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HU AY LAS 

Ia provincia de Huaylas que da el nom
bre al famoso Callejón de Huaylas, es una de 
las más- imnortantes del denartamento con un 
pasado erandioso en todas las éuocas de nue~ 
tra historia; por ello 9 este cuaderno donde 
colaboran sus más dilectos hijos, presenta -
um. pequeña contribución al conocimiento de 
la Provincia 9 un hito más de lo que se ha e~ 
crito y cumple la finalidad de divulgar al@ 
nos as~ectos principales que debemos conocer 
como so-n: su historia, sus personajes y cos
tumbres. 

Carás, la ca·,:,i tal, ciudad de ·clima abrí 
gado, muy alegre, con su plaza multicolor 9 -

es tan acogedora ~ue no podríamos pasar por 
alto su importancia. Es un oasis que qjalá -
no pierda su tradicional encanto donde con -
verg~nlos visitantes para admirar su rique
za tradicional. 

Por Último al presentar este cuaderno -
de Difusión Nº 5 en Homenaje a Huaylas le 
ofrecemos nuestro cariñoso mensaje y dese~ -
mos a todos los lectores un feliz año 1978. 

Huaraz, Diciembre de 1977 

FRANCISCO GONZALES 
Director dé la Filial del INC 

en Ancash. 
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HERNAN OSORIO H. 

PROVINCIA DE HUAYLAS 

El ámbito territorial de la Provincia es 
tá constituído por 9 distritos y más de 55 ca , 
serios. 

la mayoría de los distrito2 fueron crea 
dos por la administ:r-ación del L.bertador Si-
món B-olívar en 1825. · 

Al distrito de Pamparomás se ratificó • 
su creación en 1886 por no haber tenido ~fec 
to las Resoluciones dictadas en 1856 y 57. 

El distrito de Yuramarca fue separada de 
Pallasca el año de 1923 para ser incorporado
ª la Provincia de Huaylas. 

' ·-

Situación Geográfica y Demarcación.- Está 
situada en el Callejón de Huaylas al norte 
del mismo, y del Departamento de Ancash,sieQ 
do sus puntos limítrofes con las provincias -
de Pomabamba., Sg.nta, Corongo y Fallasca. 

Canital.- Ia provincia tiene como capiial 
a la ciudRd de C8rás, actualmente afectada 
por el sismo de mayo de 1970. No es notoria -
su rehabilitación interna, pero sí su expA.n -
sión con nuevo tino de viviendas, siendo l a 
mayoría de :mateTial noble por la exneriencia 
sufrida en 1970. 

Nombre de Huaylas.- El nombre deriva de 
los Huayllash que fue sometido al Imoerio por 
Inca Pacha-Cútec ( el que hace volver la ti.§:_ 
rra), nombre que perteneció también al Depa~ 
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tamento de Ancash por determinado tiempo, pero 
se sindicó al a ctual Callejón de Huaylas, del 
cual se desprende definí ti1m.m.0nte c.on carácter 
marcado, el de Huaylas, que nertenece a la prQ 
vincia, pero que, inicialmente, se denominó 
así al actual distrito que lleva el mismo nom 
bre. 

Si nos remontarn os al si~nificado de lapa 
labra Huayllash, se puede notar que mantiene 
casi el mismo de "Calle-inn", nombre posterior 
que contiene tamqién el de angosto, extenso_ o 
el que se pierde o se va; lo que sign~fica que 
proviene de la palabra Huayllash : Hua - exten 
so, sobre o debajo de algo :i,m~,onénte o hermoso 
Hua - ~u: Palo o viga larga sobre un valle o 
río. (¿podría serla Cordillera de los Andes y 
la Negra sobre o a lo largo del Valle?) En su
ma, Huayllash (Huaylas) es e; reyno hermoso 
que se pierde como los andes con su frescura y 
verdor, con su sol eterno y clima especial. Va 
le anotar que si observamos sus restos arqueQ 
lógicos que rematan en sin número de Andene- · -- --· 
rías y huacas elevadas cómo chicas, es ·:r~cil 
adivinar que los Huayllash adquirieron su no~ 
bre por el vigor que dieron a su agricultura 
en toda la extensión del Callejón, demostrando 
o creando así la imuonencia de una comarca to 
talemte cultivada -y adornada con sus fuertes 
blanco y negros'} y Ja grandiosidad de sus monu 
mentes arqueológicos, hoy todavía - notorios y 
olvidados. 

Hechos Históricos.- En la éDoca Incaica, 
Ca11ac Yupanqui fue quien integró a los HuaylFts 
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al gobierno de su hermano Inca Pacha-cútec, -
quB se distinguió uor su esryÍritu de conquis 
ta. 

Durante su sometimiento dictaminó las 
formas de gobierno que deberían nrimar, co
rrigiendo o su~rimiendo ciertos vicios de 
los Huaylas, asimismo, dejó una parte de sus 
huestes dentro del territorio conquistado ~a 
rn 1Jreservar su dominación. 

Titu Atauchi, hermano de Atahualpa, taro 
bién llegó a Huaylr:1.s siguiendo a los españo 
les con el propósito de vengar la muerte -
de su hermano, logrando capturar a 8 españo
les entre ellos a Sancho de \ Cuellar, "escri
bano que fue de la información, sentencia y 
muerte de Atahunl,a, de quién mandó hacerjus 
ticia a voz de pregonero y a manos de verdu
go, y en el mismo palo donde habÍ?. dado garrQ 
te a su hermano en la plaza de Cajamarca. Es
ta escena se registra en Tocto o Tantu, al O
este de Carás sobre la ribera del río Santa 
con los es pañ oles que "aún no habían partido 11 

cuando Francisco Pizarra proseguía su m2rcha 
en com1:)añía de Toryar1,a y · Calcuchimac de Caj.§. 
marca al Cuzco, uasando uor el Galle~ón de 
Hunylas donde descansó unos días. 

Huaylas tambión sirvió de escenario a 
los Conquist~dores, pues Alonso de Alvarado 
que se rebeló en Chacha~oyas llegó al ~ueblo 
de HQuylas donde estableció su Cu~rtel Gene
r~l es~erando a Vaca de Castro- que partió de 
Trujillo con rumbo al Callejón. 
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Don Pedro de la Gasea, Pacificador 
Perú por encargo de la Corte Es~añola, 
bién pasó por Huaylas en compañía del 
bispo de Lima Fray Gerónimo de Loayza. 

del 
tam
Arzo 

Dentro de este período dol Virreynato 
lo. mayor parte de la Provincia de Hu8.yl:J..s 
perteneció al Corregimiento de su -nombre, 
siendo su ca ni tal la ciufü1d de Huarqs. 

Una vez que desaparecieron los corregi
mientos, Huaylas pasó a formar Parte de 1~ 
Intendencis. de Tarma, siendo su primer in
tendente José Mn.ría de G8,lvez. 

En la Emanci Dación fue es cen8.rio estra
tégico para las acciones milit~res del ejéE 
cito patriota, en el que se hallaba el Li 
bertador Bolívar. En Huaylas y Cnris estu 
vieron los Batallones "Vencedor" y "Rifles" 
en Caras los "Húsares de Colombia", y los 
"Granaderos de los Andes 11 • Asimismo el Bata 
llón "Cara cas" se encaminó por Hu3.ylas -para 
unirse al ejército patriota y fue el Gene
ral ],hller quien, desde Carás escribió una 
nota a Londres, comunicando a uno de sus 
allegados, lo grandios-o del ejército nor su 
magnífica presentación. 

En la Campaña de la Restauración tam
bien participó el General Gamarra trazando 
su plan de Gampafín en esta zona paro. batir 
a Santa Cruz. 

Los Carabineros y Granaderos procedeQ 
tes del Sur también llegarón a Cgr8s.- Asi-
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mismo estuvieron Bulnes y Castilla y la líne: 
de combate estuvo formada por el "Batallón -
Aconcagua", "Santiago", "Caranangue", "Bata 
llón Guaylas", "Valparaiso", "Valdivia", 11 Po_r 
tales" y "Colchagua"; se unió a ellos el 11 Bc:1 
t El. llón Ca zadores del Perú" que -llegó despué s 
del alineamiento para el combate. 

EstR campaña culminó con la derrota de 
los confederados y el desmoronamiento de los 
ideales de Santa Cruz. Es cierto que la bata 
lla se llevó a cabo en el morro Pan de Azúca;::: 
~ector de Punyán perteneciente a la jurisdic 
ción de Yungay , r.>ero para entonces toda, lazo 
na nertenecía a l a provincia de Huaylas. 

En la guerra con Chile los hi j os de Huay 
l as pa rticirya ron activs.mente uniéndose al "E
jército de l Norte" que comandaba el Coronel -
Recava rren; tal es que, los ca rasinos contri 
buyeron con 10,000 soles de r.,la t a par a soste 
ner a l e j ército, que fue entregado nor el en 
tonces Burgomaestre don Daniel F. Paula Villa-e 
J~l 11 Ej érci to del Norte" lo formaban 1,000 hom 
bres y tenía como ba tallones a 11 Pucará 11 , "TaÍ: 
!Ilr.'1. " , 11 Hua llaga" , "Husa.res" y "Escolta", a l 
ms.ndo de Re ca varren, Aragoné z y ~,fa.nue 1 A . Pra 
do. 

Dentro de estos lineamientos históricos, 
tenemos también al revolucionario Atusparia -
ca cique de Marüín, quién al llegar a Car á s; 
recibió la adhesión de los de Pueblo Libre . 
Atus paria fue quién nombró como sub Prefecto 
a Enrique PhilipTJs en reempla zo de don Joacr 
Iandavery. 
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Por su es 1JÍri tu revolucionqrio, Huaylas 
también sufrió reDresalías y ésta se ma.nifes 
tó en Carás, con el Comandante Paiva, por su 
levantamiento contra la tiranú1 de C:iceres. 

Es así como, Huaylas, tiene un sitial 
preponderante dentro del marco histórico de 
nuestra patria, sin mencionar otras más, que 
~fianzan su s enda de lucha y hechos de glo
ria por el -bienestar comuni t G.rio en nuestro 
suelo pa trio. 

Asnecto Arqueológico.- Esta fuente mara 
villosa hoy olvidada como un trasto viejo, 
sin dárs ele la importancia que tiene, sigue 
perma neciendo maldita desde cuando Diego Ba 
mírez, Juan Delgado y tres religiosos, hicie 
ron ca er su fuerza de des +:rucción con el prg_ 
pósito de imlJlo..ntar la fe de s u rcJ..ig jÓn. Es 
to sucedía en febrero de 1617, aciago mes en 
que el espíritu religioso profundamente filo 
s óf-ico de los Huaylas · juntamente con sus : 
grandes centros de adoración - hu?,c:rn - s e 
desmoronaban como Pompeya uara llora r su gl,2. 
ria y pnso.do en el silencio del tiem1)o. ( Ca 
be anotar en estn parte que, existiendo nor 
ahora una Filial del Instituto Nacional de 
Cultura de Ancash en Carls, se tomarán las 
medidas necesarias y r adicales para protejer 
las zona s arqueológicas de le. provincia con 
el consiguiente apoyo del Director del INC. ). 

Prosiguiendo, ~odemos 0specular que, en 
Huaylas y no sólo en esta zona,sino eri todo 
el Callejón, se respira la incógnita de las 
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famos -:.s culturas que h oy s e discuten en el ml1 • • 

do, demostrando claramente la gre.ndioside,d f i 
los6fica de su tiemuo, ya que unos y otros h0 n 
sido ci:rn.ientos de un ps. s ado remoto que ha f lo 
recido como los Atla ntes o Egipcios o con ellos 
dejando su s abidurÍ A. y ?. lcRnce que hoy difíci_! 
mente ryodemos comnrender o descifrar. 

Ic enseñanza que recibieron nos demuestm 
que procede de alguna inmigraci6n o guía extra 
terrestre, como el caso insólito de "Chavín" 
que a pare ce sorpresivamente dentro de la misma 
época de los Hu3,ylla sh cua ndo éstos en su ex
pnnsión1 que llegó hasta l a selva, ya tenía n -
conquista do y sometido a los moradores del h oy 
llam'ldo 11 Chnvínn . 

¿Los Hunyllash con los -Gh2.vines, fus ionn
dos, forja ron esa cultura ? · .•••. No es posible 
afirm'J..rlo. 

El a rte lítico en l a comarca Huaylla sh no 
demue s tr13, l a ca pa cidad del e.rte h '3.lla do en ese 
centro cultista , ni men os S B nota l a influen
cia Ch~vín en los Hu~yllRsh. 

Es v er dad qu e los Hw=i.ylla sh-urg3,ndo su p~ 
sa do-nacieron y se desa rrolla ron en el Cst lle -
j ón, siendo su ~ntigüed2d de m-1s de 15 mil n -
ños, pero esto no afirma n i demuestra que h .!J.y!;', 
alcanzado' t a l nivel en su arte , como el que se 
admira en 11 Ch9.vÍn11 • 

la zona donde se desarroll':ln los Hunyllosb 
es muy propicia como pa ra desenm'lr aña r su D~s~ 
do, porque en toda esta V?.sta com'lrca n o h::i, r· 
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cedido lo que Gn otras, que no ~ermiten hnllar 
suficientes referencias para una determinación · 
casi precisa. 

la estructura geográfica del suelo Huay
las, su clima, y la humedad de sus tierras , 
son los que aseguraron el des!"1_rrollo pe_ula tino 
de los seres primitivos que se dedicaban a la 
caza, alimentándose d-e los frutos que esta ri
ca zona les prodigaba. Los testimonios dejados 
por esta asociación recolectora son sus inst~ 
mentos como las niedras_ niramifü-ües, dento.das, 
triangulares etc. que nos aseguran su vida nQ 
mada con el siguiente aprovechamiento de cue
vas, refugios y cavernas como moradas, uara -
posteriormente 8 mil afios a. de C. !IlÚs o menos7 

después de descubrir el cultivo de ciertas -
plantas com.o el nallar, me.ní, algodón etc. que 
deberían cuidarse y no soL=1m.ente aprovecharlas 
o estQcarlss o plantarlas simplemente ~or me 
dio de las manos sin preparar el terreno; ini
cian la caza colectiva y su actividad se diri 
je a la agricultura y a la ganadería con un 
proceso lento y completo; ~sentándose luego en 
una especie de aldeas y por consiguiente aflo 
r2ndo su dominio en la naturaleza. Luego descg 
bren el tejido, y aprovechan las fibras de los 
pencales - blanco y azul -, el algodón y lana, 
mejorando su vestimenta. Sus construcciones ad 
4uieren otro aspecto suyerando paulatinamente 
J ,:, rudimento.río de sus casas y la fnbricación 
d. ,, sus vasijas- to-scp,_s, hasta que, uor el año 
1 ·oo a 2 mil a. c., alcanzan su preponderante 
y oignificativo desarrollo expandiéndose hasta 
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ln selva. Ellos conocen de la domesticación -
de los animales y las plfmtas ,. el arte de la 
textilería. cerámica, lítica ·y el dominio de 
la agricultura, llegando a formar sus centros 
cultisto..s entre ellos el actual Tumshucaico é 
Inca Huaín - Inca Huasi - Hunntar, y otro de 
primer órden ¿el de Chavín?, que viene a ser 
el fruto insólito tecnológico del arte mágico 
y religioso representando en su feroz ave la 
ARPIA procedente de nuestra selva, luego l a 
serpiente, jaguar hombre. · A este centro, :por 
los restos de cerámica de diferentes culturas 
que se hallan en él como muestra de ofrendas, 
se asegura que acudían de todas ~artes, signi 
fic~ndo un culto es ,,ecial que arrastraba a to 
dos p8.ra en él dej.Str o 'lrrojar sus preciados
rega los. 

Nace así Chavín pero bruscamente, · con un 
· arte que esca pa a una franca evolución. ¿Aca
so, renito en Chnvín se nroduce una influen -
cia o ense fí anzo.. de 2. lguna inmigración cuyg,s -
huellas dej ~dQS en el mundo constituyen un ho 
rizonte común?, ¿Podemos hablar algo de los 
Ivb..yns, los Ejipcios o de los J!L-'J.smn.s?. - Pero 
es el ce.so que la cultura Chavín, se difunde 
por todo el país 1,000 o más n~os a . c.~ Lue 
go Viene el nuevo Huaylas, contemporáneo -
con Moche, Vicus, ll<::tzca. 

Su arte cerámico es el negativo con ca
racterísticas propias ornamentales acentánd o 
se hacia el Norte del Callejón de Huaylás- con 
su consecuente internación ha cia l a selva. Es 
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te Huaylas perdura más o menos 750 aros vi
niendo luego la cuitura Huari para est~blecer 
se en el Callejón. Posteriormente a causa del 
decaimiento viene la liberación de los nuevos 
pueblos dando lugar a los reynos para luego 
irrumpir los Ruarás, o Huarcas, nombres estos 
que se hallan con Ill.c~s insj;stencia hacia el Es
te del Callejón de Huaylas que posiblemente -
sean dGrivados de los Yaros, quienes decían -
proceder del dios Yarovilca con procedencia -
del Titica ca é hijos del R:~yo,tambien se les 
llamaba los Lla chuns-los que l::i.men-(este nom
bre subsiste en Huayl as por lo que estoy si -
guiendo su verdadero origen y el por qué de -
ese nombre) o los que viven en l~s laderas,h~ 
biéndose es tablecido éstos a un nivel nromedi.o 
de 3 mil metros sobre el nivel del I!kqr,pero co 
mo el clima era inclemente a esa altur~-frígi
do-decidieron la ocupación de los , llanos desa 
tando una cruenta lucha p~r~ dQs~loj~r ~ l os 
donós tic os intrusos L1~_chu:.1.s f e r=..1~ndcse luoGo 
l os soñoríos, J.yllus, Conchuc os etc. 

Posteriormente para c onso lidar su amistad 
con los Inca s que llegaban a esta zona, ofre
cieron sacrificios al rayo, porque no les era 
posible sostener una lucha por su debilit8Jllieg 
to y decadencia absoluta. 

En suma, el horizonte a rqueológico es a~ 
plio y se escruta, como lo refiero, en todo el 
Ca llejón de Huyalas, siendo sus centros conoci 
dos: Tumshucaico, Inca Huaín - Inca Huasi -, -
Apra o Cja pra - ojos enfermos o con nubes -Cam. 
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~~na coto, Ca tiamá, Shanllacoto, Hillacoto, 
Huantar, Auquimarca , Coillnrcoto, Huarca, en 
el que se encuentra Znguán Puncu; tin'.1. Tl3.m.po., 
Condurcoto, Huandoy, o sea Pueblo Viejo; Pu
quio, Allpn:mnyo, Iscap, Retnma, Chonta, Pu
nn. p, Hua rmy Rumi , C j a j a Rumi , Curumu tu, Hunn 
cush, Cn,rhuallanque, Hunmnu, Tincu, Collpa,: 
Puné, Cormut, Chunya, Kark0-, Iarya, Bro·ques , 
Uchp~c orral, Luychus, etc. etc., éstos per
tenecen al sector dB l a provincia de Huaylas, 

r 

Al resuecto debo manifest~r que estoy 
prep,'lrA.ndo un trabaj o en el que, desde h 'l ce 
poco, colabora . conmigo el profesor Manuel 
Luís Carraz co, demostra ndo bastante interés 
y procura ndo que l a s indagaciones para loca 
liz~r los Centros Arqueológi cos sean m2.s pro 
picios y rápidos. 

PERSONAJES ILUSTRES 

En el rn,_ri,rco histórico de Carás existen -
muchos per sonajes d-e gr e.n valía , sólo hemos 
tomado unos cuantos. Ya vendrá otra nueva 
oportunidad p~ra seguir nombrándoles, he a-
quí los siguientes: -

Don funiel Francisco de Tuul2 Villar Torres. 
Benefactcr de nuestro pueblo que hasta 

la fecha :persis te en el r e cuerdo de nuestr::t 
penúltim'1 generación que va pasando. Su nom
bre y sus acciones yn se debilitnn; sólo 11 In 
quietud", revisto. mensual del Centro Unión 
thgist2rial Luís Torres Sal a za r, l o atraj o n, 
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ln pnlestra nuevqmente en su 6to. número de 
junio de 1976. 

Don Daniel nace en el distrito de Hua 
t a del matrimonio Baltnzar Eugenio Villar y 
Asencia Torres ql inicio del a~o de 1841. 
Estudió a.b ogo.cía pero no cul!ninó su cnrrern 
contra j o ma trimonio con doña Francisca Gar
cía quién f a lleció el 22 de Febrero de 1902; 
y él a l a edad de 67 años un 8 de mayo de 
1918, de jando todos sus bienes a l nueblo de 
Carás, ba j o l a administr!J.ción de l a i\llunici
pa lidad y con el propósito de que se fund~ 
r a un.'1. Escuela Ta ller, cuyo funcionamiento 
deberíe ser ampa rado con el usufruct o de su 
legado . 

Don D~niel Fr~ncisc o contribuyó de es 
t a maner~ a l a Educa ción Técnic~ de su pue 
bloqu e se crista lizó con l n Res olución !V.[i: 
nisteria l Nº 1480 del 19 de junio de 1923 
que creó l a r eferida Escuela Ta ller, pero -
su funci onami ento no fue de inmedint o sino 
19 años des pués, o sea el 7 de junio de -
1942 quedand o coJ:J.o Instituto N2,cionn.l de E
ducr:t ci én In~ustrial Nº 40 "Do..niel Vill::1,r " 
de Cnrñs , como homenaje y ngrndecimiento a 
su espíritu en favor de l n juventud. Iü.men
t o.blemente en 13. a ctualidad, ya se despide 
tnmbién esta obra quedando con nosotros lns 
finales frases de la revist8. 11 Inquietud" que 
adherimos: 

"Se tiene que lamenta r sí, que l e. mo 
desta tum.b3 en l a que ya ce este benem2rito 
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filántropo no corresponde a su hidalga figu 
ra cívica. El Conce j o Provincial de Hue.ylas 
y el Instituto que lleva su nombre, así co
mo todo el uueblo, estamos obligados no so
lamente a honrar su augusta memoria, sino,
t ambién, a real zqr su Última morada con un 
Monum.ento funeral en el nuevo cementerio". 

C. Augusto Alba Herrera 

Nació el 21 de julio de -1922 en Carás, 
del matrimonio de don Lucas F . Alba Gúzmán 
y de doñe Abigail Herrera García. 

Estudió en el antiguo Centro de Va-rones 
11 321" y luego en el Colegio "2 de :Mayo". Cqg 
tinuó sus estudios en la Escuela Normal <le 
Tingua, graduándose de Normalista en 1940. 

Ejerció la Docencia en 
hasta 1956,• tras ladándoie a 
Escolar 454. 

Huata y Carás 
Lima al Centro 

Hoy es director del Centro Educativo }P 

1110. 
Su primera publicación periodística la 

hizo en la revista "Decisión". Ha colabora
do en diferentes periódicos y revistas tan
to en Carás corno en Hue,ré.s, asimismo en los 
-periódicos La Prensa, Correo y El Comercio 
de Lima. Tuvo 2. su cargo 18. perte histórica 
en la publicación de -la "l 'Tonogrnf ía de 111 -
Provincia de Huaylas". Ha 1)Ublicado la obra· 
"Cien A:?í os de historia delColegio 2 de J'fayo". 

Ha dictado conferencias sobre temas his 
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tóricas en el Club Ancash de Lima y el Club 
Huaraz. Partici 11Ó en el primer simposio "la 
Sublevación Campesina_ del año de 1885 de 
Atus-paria ". 

Obras Inédita s g 

Movimientos Campesinos en Ancn.sh, Pági
na del Recuerdo y para el Recuerdo, Historia 
del Periodis~o Ancashino, Historia de l a Edu 
cación Huaylina , Historia de l a Provincia de 
Huaylas, Antología de las Letra s Huaylinas, 
Aporte del Clero Anca shino en l a Inde ~enden
cin, Aporte de Ancash en 19. Inde"l)endencia, His 
toria Gremial del rh¿;isterio Peruano, Nota s 
Biográficas de Desta ca dos Edu ca dores de la 
Provincia de I{uaylris y otra s más . 

En la vida de ca da hombre i nquie t o siem 
pre h ay as ~e ctos interesantes que deben men
cionarse, na r a muchos pa s n nor d2s a percibido9 

pero para los que gu.s-t an del traye cto de un 
hombre suele siemnre inter esarles a lgo que 
otros no lo comenta rÍ3n. 

Es el ca so que Augusto o Cucho como sien 
pre solenos llamarlo, cuando visita su tierra 
ndquiere l e~ personn.lidad de sus ilustres o.nt_§ 
pa s a dos o l :-1 figura de nues-tros hombres que 
se disti ngui er on en el ayer. A él siemure lo 
hallamos en nuestra pla za de Ar m2s, o al me
nos me dí una vez con él, a es o de las 7 de 
18. noche , pasea nd o con un a ire muy genial, ba~ 
tón en mano y jug6-ndolo entre los dedos, auseE 
te del porte contemporáneo pero presente enla 
marcinl figura de nuestros vie jcs ceremoniosos, 
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sin olvidar el toque vistoso de un sombrero 
decente. 

Asi una vez lo hallé, hacía honor y fi 
gura al afán de su ardua l3,bor en busca de 
nuestra historia. 

Hoy se encuentra en Li~.a junto a su e~ 
posa e hijos, siemnre con el espíritu de de 

• jarnos algo y proporcionarnos la satisfac
ción de urc~r nuestro pasado. 

AUGUSTO ALBA HERRERA 

Don Alejo del Carmen Villar.-

Este distinguido sacerdote y educador 
carasino, naci6 el i6 de julio de 1805. gi
jo legítimo de don Toribio del Villar y do 
ña Felici'J.nn Wru.ñoz. Fue b'1utizado en la PJ. 
rroquia de S3.n Ildefonso de Carrís 8.1 día si 
guiente de su nr1.cimiento por el Inter de Cu 
ra, Presbífero don F2liciano Echevnrría.Sus 
padrinos fueron,. el entonces Cg_1Ji to.n de Mi
licias don Melchor Gutiérrez. y su es:oosa -
doña Magdalena del Real y Pardo de Figueroa. 

Hizo sus primeros estudios en ·l a escue 
la pGrticular del pueblo y luego cursó lati 
nidad en el mismo lugar, siendo como estu 
diante "ejemplo de jóvenes" de Carás como -
decía el Párroco de la doctrina Dn. Benedic 
to Te jada y Mendoza en su certifi-cado que -
le otorga el 3 de octubre de 1828. 

Su maestro de vocación espiritual fue 
el · cura Hotario ·Eclesiástico de la Provincir 

- 19 -



don Lino Elías P~rdo de Figueroa, quien for
mó su recia personalidad de sacerdote y maes 
tro. 

Llevado por su vocación viajó a Lima 
para hacerse sacerdote. Aprobó el examen Si
nodal y verificó los ejercicios espirituales, 
y el 16 de junio de 1828 se recibía de Órde
nes m.enores, el 17 de subdiácono y el 18 de 
diácono 9 órdenes que- recibió del Ilustrísimo 
Obis po del Cuzco, Dr. Calixto de Orihuela . El 
3 de octubre de 1829 , en atención de que ha
bía sido examinado en materias mora les y te
niéndose en consideración l a urgente necesi
da d de sacerdotes, se le a dmitió que recibí~ 
ra la- s at'srada Orden del Presbi teriado del 
Iltmo . Obispo del Cuzco. 

En cum"!) limiento a l a cláusula s exta de 
don Melchor Guit.iérrez, se insta ló en 18.37 
una escuela de prime r a s letras en el pueblo 
de Carás, con las renta s que uroducía la h~ 
cienda Churo.pa, y por la misma disuosición - 1 

testamentaria se nombraba como Bnestro de -
escuela a nuestro "biografiado, quién enseñ ó 
por el método antiguo. 

Reaoierto el Colegio Na cional de "la -
Li oerta d" de Ruarás, el 28 de julio de 1847, 
permaneciendo hasta 1848, después de haber
lo organiza do convenientemente, y dado la -
prestancia que merecía como el primer -plan
tel de educación s ecundaria del DenA.rtamcniD. 

El tradicionista carasino don Celso V. 
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Torres, , dice en una tradición inédita que en
vió a don Ricardo Pr1lma : "Asisclo el Verdugc 11 • 

Entre los prohombres de anta:ñ.o de Carás, figu 
rn el ~resbítero don Alejo del Villar,que fu~ 
Superior del Convento de San Pedro de Lima 
y nrofes or del Semin~rio Conciliar de Santo 
Toribio". 

El 14 de diciembre de 1863, hizo su tes
t amento de j ando como su heredera universal a 
su sobrina Candelaria Villar y Echevarría . 

Falleció después de una vida modesta y 
abnegada. 

Don Francisco E. Pos~da 

El primer Director del Colegio Na ciona l 
"2 de Wby o" de Caris, nació en la ciudad de 
CajaIY.l.t'J.rca el afio de ,1843. - Fue hijo na turnl -
de doña T✓.1".aría Pos c-i.da. Hizo sus primeros estu
dios en su ciudnd nat~l, los universitarios 
en l a Universidad Na cional de San Marcos. Se 
inscribio como ~bogado en la Corte Sunerior 
de Lima el 24 de julio de 1871. 

Cread e: el Colegio- N'él. ci cnal de Cnrñ.s '90r 
ley pro.rru.lgada el lro. de Febrero de 1869, 
fue nombrad o Director por Resoluci6n Supremn 
de 17 de febrero del mismo año y como tal le 
toc ó organizar el personal decente y redac -
tar su primer r egl amento. 

Insta ló s olemnemente el Colegio , el 24 
de setiembre de 1869, con asistencia del Pre 
fect o del De part3.mento y demas autoridc.des ; 
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y los cursos que dictaba fueron geografía e 
historia con 640 soles de sueldo; desempeñó 
~l Rectorado- hasta agosto de 1870, fecha en 
que renunció. 

Se casó en la ciudad de Car1s, el 20 
de junio do 1870 con la dama carasina doña 
Antonia Iandaveri Salszar. Fueron padrinos 
d·e matrimonio, el Senador 1Jor Ancash don Am 
brosio Alegre Me-jía y su e~nosa doña Wfanue= 
la San Bartolomé. Le dio la bendición nun -
cial el presbítero don Julián Gonzáles. 

Su actuación como maestro fue digna de 
~neo.mio y felicitación, pues su alejamiento 
del Colegio fue sentido por los padres de 
familia y la sociedad toda de la ciudad de 
Carás~ 

Con fecha 3 de setiembre de 1873, fue 
nDmbrad-o Relator de la Corte Superior de C§.: 
jama.rea. 

, El 10 de setiembre de 1879, fue nombrª 
~o Juez de Primera Instancia Interino de Cª 

~
·amarca y .con fecha 4 de setiembre del año 
iguiente se le nombra Vocal Interino de la 
orte Superior del mismo Denartamento, ocu~ 

.

~ 
1ando este ca;rgo los años d~ 1884 y 1889-(21 

pe mayo de 1884 y 29 de octubre de 1889). 

' El 24 de diciembre de 1883, es nombr3-
do Juez de Primera Instancia de fucasmayo y 
el 4 de junio de 1889 era nombrado a Chota. 

i Fue representante por Caj:1.marca a 13. ¡ 



Asamblen Constituyente de 1884 - 1885. 

Don Roberto Escudero Velis.- Nació en el pu.e 
blo de San Jacinto de Mato, de la Provincia 
de Huaylas, el 6 de diciembre de 1887, hijo 
de don Roberto Escudero Vidal y de doña Aur~ 
lia Velis. 

Hizo sus estudios de Instrucción Prima
ria en la Escuela de Tercer Grado de Carás y 
la Secundaria, en el Colegio de San Cristó
bal de l a ciudad de Ayacucho, distinguiéndo
se por su conducta y aorovechamiento. 

Fue alumno de 1~ Facultad de letras de 
la Universidad Ma.yor de San :Ma,rcos, después 
de un año pasó a la Escuel~ Normal de V3,ro 
nes de Li~, de le. que egresó en 1908, a lo; 
21 3fos de edad, con e-1 título de Normalis t 3t 
es pues el segundo Normalista que tuvo ln 
provincia de Huaylas y perteneció a la ter•ce 
ra promoción de la antigua Escuela Normal. 

En marzo de 1909 fue nombrado Director 
del Centro Escolar de Varones Nº 361 de Yun
·gay, en 1917 solicitó su traslado a l a Escue 
la de Varones de Mato. 

En 1934, fue designado como Director 
fundador de la Escuela Normal Rural de Tin 
gua, plantel que lo organizó, salvando m~ 
chas dificultades, a satisfacción completa 
del mismo Ministerio y de los alumnos •. ,\u.@_ 
pició tres promocionas de maestros Normalis-
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tas Elementales RurP.les, jubil~_nd0se como 
primer Director y organizador de la citada 
Escuela Normal Rural de Tingua el a~o 19~9. 
Falleció en Mato en enero de 1')67. 

JOSE 1/J.ALCA LANDAVERL 

, PRINCIPALES FIEST.l\.S Y DANZAS TITIIC.A S 

lro. -de Enero. - EL VAR.l\ TROQUE ( Cambio de 
Vara). 

Elegido el nuevo Alcalde Ped~neo, en 
la estancia q~e le toca el turno; el lro.de 
enero en 1~ m~drugada, es conducido al Pala 
cio del Alcalde cesante, p0.ra luego ser 11~ 
v~do a l a I glesia donde el Sr. Párroco efec 
tlh el cambio de las insignic.s de mqndo ju_g 
tamente que el vestuario. Esta ceremoniq se 
lleva a cabo en el a trio de l a I glesia in
gresando luego al Temrilo donde · escucha la 
Sa.nto. Mis~ con cera en mano diestro., en se
gui~a acom~)aña la Procesión del r¡Niño Vara", 
asistiendo a ella completamente tn.n1<.do y -
atado con huar~cas, su paso es guindo ~or el 
a lca lde ces2nte y los Varayoc mis antiguos. 
Te~minado este acto religioso, en la nuerta 
de la Iglesia, ejecutan sus ba iles rituali~ 
tas en el aue interviene el Procurador. Lue 

i -

go se retiran a un gr a n banquete donde la 
banda de músicos entona sus c~nciones tíni
cas y a l que asisten todas las autoridn.das 
o Varayoc de l~s diferentes estancias. Este 
acto del cambio de Vara dura tres dí~s ejQ 
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cuts.ndose durante ella una serie de . acto,s n 
cestrales con mezcla de ritos coloniRles. 

En síntesis, es 1~ ceremonia de cambio 
de autoridad religiosa-indígena, muy respeta 
da en toda la región. -

20 de Enero.- Fiesta P~trcnal - Vírgen de 
Chiquinq_uirá. 

Fué instituída a raíz de la Br:itn.lla de 
To.n de Azúcnr con motivo de la disolución de 
ln Confederación Perú Boliviana. 

Esta fiesta Po.tronal fue dada, 1Jor decre•
to del General Agustín Gamarra, persistiendo 
hasta la fecha y celebrándose en la ciudad 
de Car2.s. Su sede santuaria se encuentra en 
la Plazuela de Chiquinquirá. 

Los f amosos Carnavales de Carás.-

Su duración es aproximadamente de 15 
días siendo muy espere.do y celebrado en las . 
caaniñas y estancias con quema de cohetes, 
tumba-montes, arranque de Buitres, Corte de 
Pelo (Huarca Ruti), Tablada_s, misas en honor 
de cruces muy solemnes y todo al compás de -
sus Huajis y típicas roncadoras y tinyas y 
qué no decir de las graciosas sayas de las 
chin.:.~s bailando en las ~ampas al com~ás de 
sus músicas y sus vientos. 

CuRresma y Semana Santa.-

La Cuaresmr~ es muy resnetada. Durante 
los 5 domingos se realiz~n nrocesiones del 
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Cristo Crucificado en ~erfecto y estricto ºE 
den y al comnás de sus cantores tanto m~scu 
linos como femeninos entonan 18. pasión de 
Cristo en quechua. A estos actos asisten to
das las autoridndes de las estancias con ro 
pas de gala y elegantes varas. 

la Semana Santa.-

El Domingo de Ramos es muy concurrido -
por los indígenas e incluso por los del pue 
blo. Ia costumbre es portar hermosas nalmas 
tejidas a mano ta!Il.bi,én con l a 9,sistencia de 
todas las estanci~s. 

En las Iglesias de las estancias los 
días subsiguientes se realizan procesiones -
distinguiéndose en este acto la vestimen
ta de sus imágenes, pues, est:in rie;uros::üne_!! 
te de luto. 

El Corpus Cristi.-

Este a contecimiento relig ioso es bnstan 
te espera do y celebrqdo ~orla masa indíge na, 

Llegado el tiempo o sea lR vís~era que 
siempre es el miércoles del jueves grande de 
Cornus, todas las im:~genes patron2les de las 
estancias son conducidas con sus res~ectivas 
andas toscas, h~cia la ciudad, adornadas con 
flores de retama y de las que cojen de la 
puna. Lo m1s singulnr y saltante es que to
d~s sus imñgenes están ~taviadas con la ves
timenta indígena, es decir con ponchitos,so~ 
breritos, fajas, hondas, bufQndas, pQ0uelos, 
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trasuntando así la manera de vestir de cada 
estancia, como una síntesis, en su Imagen. 

Io.s esculturas pertenecen a artífices 
indígenas de 6nocas coloniales. Todas son -
hechas de maguey por lo que no 1Jesan. 

Esta fiesta dura hasta el domingo o sen 
hasta la infra-oct2va de Cornus, litúrgica
mente h?.blando. 

la música que em~lean parR su peregrin~ 
je y -procesiones es la hw1nquill~. 

Se reúnen una C8ritidad consider~ble de 
cajas, -pincullos y hu~ncars. 

Este. fiesta es de mue ho e.alarido necesi 
tando un ~oco de protección gu~a. y sé ha con 
vertido en una 8.tracción turística de primer 
orden en el Callejón. No debe permitirse que 
desaparezca ~arque con ella se siente el vi
gor campesino retumbando en -:J_os cielos de Ca 
rás, y de esta fiesta hay mucho que comentar 
y escribir. 

24 de Juni'J - Fiesta de San Juán.-

El espír itu de fe de la región y muy 
particularmente de nuestra zona se manifies
ta con la quema de los que~ques,pajas y to 
da planta seca. Nuestros cerros se llenan 
con enormes lenguas de fuego ocultándose la 
luna tras la es1Jesa humareda de la gran que
mazón. Los creyentes_ dejan caer sus oracio -
nes en cada crenitar del fuego que enciende 
su fe. 
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En esta énoca se efectúan paseos hacia 
la Ermita de San Juan que se halla al este -
de Carás, donde se saborean las famosas humi 
tas de maíz tiplla, de mote, chochoca y otras 1 

asimismo los típicos tamales y los riquísi
mos cuyes con su buena chicha y música ejec~ 
tada con guitarras y otros instrumentos lle
vando en sus notas los huaynitos, los tristes 
u otros del acervo tínico. 

11 de Setiembre - Peregrinación al Santuario 
de la Virgen de Huata.-

De Carás a Huata es conducida una ima
gen chiquita hacia el pueblo del mismo nom
bre, en· medio de cánticos religiosos y músi 
ca típica. Este acto se lleva a cabo en re 
cuerdo al milagro de la resurrección de un 
niño que hizo la Santísima Virgen de Hua ta, 
motivo por -el que se le denomina la fiesta 
del Milagro. Es bastante festejada acudiendo 
a ella personajes desde muy le j anas tierras. 

lro. de Noviembre.- Todos los Santos.-

Su cariz es idéntico a todas las ciuda 
des de la sierra, es decir el paseo al paQ 
teón, o llamémoslo mejor,visita, para echar 
un poco de agua bendita a . los que nos prece
dieron en el camino, al mas allá. 

Princi~ales Danzas.-

Tenemos la Huanquilla, Huarahua" Rayán
Pallas , Shi ca, Palla, Turquí Danza" lfo z o DaQ 
za, Coyllur Danza (ca si extinguiéndose, 'Pa-
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qui Huaraca,• Negrería, Sargentos, Actza .u'J, ;~ 

za y Shacsha. 

Efectuaré la descripción suscinta de u
nas d-os danzas; posteriormente trataré de 
otras. 

Pagui Huaraca.- Es ln pleitesía que se rinde 
a las hondas o huarac2.s. Su nombre deriva de 
una de lo.s formas de trenz8r las huaracas. •
Ie. coreografía se realiza en unn de las fies 
tas natronales de las estancias del Callej0ñ. 
la vestimenta pertenece a lo autóctono de -
la 8ordillera :S-lanca. 

la música la ejecuta el Huancar • y el 
Pincullo, interpretando el paso Huanca. 

El baile se ejecuta con bizarría,· de -
mostrando resistencia y acento guerrero. 

las Pallas y los Rucus.- En toda fiesta del 
ande y en la antevíspera, entran con mucha 
algazara las Pallas venidas de otro lugar, 
quienes son recibidas por los ancianos de la 
estancia o viejitos verdes, en medio de j1ÍbL 
lo y gozo. 

Su coreografía es muy simpática, pues 
en medio del tintineo de cascabeles y cam})a 
nitas realizan evoluciones geométricas. 

la indumentaria pertenece a las Shic~ 
Pallns con f~ldellines carhuasinos. Los Ru
cus o viejitos tienen atavíos de lA. estanciP 
de Llacshu (Carás). 

Ia música la e je cu tan los Rayanes : 
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cando los pasacalles. 

VICTOR MILLA CRUZ. 

EL ARTE EN LA PROVHTCIA DE HUAYLAS 

Esta ligera. nota ,- la escribo sin tener 
condiciones para tal, porque pa_ra hablar de 
Arte o escribir, sobre todo 1;)ara practicarlo 
precisa beber el agua fresca del manatialdel 
espíritu, porque es de a llí que la cnpaci -
dad creadora del cultor lo extrae nara for
jar su obra y entregar a la contGm11lación y 
admiración de los hombres dotados de sensibj 
lidad artística, porque sólo ellos son cana 
ces de captar las vihraciones de las manifes 
taciones del espíritu. 

El Arte, cuyo origen es la irresistible 
inclinación del hombre hacia lo bello es la 
reunión de las .manifestaciones de la acti vi
dad humana que emanando de l a inteligencia y, 
sobre todo del esníritu se encaminan a agr.§:_ 
dar a éste. 

la Música, la Poesía, el Teatro, la .. '\.r
qui tectura, las .Artes Plásticas~ Dibujo, Pin 
tura, Escultura, Cerámica, etc., forman la 
constelación de 'ese saber que llamamos Arte. 

En esta breve nota haró un ligero comen 
tario del Arte de la Pintura que es una de 
las especialidades de las Artes Plásticas,a~ 
tividad que tiene como fund;e:.mento estético 
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esencial la :Jlasticidad que deriva del térmf 
no ~lasmar que en arte significa modelar,coD 
poner con líneas, en el caso · del dibujo, y 
con colores en el de la Pintura, las formas 
que se desean obt-enér, ya sean estas ob jett · · 
vas o sub-jetivas. 

La Pintura en nuestra Provincia tiene 
escasos cultores debido, ·posiblemente, a la 
falta de estímulos que despierte.n vocaciones 
')ero, felizmente, con la Reforma de la EducD, 
ción ya se está forjando un clima, proi:ücio ··· 
para el entendimiento y comprensión de las 
expresiones del espíritu, uno de los facto 
res para la educación integral del hombre, 
porque este np es sólo materia es también e~ 
píritu y el espíritu es la esencia de la vi 
da del ser humano, por eso es que han perdu 
rado y perdurarán ~or siempre sus expresiQ 
nes de ayer y de hoy. 

Ya el hombre primitivo, apesar de las 
lobregueces·· de su cereb_;ro, extiresa su sentir 
su anhelo de reproducir formas, dibujando,t§_ 
llando o pintando sobre las rocas de las ca 
vernas de su refugio, los seres vivientes 
que ::iueblan su ambiente : renos, elefantes, 
osos, toros, caballos; este hombre que vivía 
de la caza de estos animales son los motivos 
que pueblan las. figuraciones que han dejado 
en sus pinturas, que hoy la Paleontología y 
el Arte iluminan esas lobregueces nara dar 
nos a conocer la vida y escasa cultura de 
esas remotas poblaciones de nuestro planeta. 



Sin el legado artístico de l Rs vie-jqs 
culturas: Ejipcia, Feniciq, Etrusca, etc. , y 
en nuestra América l a Maya, Aztecq , Tiahuana
co, Chavín, Mochica, Nazva e Inca , nada sa -
bría.mos del pasado de esos pueblos ; ~or el 
estudio de su arte sabemos sus costumbres •, 
su orgnniza ción social, sus taras y vicios. 
Es su es píritu, su facult ad creadora aunque 
su materia haya desararecido, como la de 
l a s enormes bestias antfdiluvi~nas, la que 
se proyecta hasta nuestros día s. Por eso el 
mundo culto admira y conserva l a obra de los 
genios de l a Pintura Universal de 18.s diver
s a s época s y escuelas. 

En nuestro. medio las manifestaciones -
plástica s son escasas, los hombres de na leta 
y pincel son pocos; no tengo noticias de o
tros anteriores a los a ctuales a los que con 
pa rquedad menciono, ellos son: Rosa P. de Sa
l nzar, na cidq en Loreto, autora del panorámi 
co cuadro II C2,rás"-, pro1Jiedr:i d del Canee jo ; = 
Ira ida Risco de P., delicA.da y minuciosa dibg_ 
j ante ; Honorato Torres , egres ~do de la es
cuela de Bellas Artes; D!'.'.l.goberto 1'falas-oinq :S. 
escultor y pintor, egresgdo del Politécnico -
"José P·ctrdo 11 · ; Ysaías Chincha, pintor , ya de
s anarecido, fue alumno de l a Academia de Di
bujo y Pintura "Concha" ; Eugenio ~~ngeles, Ma 
nuel Ancajima y el que escribe esta nota, son 
pintores autodidactas, el Último también es 
ceramista. 

A este grupo _debo añadir a los mucha 
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chos :pintore.'3 descubiertos por el Centro Uni , 
Magisterial en el certamen "Descubriendo Va
lores" realizado en octubre de 1975; én la ex 
posición de esas obras se vislumbraron hala: 
güeñas promesas para el florecimiento del ar
te pictórico en esta provincia, ya que la ID§:. 

yoría de las obras presentadas fueron trata -
das con cariño y sinceridad, De estos jóvenes 
los los más prometedores son los siguientes : 
Hernán Ardiles Villar, Marín Milla Toro, ~om
mel Zelada, Pedro Boceta, Bruno Carachini, RQ 
el Caballero y 1-'Jal ter Polo, cuya preferida te 
mática es el paisaje de nuestro incomparable
Callejón de Huaylas, el sin par telón de fon
do, inspirador del arte pictórico, donde el -
mágico "Sol pintor" ha puesto los más brillan 
tes colores de su paleta, una bendición para 
la tierra ancashina, admirada por t.odos los 
que l a visitan, razón por la que, hace años, 
un conocido ~ersonaje de la política dijo: 
.. El Calle j ón de Huaylas llamada la Suiza Pe 
ruana", es un gran cuadro al óleo, mi.entras -
que l a- ponderada Suiza es sólo una tar j eta 
postal. 

Ante tanta belleza natural no es posi~le 
mantenerse indiferente, está presente el de 
seo, la ansiedad de perennizarla en un cua
dro; pero falta el estímulo que debe brindar
se a los cultores de esta expresión, no se si 
los llamados 11 cultos 11 sólo son en parte, -
motivo por lo que traigo a mi memoria la fr~ 
se que eso-uché en una conferencia sobre Arte; 
"no puede llamarse culto quien sólo pien~ 
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como filósofo y sienta como pat8,n". 

COLOFON 

Nos comulace trascribir del libro "Ancash 
Vida y Pasión" de Rugo Ramírez Gamarra, la par 
te correspondiente a intelectuales huaylinos: 

Angela Torres Asurza.- Es una delicada poetisa 
y dramaturga, nacida en Caraz. Sus dramas, ~o
seedores de un hondo contenido humano, han si 
do re-presentados en muchos teatros del departa 
mento. Podemos mencionar entre ellos: "Dolor
Secreto" ( 1951), "Melgar" ( 1-958) y finalmente 
"Navidad de los Huerfanitos 11 • 

Celso Torres~ Narrador.- Poeta, narrador y pe
riodista, Celso Torres nació en Caraz en 1860. 

Amigo y admirador de don Ricardo Palma culti
v6 la tradición recogie-ndo en su pluma los de
cires del habla popular. Se sabe que mantuvo -
por muchos años, correspondencia con el autor 
de las Tradiciones Peruanas, a quien habría en 
viado importantes datos sobre Bolívar y su pa
so por Ancash. Estos fueron utilizados ,or el 
ingenio de Palma para tejer algunas de -sus tra 
diciones picarescas sobre el Libertador. Por -
su parte Torres escribió un volumen de Tradi -
cienes Ancashinas y además recogió en un libro 
todos los "Yaravíes y Huaynos de Ancash".- Mu.
rio en 1918. 

Carlos Eduardo Zavaleta: Novelista y Dii:>lomáti 
co. En aquella tierra de leyendas y fantasmagQ 
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ría nació Ca.rlos E. Zavaleta en 1928. Estudié 
Letras en la Universidad de San Marcos, donde 
se reveló como un buen novelista y narrador. 
Desarrollacon maestría y dominio temas profuQ 
damente humanos y sabe rod€arlos de una espe
cial atmósfera de misterio. Su novela LOS IN
GAR fue laureada en 1955 por la Universidad -
de San Marcos, aunque ~imultáneamente muy vi
lipendiada por los críticos de paso. Otras de 
sus obras narrativas son: "la Batalla", "El -
Cristo Villenas" , "Unas manos Violentas", "El 
Cínico". En 1960 publicó su libro de cuentos 
"Vestido de Luto 11 que mereció : el Premio Naci,2. 
nal de Fomento a la Cultura. Ia novela trági
ca de -Faulkner ha motivado un ensayo bien m~ 
di tado. Actualmente es Agregad-o Cultural de 
la Embajada Peruana en Bolivia. _ 

Félix Alva rez, Brun: Historiador.- Nacido en -
Caraz en 1922. F~lix Alvarez viene a ser uno 
de los acuciosos investigadores del Callejón 
de Huaylas. Con estrictez científica y clara 
visión de la historia, ha revisado los fastos 
ancashinos, ha desempolvado infolios para en
tregarnos dos volúmenes importantes; Ancash -
Histórico y una historia regional del Depart~ 
mento. Es maestro uni versi ta.río en San Ti,,farcos 
y ha realizado estudios en torno a Raúl Po-
rras Barrenechea y sobre la Independencia Na
cional. 

César Angeles Caballero: Crítico Literario.Na 
cido también en la ciudad de Caraz en 1923, 
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estudió Letra.sen la Universidad de San Marcos. 
Como profesor secundario y universitario ha 
viajado por varios puntos del país caracteri -
zándose nor su amor a la docencia y a la inves 
tigación- literaria-. Ha recorrido países como -
Ecuador y Colombia. En el Perú ha sido Catedrá 
tico de titeratura en la Universidad San Luís 
Gonzaga de Ica y posteriormente Decano de la -
Facultad de Letras. Entre sus obras ~odemos 
mencionar: "Memorias", "Peruanidad", "César Vª
llejo y su Obra" y otros estudios en torno a 
Valdelomar. Es -profundo y sereno en sus aprecia 
cienes críticas. 
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