lima, 1947, p. 175; — Tamayo, “Peri en trance de 
novela”, Lima, 1940. 
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Es una historia de amor, siempre con tendencia a lo sensa- 

cional, muy propio del amanecer romantico, Conviene recor- 

dar de nuevo que el autor, el coronel Aréstegui, prefecto de : , 

Puno, murié en el Lago Titicaca el 9 de febrero de 1869, 

sumamente joven”, 

- Discrepo de quienes tratan de hallar en Aréstegui hue- ae 2 

lias balzacianas. Probablemente ley6 a Balzac, pero no hasta is 

el punto de convertirlo en su secuaz. “Papd Goriot” habia 
aparecido en 1834, y “Hugénie Grandet”, en 1837, mas, 

no obstante, Balzac no se vuelve autor de gran auditorio 

sino hacia 1848, en el Peru, desde luego, Las traducciones © 

castellanas se popularizan entonces. Algo mas, en Chile, don- pn. 
+ 

res # i \ 
de se vivia al tanto de la novela, Balzac fué practicamente 

introducido por Alberto Blest Gana, en la segunda époeca de 

su carrera, Blest Gana habia nacido en 1830; su plenitud a 

data de aproximadamente 1870. Aréstegui se hallaba mas 

bien influenciado por el pseudorrealismo de ciertos folleti- ; ee 

nistas espafoles y franceses, para quienes realidad e idea- a 

lidad valian poco ante la suprema importancia de lo feo, |. 

comun denominador de sus empresas. Mucho menos cabe = 

compararlo, como alguien ha insinuado, con Flaubert. Tengo a 

% i para mi que el problema psicolégico de Aréstegui es mucho 

mas simple. Pertenecia a una generacién liberal, a la que 

Vigil estaba ensefando a libertarse de prejuicios religiosos, 

por lo cual nada tan oportuno como subrayar los errores del 

clero, Por otra parte, Vigil, como hombre del Sur-Perti, con- — 

taba con mas numerosos seguidores en aquella regién, El | 

.s 

Pe 

Fae aS 
Cuzco se ha caracterizado siempre por un evidente laicismo. 

Debido a la abundancia de la poblacién indigena y a los 

*f coon 
. a) 

grandes latifundios, los explotadores (el Prefecto, el Juez y 

el Cura, unidos al gamonal) ejercen una tirania oprobiosa, 

Como rechazo habia empezado a fructificar el mito indi- 

genista. Aréstegui era oriundo de aquella tierra y, hasta 
donde entiendo, de aquella raza. Librepensador, antifeuda- 
lista, anticlerical, partidario de la expresién directa, no titu- 

be6é en contribuir a su manera en la tarea de condenar as 

ane 
Y 4s > 

‘hada ge a ee 
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 crimen del Padre Oroz y destacar la cruenta suerte de Ba- 

rreda. De ello extrajo el argumento de su obra, 

Ahora bien Aréstegui, cuyo vocabulario es pobre y sin 

galanuras de construccion, bronco, reiterativo, posee un mé- 

rito adicional, y no el menor: fué nuestro primer novelista. 

El realiza entre nosotros lo que Lizardi hizo en México, 

Echeverria y Marmol en Argentina, Lastarria en Chile. Cier- 

to que su estilo, repito, carece de galas, pero, en cambio, el 

asunto que escoge para su obra es muy superior y mas osado 

que los otros. Marmol desfoga su pasion politica; Echeverria 

apenas atina a un cuadro de la sociedad portefia bajo Rosas; 

Lizardi sigue los pasos de los picarescos espafioles; Aréste- 

gui se Cifie a su asunto y sin que ésto constituya un mayor 

mérito literario, no deja de ser una circunstancia digna de 

ser tomada en cuenta para medirlo exactamente. Ninguno 

se habia atrevido a escoger un asunto tabl; un argumento 

riesgoso desde todo punto de vista; ni a afrontar, como afron- 

—t6 Aréstegui, el inevitable olvido sistematico que la gazmo- 

fieria ambiente y la Iglesia todopoderosa tenderian en de- 

rredor de su obra. De los pocos que se atreven a mencio- 

narlo y elogiarlo, mucho mas tarde, es Ricardo Palma, mason, 

librepensador y anticlerical, mas devoto de “Hl Padre Hordn” 

por tales causas que por las estrictamente literarias (26). 

La técnica de Aréstegui es defectuosa, primitiva. Se le 

ve escritor de pocos recursos; en cambio tiene fino el ojo 

y la sensibilidad despierta. No abusa del procedimiento de 

yuxtaponer y mechar historias y mas historias. Repito: es 

un escritor directo. Sus fallas se olvidan por la veracidad y 

grafismo de sus descripciones. Es el Cuzco de comienzos de 

siglo el que alli aparece en toda su lébrega sordidez espiri- 

tual. ;Qué amargas son sus palabras cuando encara la mise- 

~ ria de los cuzquefios, y plantea la dura suerte del indio, 

sometido a feroz explotacién! ;Cémo destaca la tremenda 

(26).—Palma, Ricardo, “Apéndice a mis ultimas tradictones perua- 
nas”, Barcelona, 1910. 



- plotacién del campesino peruano, Desde el corazén de 1848, 

-genista que iria a dar como fruto novelas tan asperas como ~ 

_llana. “El Padre Hordn’”’ es el producto de aquella hora inde- a 

Luis ALBERTO SANCHEZ J 

fidlineoud de sus cuadros al describir el campo mae 

donde el indio sobrelleva una existencia de bestia! ;Con qué * 

vivos colores pinta la escena en que un colegial del famoso — 

Colegio de Artes del Cuzco, ge suicida a las puertas de éste, * ; 

a causa de que su padre le habia abofeteado en putblico! No | 

es Dios el que preside aquella existencia de agonia; no puede 

ser Dios, ni invocar Su nombre quienes cooperan con la nice 

cuando no se anunciaba ni mucho menos la tendencia indi- — 

“Aves sin Nido” (1889), “Pueblo sin Dios” (1928) y “El | 

Mundo es Ancho y Ajeno” (1941), Aréstegui abre las puer- — 

tas de la literatura al indigenismo en su forma de reivindi- 

cacién social, de protesta, de dramatica protesta contra las > 

injusticias imperantes. 

Conviene tener presente que por aquel tiempo canal 

sobre andlogo problema Gertrudis Gémez de Avellaneda y 

Anselmo Suarez Romero, pero la obra de éste, “Francisco”, Apes: 

permanece inédita mucho tiempo, y en cuanto a “Sab” ca- — 

rece de ambito por largos anos en nuestro medio. Ambos Ss 

abordaban el tema del negro en Cuba, sujeto a explotacion 

semejante a la del indio en el Pert. Todo ello resultaba del 

choque entre la sociedad colonial y la incipiencia republica- 
na, verdad que por mucho tiempo detenida en la isla anti- — 

cisa, en que aun se rinde tributo a Espana, pero se ataca y 

al clero. No se tiene aun concepto exacto de la patria, Arés- _ = 

tegui hara decir a uno de sus personajes: “(El Pert) es muy yi 3 

rico, pero jay! son muy pobres los peruanos!”, La paradoja 

implicita en tal exclamacién traduce fielmente el drama del — oa 

cambio politico, Predominan sentimientos pequefios y locales. 

Aréstegui describe la época de la Confederacién, con vivos 

colores, pero si rinde homenaje a Gamarra, un autécrata, lo 

hara no por aprobacién a sus ideas politicas, cuanto por 

tratarse de un cuzquefio como él. 

“El Padre Hordn” vale por todos estos y otros concep- — 
tos, sin olvidar, por cierto, la audaz originalidad de su argu- as 

7 
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cial y tipica, “consonante y 
acordada con la emoci6n, la 
psicolugia, el panorama y el 
anhelo de la _ nacionalidad”. 
Hubo “literatura peruana” so- 
lamente hasta llegados los pri- 
Mmeros cincuenta anos de la 
conquista espafola. Después 
advino la sobreposicién inmi- 
gratoria, la imitacién, la su- 
perficialidad postiza, la rapso- 
dia; interregno que dura siglos, 
hasta hace poco mas de tres 
décadas. A partir de 1915-16, 
una “literatura peruana’” re- 
aparece, vuelve a crearse. In- 
térprete fiel de la vida, la vida 
la rescata automaticamente y 
la impone como todo cuanto la 
interpreta un dia, cualquiera 
sea la forma de expresion que 
adopte. 

La literatura peruana, la 
mas rica entre todas las del 
periodo colonial y una de las 
mas pobres en un siglo de vida 
republicana, es, después del 
primer cuarto del siglo XX, 
una de las mas promisoras, por- 
que llegé a retomar con senti- 
do actual al quicio y autenti- 
cidad de sus remotos comien- 
ZOS. 

Es una gloria para el Pert 
que esa nacidn cuente como 
muy pocos de nuestros paises, 
con una obra capital referida 
al proceso de su cultura. Mas 
atin si se tiene en cuenta que 
La Literatura Peruana es un 
trabajo extraordinario de en- 
jundia y erudicién, en el que 
se decanta una larga experien- 
cia mental. Su ilustre autor la 
ofrece hoy a su patria y a to- 
da América después de haber 
entregado a la cultura conti- 
nental, a través de su fecunda 
vida intelectual y  militante, 
mas de treinta libros vigorosos, 
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