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EDITORIAL

En el Ano de las Bodas de Plata del Instituto
Nacional de Cultura (9-marzo-1971) yal cumplir
veinte anos dela creacidn de esta Filial (R.S. 0162-
76-ED) presentamosal publiconacional einterna-
cional la Revista "QUEYMI", Segunda Epoca.

Tratamos deromperla tradicion deiconoclastas
que va en contra denuestra identidad, continuan-
do con la publicacidn de esta Revista fundada en
marzo de 1978 donde se decia "que era una
incognita para el futuro" habiendo publicado en
diez anos 34 numeros. Es por ello que ahora
sacamos el N° 38.

Hay ejemplos buenos que se pueden seguir
como el de Venezuela, que ahora el CONAG viene
publicando "La Revista Nacional de Cultura" por
mas de 60 anos indicando siempre a su Director
- Fundador Mariano Picon Salas ya fallecido. Han
cambiadolos gobiernos, las denominaciones, pero
se han enriquecidolos contenidosypresentacion,
siendo de distribucion gratuita.

De acuerdo con la polltica cultural del Gobierno
y del actual Director del Instituto Nacional de
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Cultural Dr. Juan Guillermo Carpio,no pretende-
remos de ningun modo ni dirigir ni crear la
Cultura que es Patrimonio de la Nacion.

Ya Vallejo decia "La Cultura viene de el Pueblo
y va hacia El" genial pensamiento de este poeta
universal, vigente en Europa (EspanayFrancis)
mas que en su propia Patria; luego, nuestra
obhgacion sera apoyar, difundir y rescatar los
valores humanos y materiales de esta Region y
por ende del Peru.

La Cultura no tiene fronteras, es una superes-
tructura que agrega el hombre a la naturaleza;
por lo tanto en la medida de todas las posibilida-
des se buscara cumplir con el reto, siendo esta
revista solo uno de sus vehiculos.

Harto se ha debatido sobre este problems de la
Cultura en el Peru y vemos que sus productos
podrian ser superiores. No tenemos un Premio
Nobel de Literatura. Chile cuenta con dos, Colom-
bia con uno. Nosotros fuimos los principales
protagonistas en la Epoca Prehispanica y en la
Colonia, igual quelas ciudades europeas de enton-
ces.

Con feyunion podemosllegar amayoreslogros
para ponernos en la orbita de sus mejores tiem-
pos.

Agradecemos la acogida del pubhco y espera-
mos su sana critics, comentario y colaboracion.

La Direccidn.
- 4 -
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HISTORIA

EL MONARQUISMO EN HUARAS
Manuel S. Reina Loli

La primera escaramuza en el campo
de las ideas politicas entre Monarquismo
y Republicanism© no ha dejado huella
testimonial entre nosotros. Los huarasinos
que coadyuvaron a la fundacion del
Estado Peruano, parece que fueron
hombres mas de action que de ideas,
siempre dispuestos a obrar que a expli-
car sus ideas en torno a la necesidad
y conveniencia de ser libres. A lo mas
quedan algunos escritos sobre sus ideas
economicas; de estas, las mas son de
un marcado tinte fisiocratico. Lo que si
podemos afirmar es que no fueron
indiferentes o contrarios a la ruptura de
los vfnculos con Espana. como se de-
duce de las reflexiones del anonimo J.
V. M. R., manifestando sus discrepan-
ces en cuanto se refiere a la igualdad
economica que plantea el sistema repu-
blican©.

Martin y su Ministro Monteagudo, a fin
de preparar los animos para el estable-
cimiento del sistema monarquico,- en la

linea se situa el Presidente demisma

Huaylas, Coronel Rivadeneyra y Tejada,
forma sutil trato de influirquien en una

en el pensamiento del pueblo, valiendo-
se para ello del teatro popular.

El motivo lo da una pantomima
realizada en el pueblo de San Lorenzo
de Huata en 1821 por Manuel de
Luna y Montanez y su primo Eulalio
Ferrer. El autor informo del hecho direc-
tamente al Ministro Monteagudo pi-
diendole una gratia,- este lo devolvio al
Presidente de Huaylas. Dice Manuel de
Luna en su petition:

"Que es verdad en que toda la
gente del dicho pueblo de Huata los
han jurado (ileg, en el original) pero
faltando ocho dias para esta funcia, un
dia domingo yo con un primo mio

Eulalio Ferrer despues del Santo Sacri-
ficio de la Misa habiamos hecho jurar a
mas de mil y mas gentes, de modo que
toda la gente concurrieron al castillo en
donde habiamos estado sentados con
corona de Incas, presidiendo el mismo

- 5 -

Sin embargo, no podemos decir que
hubo indiferencia total frente a la adop-
tion de la forma de gobierno que
convenia aI Peru.

La Orden del Sol y la Sociedad
Patriotica fueron los instrumentos idea-
dos y creados por el Protector San



patrocinio de ser libertados de Vuestra
Excelencia juramos legitimamente de ser
patriotas y ciudadanos por las calles
publicas del chico al grande...".

El proveido de Rivadeneyra nos
hace ver que el quena valerse del teatro
como medio educativo para fomentar las
virtudes civicas del pueblo y, por otro
lado, sus recomendaciones para que
sigan haciendose representaciones del
Baile del Inca. Hablan bien a las claras
las siguientes palabras: "los recurrentes
coronense Incas de farsa... inspirandose
mutuamente en estas celebraciones amor
a su independencia politica para prepa-
rar la opinion publica a recibir la forma
de Gobierno que se acuerde en el
Congreso". La imagen del "Inca de
farsa" despertaria en el pueblo la ano-
ranza de la monarquia incaica.

Mas, lo que interesa es el proveido
del Presidente Rivadeneyra: "Huaras,
Enero 17 de 1822. Siendo muy
plausible el celo y ardor patriotico de
los recurrentes coronense Incas de farsa
siempre que en sus fiestas tuvieron a
bien hacer sus pantominas para diver-
tirse inspirandose mutuamente en estas
celebraciones amor a su independencia
politica para preparar a la opinion
publica al recibir la forma de Gobierno
que se acuerde en el Congreso de los
Departamentos Libres". En cuanto a la Sociedad Patriotica,

parece que esta no tuvo ninguna rela-
cion con Ancash porque:Es de analizar la actitud del Presi-

dente Rivadeneyra y Tejada, en su
condicion de autoridad y de Asociado
de la Orden del Sol. Sabido es que
San Martin en ningun momento penso
en la restauracion de la Monarquia
Incaica. Sin embargo, parece que a este
fin se dirigian las sugerencias de
Rivadeneyra a los que coronanse Incas
de farsa.

a) Ningun ancashino formo parte de la
Sociedad Patriotica;

b) La falta de imprenta en Huaras fue
motivo para que ningun ancashino se
pronuciase acerca de la forma de
Gobierno que convenia al Peru.

- 6 -
P



BIOGRAFIA
DON ANDRES MEJIA MALDONADO MENDEZ

Precursor de la Independencia Ancashina
Augusto Alba Herrera

por deudas a los reales tributos, dege-
nerando en apedreamiento y chiflidos al
Corregidor en la noche de ese dia. El
otro hecho, fue cuando el movimiento
de 1780, en el que se le acuso como
promotor intelectual de la sublevacion
de Huaras al padre fray Jose de la Cruz
contra la imposicion de nuevos tributos/
y al padre fray Jose Tadeo de Belen se
le sindico como instigador y autor de
pasquines.

Contrajo matrimonio, poco mas o
menos en 1 7 9 7 con dona Jeronima
Maguina Suarez. Del matrimonio nacie-
ron nueve hijos.

Este patriota nacio en el antiguo
pueblo de san Juan Bautista de Huacrac,
hoy Pueblo Libre de la Provincia de
Huaylas en 1 7 7 4. Sus padres fueron
el minero huarasino don Pascual Mejfa
Maldonado y dona Nolberta Mendez
Sotomayor.

Muy nino fue llevado a Huarls al
lado de sus parientes paternos y debio
haber sido educado en el Aula
betlemitica de Gramatica de donde
egreso un grupo social rector espiritual
del pueblo de Huaras y de la Provincia
de Huaylas, tanto de criollos como de
indios nobles. Es que los padres del
convento de Belen impartian una ense-

de la doctrina cristiana libertadora
anos puso de

manifiesto sus inquietudes liberales, asis-
tiendo a la casa de don Juan de
Carbajal a las reuniones "en junta" varios
vecinos de Huaras para tratar sobre el
nombramiento de alcaldes espanoles
"porque este lugar este gobernada su
republica", que el Subdelegado don
Lorenzo Valencia y Barrio consideraba
"era para ponerse en contrapunto con su
uzgado, como se dejaba conocer por
as juntas que en una casa y otra habian
verificado, formando chacota y algazara
con otros excesos que eran publicos".

El aho de 1 8 1 3 insurgio en Huaras
el descontento en grupos de criollos y

A la edad de 23

nanza
en oposicion a la epoca, orientada hacia
la justicia y la libertad de los oprimidos,
y se deduce por la decidida partici-
pacion de los betlemitas en dos hechos
que concemos: uno, cuando el padre
Prefecto del Convento de Belen, Fray
Manuel de Madre de Dios sostuvo una
airada protesta con el Juez Comisiona-
rio don Joseph de Villaran en la puerta
de la carcel que daba a la Plaza de
Armas, porque los indigenas de la
hacienda del Nino Jesus de Chavin
fueron encarcelados el dia de la
"Ascencion de Nuestro Sehor" de 1738

- 7 -



Sebastian y Beas y Andres Mejia, entre
los principals.

En los meses de abril y mayo de
1819, ingresaron al Callejon de Huaylas,
los emisarios secretos del general San
Martin, don Jose Fernandez Paredes y
don Jose Garcia. El primero, cumplio
fielmente con su mision dando curso a
las cartas que portaba y sembrando en
su camino de proclamas y papeles
revolucionarios. Muy diferente fue la
accion de Garcia, quien traiciono la
causa de la patria y delato a los
patriotas, indicando con quienes sostu-
vieron reuniones y los lugares de su
alojamiento, como en la hacienda de
Mejia.

mestizos. Encabezaba este grupo don
Andres Mejia, "respaldado por sus
francmasones". Este epfteto aparece en
la querella interpuesta por el Alguacil
Mayor de la Provincia don Jose Rivera
contra el Subdelegado don Jose
Melendez Ripalda, en un documento
de queja ante S.E. de los insultos
recibidos por el Regidor don Andres
Mejia: "... esta faccion unida acrimina
a todo aquel que obtiene comision

superior contra cualquiera dependencia
o lo que fuese de forma que parece una
partida de francmasones", y termina la
aludida queja suplicando a S.E., "... se
haga escarmiento que hubiese lugar
contra los amagos que experimentara-
mos con repetidos pasquines, asi como
yo, y los honrados europeos que
estamos avecindados en este lugar".

En aquella epoca criminal en la que
se esclavizaba para levantar castillos del
vicio y a los placeres, y con la sangre
y las lagrimas de los oprimidos se queria
ahogar los ideales de libertad. En la
provincia, un pequeno grupo de la
burguesia exportadora estaba imbuido
del reformismo economics, politico y
cultural del iluminismo espanol que mas
tarde participo en la conspiracion
independicista en "juntas de patriotas",
entre los que se encontraban el mismo
Subdelegado don Felipe Antonio
Alvarado, el Dr. Juan de Mata Arnao,

• • /

Su decidida participacion patriotica
se prueba por tres documentos que nos
fue proporcionado por el joven
genealogista Jaime Velando Prieto, des-
cendiente de los Mejia.

La carta de San Martin, fechada en
Huacho el 15 de noviembre de 1820,
dice en lo principal:

"Estoy informado de que Ud. es uno
de aquellos americanos dignos de este
nombre, que hace tiempos suspiran por
el dia afortunado en que su pais saiga
del estado de envilecimiento, y degra-
dation a que lo tenia reducido el
opresor sistema colonial y se eleve el
rango que por su opulencia le corres-
ponde entre las naciones civilizadas.
Este dia tan temido por los tiranos, tan

• /
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tidos, conforme a los deseos que ani-
man por el bien de sus dignos habi-
tantes, a su Afmo. Paisano y amigo
J.B.S.M..- Jose de San Martin".

Don Andres Reyes en su carta
fechada en Huaura el 16 de noviembre
de 1820, le dice: "El Sr. Gral. escribe
a Ud. y a otros amigos: creo les dara
algunas instrucciones, y por mi parte no
puedo decir a Ud. mas, sino que no
hay que temer, pues tenemos un Ejto.
bastante respetable en este punto. Asi
es necesario que todos desplieguen sus
buenos sentimientos, que el Virrey
conozca que todos los pueblos desean
su libertad, y de este modo se concluira
la obra mas pronto, con menos sacrifi-

• i i
CIO .

deseado por los hombres de todos los
paises que abrigan en su pecho senti-
mientos liberales, esta muy proximo,- y
espero que los habitantes de su provin-
ce cediendo al impulso de su patriotis-
mo levanten el grito contra la tirania,
depongan a las autoridades espanolas
antes que se aproximen las tropas que
destino a proteger su libertad y se
presenten al orbe y a sus hermanos de
America en la actitud de hombres
libres".

"Este es el momento de recobrar los
preciosos derechos que la naturaleza
concedio a todos los seres inteligentes,-
es la oportunidad en que Ud. debe
trabajar con empeno, con entusiasmo,
con actividad y decision, para fijar la
suerte de su pais para hacerse acreedor
a las instituciones que la patria dispensa
a sus hijos predilectos, y aspirar a la
gloria inmarcesible de ser considerado
en el numero de los libertadores del
Peru, de los heroes de la independen-
cia".

Las tropas expedicionarias de la
libertad de Enrique Campino, enviadas
por San Martin, llegaron a Huaras el
29 de noviembre de 1 820 y
jubilosamente el pueblo aclamo "el cam-

bio de suerte".
Pese al reconocido patriotismo de

Mejia y poseer cartas que hacian honor
a su persona, fue victima de la calumnia
por aquellos que se arrastran en el
servilismo mas repugnante que dejo el
opio del coloniaje especulador para
medrar en la sombra impunemente del
anonimato. Se le acuso de infidente, en
la hora auronal de la libertad de Huaras.
Se le puso en prision y tuvo necesidad

"No dudo que Ud. contribuya por
medio de su influjo y relaciones, y con
cuanto este a su alcance a acelerar el dia
en que todos vivamos libres, tranquilos
y felices bajo el imperio de la ley
promulgada por el gobierno formado
por nosotros mismos. Vamos trabajando
paisano apreciado,- pidan las armas que
necesiten, y en el momento seran asis-

- 9 -



de dirigir un energico recurso de pro-
testa al coronel Comandante de Armas
don Enrique Campino para que se le
haga justicia. He aqui el recurso:

"Sr. Cornl. Comandante de Armas:
"D. Andres Mejia preso en este

cuartel como mejor proceda a Dcho.
paresco ante V.S. y digo; que por
haberme imputado calumniosamente el
negro crimen de infidencia se ha proce-
dido contra mi persona; mas para acre-
ditar que no he sido opuesto al sistema
de la Patria, y que por razon contraria
he sido sindicado por el gobierno
espanol asi por mi adhesion a la justa
causa de la independence, como tam-
bien por haber cooperado en auxilio
de algunos emisarios de Ntro. Ejercito
Libertador,- es indispensable se me ponga
en libertad bajo fianza de hacer que
legitimamente ofrezco otorgandose por
cualquier persona que fuese de la satis-
faccion de esta Comandancia, designan-
dose asimismo la persona delatora para
proceder contra ella por todos los
medios que prescribe el Dcho., pues no
es nada conforme a la razon que a pesar
de mi patriotismo quede vulnerable mi
honor y mi conducta sujeto a la opinion
de la posteridad....".

en algunos casos como en el de Mejfa
Maldonado, tuvo que rectificarse dan-
dole amplias satisfacciones en el decreto
del recurso cuyo tenor es el siguiente:

"Huaras y Dbre. 7 de 1820.
"Siendo el suplicante un patriota

decidido aun estando bajo el yugo de
la tiranfa, habiendose manifestado en
todas las ocasiones adicto a la libertad
de su Patria, y que solo la vil intriga de
algunos malvados pudo hacer vacilar al
jefe de la buena opinion que se merecia.
Declaro que D. Andres Mejia es un hijo
de la Patria digno de las mayores
consideraciones y respetos por sus ser-
vices y decidido patriotismo antes y
despues de su regeneracion politica, y
que seria hacer un agravio a su bene-

merita persona al seguir otro tramite para
su justificacion, el hara callar a sus
perversos enemigos.- Campino".

Frente a la vil calumnia y a la
precipitada e injusta medida tomada por
el Comandante de Armas de Huaras,
supo erguirse sobre las pasiones de los
hombres y continuar sirviendo a la patria
con donativos y en la administracion
publica, como Presidente Interino del
departamento de Huaylas (Dbre. de
1822 a marzo de 1 823) e intendente
de la Provincia en 1827.

Fallecio en Huaras a la edad de 80
El coronel Campino, parece que

llevado de su caracter violento y
sujestionable cometio arbitrariedades que anos.

- 10 -



YALORES ANGASHINOS
FELIX ALVAREZ BRUN Y EL PREMIO "RENACE - PERU"

Mariana Mould de Pease
Chan Chan y el Manu,- el convento de
San Francisco el Grande,- Nazca y
Paracas; la ciudad de Lima,- Pajaten y el
Abiseo; el convento de Santa Catalina
y el Colca. El criterio dual, es una forma
practica de actualizar la vinculacion que
existio en el pasado entre los testimo-
nies de la accion creadora humana y el
territorio geografico.

Quienes estamos aqui para celebrar
el Dia de la Tierra, sabemos que en el
Peru, para reunir la information y do-
cumentos sobre nuestros testimonios
culturales y espacios ecologicos se re-
quiere de una especial motivation. La
identification de los especialistas ido-
neos en estos temas, la mayona de la
veces poco conocidos a pesar de sus
valiosas contribuciones cientificas, asi

como la concertacion con los funciona-
rios de distintos sectores publicos es
tambien tarea de singular empeno entre
nosotros, a causa del subdesarrollo, el
derecho de los peruanos a dar validez
universal a su dilapidada herencia, exige
de una inteligente sustentacion y una
estrategia diplomatica especial.

El embajador Alvarez Brun puso de
inmediato sus dotes personales y pre-

En el Peru, los temas en torno al
Patrimonio comun de los peruanos in-
gresan al devenir nacional, debido a
avances como el reconocimiento publi-
co a las distinguidas personalidades que
esta noche hace la Red Nacional de
Accion Ecologista - RENACE. El pre-
mio que tengo el honor de entregar al
embajador Felix Alvarez Brun, constitu-
ye, creo, un agradecimiento nacional a
como desde sus funciones diplomaticas
logro dar dimension internacional a
nuestro legado.

Fue presidente de la "Comision
Peruana de Alto Nivel para el Patrimo-
nio del Mundo" desde 1982 hasta
1985, ano en que el gobierno perua-
no, simplemente, dejo de interesarse
por incorporar nuestro legado al patri-
monio mundial. En este lapso desplego
una singular estrategia para incorporar,
paralelamente un sitio arqueologico y un
parque nacional a la lista de lugares que
son considerados patrimonio cultural y
natural de la humanidad por la
UNESCO. Asi, despues de Cusco y
Machupicchu, Chavin de Huantar y el
Huascaran de su Ancash nativo fueron
los primeros en ingresar,- luego vinieron

- 11



paracion profesional al servicio del pais
para llevar a cabo estas tareas. No se
detuvo, no se detiene, ante las dificul-
tades para contribuir a globalizar nues-
tro patrimonio comun. En esta labor es
eficaz y amorosamente secundado por
su inseparable esposa, Dorita Espejo.

En 1943, ingreso a la UNMSM,
donde se formo con el maestro Raul
Porras Barrenechea como diplomatico,
abogado e historiador. Desde los pri-
meros momentos se hizo evidente y
perdurable la identificacion de ideales
peruanistas entre ambos. Fue profesor
de historia del Peru en el Colegio
Nacional Alfonso Ugarte entre 1947
y 1957 es decir, el presidente de la
Republica ha debido ser su alumno. En
1950, comienza a ejercer la docencia
universitaria en su Alma Mater, San
Marcos, permaneciendo desde enton-
ces vinculado a esa Casa de Estudios.
Actualmente, preside el comite direc-
t ivo de Inst i tu to "Raul Porras
Barrenechea", Centro de Altos Estu-
dios de la Universidad Mayor de San
Marcos. Es miembro de numero de la
Academia Nacional de Historia y autor
de obras sobre Ancash y la historia
peruana.

Larga es la relation de cargos y
funciones diplomaticas que ha desem-
penado el Embajador Alvarez Brun.
Por eso, me limito a enfatizar como

ahora, que no tiene cargo oficial alguno,
aprovecha las oportunidades que se le
presentan para ilustrar a sus compatrio-
tas respecto al sentido que tiene para
un pais que su herencia comun sea parte
de la Lista del Patrimonio Mundial de

no es un diploma
consagratorio. Asi en Trujillo explicaba,
con la sencillez que lo caracteriza, a un
publico mayoritariamente formado por
jovenes universitarios, que Chan Chan
puede perder para siempre su condition
de Patrimonio de la Humanidad. Elio
sucedera de continuar el deterioro en
que ha caido por la indiferencia tanto
del gobierno central como de las auto-
ridades regionales.

En momentos en que priman criterios
pragmaticos en la reconstruction nacio-
nal, los gobernantes y demas personajes
importantes debenan entender que el
Patrimonio del Peru tiene este potencial.
En concreto, deben comprender que el
patrimonio nacional es la materia prima,
el capital permanente, el bien comun
que hara posible el desarrollo turistico,
que, supuestamente, sacara al pueblo
peruano de la pobreza e ignorancia.

la UNESCO. Este

El Dr. Felix Alvarez Brun es un
eminente Historiador y Diplomatico ancashino
actual Presidente del Instituto Raul Porras
Barrenechea de la Universidad Mayor de
San Marcos.- Se encuentra preparando la
conmemoracion del PRIMER CENTENA-
RIO del nacimiento de tan ilustre Historia-
dor, en marzo de 1997 . N. de R.

- 12 -
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ANTROPOLOGIA
MODERNIDAD Y POST-MODERN!DAD

Lie. Sonia Huemura Paredes
Cada parcela de esta tierra es sagrada
para mi pueblo, cada brillante mata de
pino, cada playa arenosa, cada gota de
rocio en el oscuro bosque, y hasta el
zumbido de cada insecto son sagrados
en la memoria y el pasado de mi pueblo.
La savia que circula por las venas de los
arboles porta las memorias del hombre
de piel roja.
Los muertos del hombre bianco se
olvidan de su tierra natal cuando se van
a caminar entre las estrellas. Nuestros
muertos jamas olvidan esta hermosa
tierra, porque ella es la madre de los
pieles rojas. Somos parte de la tierra y,
asimismo, ella es parte de nosotros. Las
flores perfumadas son nuestras herma-
nas, e venado, el caballo, el aguila
magestuosa son nuestros hermanos. Las
escarpadas penas, las savias de las
praderas, el calor corporal del potrillo
y el hombre, todos pertenecen a
misma familia. El agua cristalina que corre
por nos y arroyuelos no es solamente el
agua, sino tambien representa la sangre
de nuestros antepasados. Si les vende-
mos nuestras tierras, deben recordar que
el agua es sagrada, y que cada reflejo
fantasmagorico en las claras aguas de los
lagos cuenta los sucesos y recuerdos de
las vidas de nuestra gente. El murmullo
del agua es la voz del padre de mi
padre.

El proposito de este articulo es
hacer un analisis y comentario de "La
declaracion mas hermosa sobre el medio
ambiente", que fuera formulada por el
jefe de la tribu piel roja, SEATHL, en
respuesta al Presidente Americano
Franclin Pierce en 1 8 5 5, cuando este
propuso a la tribu Swmish la compra de
sus tierras. Esta declaracion fue analiza-
da por el Dr. Hernan Miranda desde
la perspectiva de su belleza literaria,
como una "... poetica identification con
la magia de lo ingenuo y lo sencillo" (1)
en cambio, el analisis comentado que
hoy hacemos es desde la perspectiva de
la antropologia, pues dicha declaracion
no es solo la declaracion mas hermosa
sobre el medio ambiente, es sobre
todo, una conception del hombre y el
mundo totalmente diferente a la con-
cepcion occidental y moderna,- es un
sfmbolo de las concepciones de las
culturas tradicionales que ademas ilus-
tran el porque del fracaso de la moder-
nidad como ideologia.

la

Veamos:
"6Como se puede comprar o vender

el firmamento, ni siquiera el calor de la
tierra 6dicha idea nos es desconocida.
Si no somos duenos de la frescura del
aire, ni del fulgor de las aguas, como
podran ustedes comprarlos?.

- 13 -



Los rios son nuestros hermanos, y
sacian nuestra sed, son portadores de
nuestras canoas, y alimentan a nuestros
hijos. Si les vendemos nuestras tierras,
ustedes deben recordar y ensenarles a
sus hijos que los nos son nuestros
hermanos, y tambien lo son suyos, y por
lo tanto, deben tratarlos con la misma
dulzura con que se trata a un hermano.
Sabemos que el hombre bianco no
comprende nuestro modo de vida. Le
da lo mismo un pedazo de tierra u otro,
ya que es un extrano que llega de noche
y toma de la tierra lo que necesita. La
tierra no es su hermana, sino su enemiga
y una vez conquistada, sigue su camino,
dejando atras la tumba de sus padres,
sin que le importe. Les secuestra la tierra
a sus hijos. tampoco le importa. Tanto
la tumba de sus padres, como el patri-
monio de sus hijos, son olvidados. Trata
a su madre, la tierra , y a su hermano,
el firmamento como objetos que se
compran, se explotan y se venden como
si fuesen ovejas o cuentas de colores.
Su apetito devorara la tierra, dejando
atras solo un desierto.

insectos. Pero, quiza tambien esto debe
ser por que soy un salvaje que no
comprende nada. El ruido parece insulto
a nuestros oidos. Y, despues de todo
6para que sirve la vida si el hombre no
puede escuchar el grito solitario del
chotacabras ni las discusiones nocturnas
de las ranas al borde de un estan-
que?... Nosotros preferimos el suave
susurro del viento purificado por la lluvia
del mediodia, o perfumado con aromas
de pinos.

El aire tiene un valor inestimable para
el piel roja, ya que todos los seres
comparten un mismo aliento, la bestia,
el arbol, el hombre todos respiramos el
mismo aire. El hombre bianco no parece
consciente del aire que respira,* como el
moribundo que agoniza durante muchos
dias, el es indiferente al hedor. Pero si
les vendemos nuestras tierras deben
recordar que el aire debe ser estimado,
que el aire comparte su espiritu con la
vida que sostiene. El viento que dio a
nuestros abuelos el primer soplo de
vida, tambien recibe sus ultimos suspi-
ros. Y si les vendemos nuestras tierras,
ustedes deben conservarlas como cosa
aparte y sagrada, como un lugar donde
hasta el hombre bianco pueda saborear
el viento perfumado por las flores de las
praderas. Por ello, consideramos su
oferta de comprar nuestras tierras. Si
decidimos aceptarlas, yo pondre condi-
ciones. El hombre bianco debe tratar a
los animales de esta tierra como a sus
hermanos.

No se, pero nuestro modo de vida
es diferente al de ustedes. La sola vista
de sus ciudades apena los ojos del piel
roja. Pero quiza sea por que el piel roja
es salvaje y no comprende nada.

No existe un lugar tranquilo en las
ciudades del hombre bianco, ni donde
escuchar como se abren las hojas de los
arboles en primavera, o el aletear de los
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a amigo, queda exento del destino
comun(...).

Soy un salvaje y no comprendo otro
modo de vida, he visto miles de bufalos
pudriendose en las praderas, muertos a
tiros por el hombre bianco desde un
tren en marcha. Soy un salvaje y no
comprendo como una maquina humana
puede importar mas que un bufalo al
que nosotros solo matamos para sobre-
vivir.

Esta tierra tiene un valor inestimable
para El; si se le dana se provocana la
ira del Creador. Tambien los blancos se
extinguinan, quizas antes que las demas
tribus. Contaminan sus lechos, y una
noche pereceran ahogados en sus pro-
pios residuos. Pero ustedes caminaran
hacia su destruccion rodeados de gloria,
inspirados por la fuerza del Dios que los
trajo a esta tierra y que, por algun
designio especial, les dio dominio sobre
ella y sobre el piel roja. Ese designio
es un misterio para nosotros, pues no
entendemos por que se exterminan los
bufalos, se doman los caballos, se
saturan los rincones secretos de los
bosques con el aliento de tantos hom-
bres, y se atiborra el paisaje de las
exuberantes colinas con cables parlantes
6Donde esta el matorral? Destruido.
6Donde el aguila? Se fue. Asi termina
la vida, y empieza el sobrevivir.

6Que sena del hombre sin los
animales?. Si todos fueran extermina-
dos, el hombre tambien morina de gran
soledad espiritual, porque lo que le
suceda a los animales, tambien le suce-
deria al hombre. Todo va enlazado.

Deben ensenarles a sus hijos que el
suelo que pisan son las cenizas de
nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos
que la tierra esta enriquecida con la vida
de nuestros, semejantes a fin de que
sepan respetarla. Ensenen a sus hijos lo
que nosotros hemos ensenado a los
nuestros que la tierra es nuestra madre.
Todo lo que afecta a la tierra, le afectara
a los hijos de la tierra. Si los hombres
escupen en el suelo, se escupen a sf
mismos. Nosotros tal vez entenderiamos si

supieramos que es lo que el hombre
bianco suena, que esperanzas describe
el a sus hijos en la largas noches de
invierno, que visiones le queman la
mente para que pueda desear el mana-
na. Pero nosotros somos salvajes. Los
suenos del hombre bianco estan ocultos
para nosotros. Y porque ellos estan

Esto sabemos: La tierra no pertene-
ce al hombre,- el hombre pertenece a la
tierra... El hombre no tejio la trama de
la vida. El es solo un hilo. Lo que hace
con la trama, se lo hace asi mismo.

Ni siquiera el hombre bianco, cuyo
Dios se pasea y habla con el, de amigo
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escondidos, iremos por nuestro propio
camino (...) • • Cuando el ultimo piel
roja haya desaparecido de la tierra y su
memoria sea solamente la sombra de una
nube cruzando la pradera, estas cosas y
estas praderas aun contendran los espi-
ritus de mi gente, porque ellos aman
esta tierra como ama el recien nacido el
latido del corazon de su madre. Si
nosotros vendemos a ustedes nuestra
tierra, amenla como nosotros la hemos
amado. Cuidenla como nosotros la hemos
cuidado conservenla para sus hijos..."

En esta declaracion encontramos una
referenda directa al hombre pero dentro
de un contexto natural, con raices

dentro de la naturaleza, arraigado en ella
en armonia y paz,* en contraste con el
desarraigo y el vacio del hombre bianco
y moderno que ya no se siente parte
organica de la naturaleza, sino por sobre
ella como el "Rey de la Creadon" es
decir, como un ser descontextualizado
que mira a la naturaleza desde fuera,
que la toma como un obieto en opo-
sicion y contradiction. El hombre mo-
derno se siente superior a la naturaleza,
en cambio el hombre de las sociedades
y culturas tradicionales considera a la
naturaleza como un suieto que comparte
con el la belleza, la sensibilidad y la
bondad, de alii las concepciones miticas
y religiosas, caracteristica tambien del
hombre andino, que hacen de la tierra

un ser sagrado al que se respeta y con
el que se comparte, aI que se le
denomina "Mama Pacha", concepciones
donde las "... cosas, los animales, los
objetos son seres vivos, comunicadores
de la vida, cargados de simbolismos que
hablan al que tiene su alma abierta al
misterio y a la ternura" (2),* la concep-
tion del hombre andino divide la tierra
o la pacha de forma tripartita: Kay
Pacha: Mundo del aqui, Hanan pacha:
Mundo de Arriba y Uku Pacha: Mun-
do de abajo o de adentro, estas tres
esferas son sagradas, pues todos son
habitaculos de sus Dioses y sus mallquis
y por ello los trata con carino y respeto,
porque respondedn con bondad o con
ferocidad de acuerdo a como el hombre
se relacione con ellos. En el Jefe piel
roja hay una exacta intuition sobre el
futuro del hombre moderno, y sobre el
futuro de la naturaleza cuando afirma
que este la trata como a su enemiga,
que su apetito devorara la tierra dejan-
do atras solo un desierto o cuando dice:
ustedes caminaran hacia su destruction
rodeados de gloria. 6Que otra cosa es,

anos de esta declara-
cion, el fenomeno llamado invernade-
ro?. Es el producto de que el hombre
ha perturbado el equilibrio de la natu-
raleza aI explotarla con su pensamiento
puro, abstracto, expresion de su
"naturaleza espiritual civilizada" en
oposicion a la "naturaleza barbara" que

al cabo de 1 41
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hay que conocer para transformar; esto
porque su vision es DUALISTA: Alma-
cuerpo, espiritu-materia, naturaleza-so-
ciedad. En contraste, la vision de las
culturas tradicionales es UNITARIA,
holistica, integral, armonica y pacifica,
que parte de la vida y sirve a la vida
con una filosofia intuitiva, de sentido
comun y no teorica o academica; donde
con la intuicion es posible ser buenos

la naturaleza y con los otros
hombres, respetando la legalidad inter-
na de la primera. El pensamiento mo-
derno y racionalista controla y dirige la
naturaleza y m3s que todo, la disturba
y a partir de este racionalismo la reali-
dad ya no es tal, sino una construccion
de la ciencia, la tecnologia y el progre-
so, en fin, de las teorias a traves de las
cuales suena "...sistemas tan perfectos
que nadie tenga ya necesidad de ser
bueno". (3).

Las culturas occidentales aseguran su
felicidad en los logros del conocimiento
cientffico y en la objetividad y predic-
tion del mismo, con lo que creen que
han resuelto los problemas de la incer-
tidumbre, pero esta no es sino mas
bien, un signo de nuestros tiempos,
pues la naturaleza esta respondiendo a
la violencia con que la vienen tratando
con fenomenos no previstos, inespera-
dos, como dice Rupert Shaldrake,M...la
naturaleza descubre nuevamente su es-

pontaneidad"(4). Las culturas tradicio-
nales sustentan su felicidad en la relation
reciproca que beneficia tanto a la natu-
raleza como a la sociedad; el hombre
andino al igual que el piel roja domestica
su ambiente, vive de el pero no lo
domina, no lo explota, no lo violenta,
ni trastoca, no la enajena o aliena y,*
organiza su vida no en el piano indivi-
dual sino colectivo, no en el piano
biologico sino social, es decir que, su
concepcion holistica le permite integrar
naturaleza y sociedad. En las culturas
tradicionales la vision respecto a la

con

ecologia es BIOCENTRICA, donde el
centro es la vida misma que incluye
todas las formas de vida, desde las mas
simples hasta las mas complejas como la
humana en un equilibrio de interrelaciones
de los seres vivos que dependen a su
vez del medio, como dice el jefe piel
roja: Todos los seres comparten el
mismo aliento, la bestia, el arbol, el
hombre,- el aire comparte su espiritu con

la vida que sustenta y donde el hombre
es solo un hilo mas no toda la trama.
La vision de las culturas modernas y

occidentales es ANTROPOCENTRICA
pues el hombre es el centro al servicio
del cual esta la naturaleza, o incluso, al
servicio del cual ahora, deben arreglarse
los desequilibrios porque ponen a la
especie Homo en peligro.
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Los "salvajes" toman a la tierra no
solo como madre sino tambien como la
memoria de los pueblos y por ello la
conservan como parte importante de su
herencia social es decir, de su cultura,-
mientras que los "civilizados" destruyen
los ecosistemas naturales en nombre del
poder, la racionalidad y la ciencia como
si la morada, el hogar natural del
hombre y de los otros seres vivos no
fuera la base y por lo tanto el contexto
sobre el que se erige la cultura.

tradicion y reserva espiritual de las
culturas consideradas "salvajes" "ahistoricas
y atrasadas", es decir en las Culturas
Tradicionales del Mundo y en nuestro
caso en la Cultura Andina.
NOTAS:

(1).- LA INDUSTRIA: Suplemento Dominical.
Trujillo, Junio 1990. Pag. 4.

(2).- TRIGO , Pedro: 'Arguedas, Mito, His-
toria y Religion" CEP-48. Lima 1982 Pag.
54.

(3).- ASOCIACION DE DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD DE "SAN MARTIN DE
PORRES": "Cultura". Revista N° 9 - Ano
13 - 1995 - Pag. 177.

(4).- GONGORA,Manuel (compilador): "Pen-
samiento Filosofico en el Peru". UNMSM
Lima - Peru, 1994 - Pag. 189.

(5).- GONGORA,Manuel Ob. Cit Pag. 189.

Finalmente, esta declaracion resulta
ser algo asi como la cronica de una
muerte anunciada, pues cuando se la
formulo no se hablaba de post-moder-
nismo y sin embargo, por su contenido
es el augurio del fracaso de la moder-
nidad como ideologia y hoy, dentro de
lo que se denomina post-modernismo,
segun Pena Cabrera "asistimos a la
reinvindicacion de las culturas locales y
regionales como genuinas maneras de
desarrollar proyectos de vida originales
y autenticos... y de nuevas formas de

comunicacion con la naturaleza" (5). Lo
que hoy se llama post-modernismo
como nueva corriente estuvo siempre
presente como saber, sentido comun,
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ARQUEOLOGIA

ACERCA DE LA CULTURA RECUAY
Lie. Cesar Serna Lamas

fuerza de trabajo a traves de la forma-
cion de un "grupo de guerreros" o
"fuerza militar" que consiguiera estos
objetivos.

Iniciaremos manifestando que son
muy pocas las investigaciones referentes
a esta importante cultura. Las investiga-
ciones sobre la Cultura Recuay se inician
en 1919 con J.C. Tello, en Aija
estudio 53 Esculturas y en Catac en
1 48 tumbas subterraneas, luego conti-
nua en 1934. Las primeras excavaciones
cientificas lo hizo el Dr. Wendell Bennett
en Huaras (1938); luego continua en
Chavin de Huantar encontrando eviden-
ces de la Cultura Recuay. Posteriores
investigaciones han determinado que el
area principal de su desarrollo fue el
Callejon de Huaylas y la Provincia
Ancashina de Pallasca.

Pero tambien es necesario tener claro
que la aparicion de determinada cultura
es como resultado y gesta de culturas
anteriores, por ello entendemos el pro-
ceso historico del Peru como una con-
tinuidad y desarrollo,- y sujeto a peque-
nos y grandes cambios.

Por ello los trascendentes logros en
la agricultura, en las tecnicas diversas,
aparejado a ello los logros sociales nos
van a explicar la aparicion en la Historia
del Peru de la Cultura Recuay.Es importante tambien ubicar las

condiciones economicas, politicas y so-
ciales que posibilitaron la aparicion en
el escenario de la Historia del Peru de
culturas que luego de la declinacion de
la Cultura Chavin se expresan en un
desarrollo artesanal tan importante que
sintetizan tradiciones como experiencias
adquiridas en su zona, "regionalizando"
territories, luchando con ellos para trans-
formarlo y lograr satisfacer las necesida-
des basicas de su desarrollo cualitativo
con "nuevas formas" de adquisicion de

ANTECEDENTES HISTORICOS.-

La sociedad Peruana de una econo-
mia de recoleccion hace 1 7,650 anos
a.c. pasamos a una economia de pro-
duction de alimentos, que se inicia con
la horticultura, aproximadamente hacia
los 5,000 anos a.c., el cual expresa su
presencia en estancias y aldeas peque-
nas, aisladas primero y luego se hacen
mas grandes y numerosas despues.
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Aparejados a este desarrollo se descu-
bre la tecnica de la construccion de
vivienda y el tejido, los cuales motivaron
grandes cambios en el comportamiento
de la sociedad, pues, la primera permi-
tira romper con la dependencia de los
abrigos naturales para producirlos el
mismo y la segunda porque ya no solo
provee de abrigo para el cuerpo sino
que se convertira en un nuevo instru-
ment© de produccion, que en el caso
de la pesca, la RED, servira para la
obtencion de un numero mayor de
presas marinas. Lo que determinara
posteriormente que el tamano de las
Aldeas avance conformandose grandes
nucleos de concentracion de edificios
especializados en funciones ajenas a la
de vivienda, tales como plataformas y
"recintos sagrados" etc. constituyendose
incipientes Centros Ceremoniales, y esto
tambien se explica por algunos factores
como la aparicion de la ceramica hace
2000 anos aproximadamente, por la
presencia de un complejo variado de
productos de origen tropical tales como
el camote, la yuca, el maiz como
productos de intercambio posible inten-
so; y por el desarrollo de tecnicas
productivas muy avanzadas como es el
caso de la irrigacion a traves de canales,
que consiguio un ascenso en la produc-
cion de alimentos y generar excedentes
y posibilitar la mantencion en numero
creciente de un grupo de personas no

dedicadas a la actividad agricola. Tam-
bien hay un explosivo crecimiento de-
mografico, notable ascenso de las tec-
nicas artesanales y productivas en gene-
ral. Todo esto pues, motivo la aparicion
de Centros Ceremoniales que concen-
tra una parte de la poblacion "no
agricola" y permite tambien precisar el
incipiente inicio del proceso de urbanis-
mo. Aparte de ellos ya en Chavin
podemos evidenciar la existencia de un
aparato religioso ligado estrechamente a
un gran aparato represivo que servia

para sustentar el dominio del grupo
residente en los Centros Ceremoniales,*
aparato religioso sustentado en image-
nes feroces, exagerados de felinos,
serpientes y garras de halcon o Aguila
Arpia,* e edificios imponentes y en el
evidente "control" de las fuerzas natu-
rales, mediante la astronomia y la hi-
draulica. Es el momento en que la
sociedad puramente agraria y aldeana
dejo de ser tal para transformarse poco
a poco en una sociedad urbana,* y es
el inicio de la sociedad clasista y la
aparicion del Estado,* pero se inicia el
Estado a partir de una forma
TEOCRATICA, es decir de un go-
bierno ejercido por una casta sacerdotal
que liga directamente su poder a los
dioses en calidad de sus representantes.

Es a partir de este momento que se
van a generalizar los Estados y gobier-
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*
nos Teocraticos. El descubrimiento de la
tecnologia hidraulica que va a llevar a
racionalizar el agua, el registro y progra-
macion de los ciclos economicos deri-
vados del clima, mediante la astrono-
mia, la capacidad de regular y adaptar
cultigenos de distinta procedencia a
cualquier habitat/ hizo que la Sociedad
Peruana estuvo en condiciones de afron-
tar el bajo nivel de la capacidad pro-

ductiva y las condiciones ambientales
adversas. Por eso nos explicamos la
aparicion de una "regionalizacion" de las
Culturas luego de la declinacion de la
Cultura "Chavin".

pero lo fundamental del centro urbano
es que se convierten en el almacen de
depositos de alimentos y manufacturas.
Aparte de esto los templos y sacerdotes
establecieron formalmente Estados de
diverso grado de extension y poder y
se da por el fenomeno progresivo de la
"Guerra" que va a desplazar el aparato
religioso como aspecto principal de
"dominio" y de obtencion de fuerza de
trabajo y tambien en el trato y sustento
de poder, por ello que la "Guerra"
adquirio un rol economics y social de
gran importancia y la forma principal de
adquisicion de fuerza de trabajo. La
Cultura Recuay aparece en esta etapa,
posiblemente en el primer siglo de
nuestra era y que duro hasta los 600
anos d.c.. Las esculturas de piedra,
como la ceramica Recuay como otras
evidencias nos permiten inferir las carac-
tensticas mas generales de esta impor-
tante cultura que ocupo no solo el
Callejon de Huaylas que fue su centro,
sino algunas partes de la costa como
Suchimansillo en Santa, las alturas de
Nepena, Casma y Huaymey, etc. por
lo que podemos afirmar que posible-
mente en todo lo que es el recorrido
del Rio Santa se pueden encontrar
evidencias arqueologicas de esta Cultu-
ra, pero tambien tenemos que precisar
que existe una cultura denominada Huaras
Blanco sobre Rojo previa a la Cultura
Recuay y que evidentemente tratana de

LA CULTURA RECUAY EN LOS
DESARROLLOS REGIONALES -

Por el pleno dominio de las culturas
sobre cada region con la utilizacion
maxima de sus recursos propios y con
una suerte de identidad regional o local
se produce este evento histories de los
"desarrollos regionales" en la que por
ejemplo en una zona donde habia lana,
las telas se hacian de lana y donde
algodon se hacian de algodon. En esta
epoca se intensifica el intercambio entre
region y region, un proceso creciente de
organization urbana,* es decir que desde
los centros ceremoniales se avanza hacia
la conformacion de poblados, donde es
claro el dominio de los templos y los
recintos de vivienda de los senores;
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epoca de transicion entre Chavin y Las formas son varias: Jarrones
ovoides y globulares,botellas paccha
con vertedera, botellas con cabeza
modelada unidas a un pico por una
asa puente, vasos y tazas de base
anular, ollas con pedestal tripode,
vasijas dobles, cuencos y "cancheros"
con mangos corniforme, cucharones,
antaras y trompetas, vasijas efigies,
vasijas escenograficas con figuras
modeladas en actitudes rituales y
modelos arquitectonicos de edificios
de 2 6 3 pisos.

una
Recuay.

Por los estudios hechos por los Drs.
Richard Schaedel, Terence Grieder y
Raphael Rsichert, entre otros, conoce-
mos un poco mas acerca de la Arqui-
tectura, la Ceramica y la Litoescultura
Recuay.

CARACTERISTICAS MAS GENE-
RALES:

I) En Arquitectura.- Podemos mencio-
nar 3 tipos de casas: Los disenos son antropomorfos,

zoomorfos y dibujos geometricos
ornamentales. Las representaciones
zoomorfas modeladas son del con-
dor, el jaguar y el armadillo, se
repite con bastante frecuencia la
figura del felino.

a) Una compuesta de 2 cuartos
paralelos en forma de galenas,
con techo de lajas grandes, sobre
las que hay relleno de tierra,
conectados interiormente, uno de
ellos con salida al exterior.

lIDEn Escultura.- Se desarrollo 3
estilos: El Aija, el Huaras y el
Huantar.

b) Tipo similar al anterior pero con
4 cuartos.

c) Casa Subterranea de 1 cuarto
que tiene hasta 3 subdivisiones,
tipos de casa siempre alargadas
y que comunican al exterior por
un hueco a manera de tragaluz.

El estilo Aija representa estatuas
de guerreros mas o menos de 1
metro de altura llevando un tocado
ornamentado con figuras de felino.
en la espalda Neva una cabeza trofeo
y en las manos un escudo y un
garrote, como tambien ot ras
incisiones. Este estilo tambien repre-

II) En Ceramica.- Utilizaron 3 tecnicas:
la negativa, la pintada en positivo y
la modelada.
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*
humanas y de felino.
Los monumentos arqueologicos de la
epoca tenemos a Kekamarca, Pashash
(Cabana), Incawain (Caraz),Jancu,
Aquis Marca, etc. Tambien en
Huaras, Ticapampa y Catac existen
grandes tumbas subterraneas de la
elite Recuay. Por otro lado tambien
hay evidencias en Balcon de Judas
(Cerca a Huaras) y en Chavin de
Huantar (Huari).

senta a la mujer pero de menos
tamano y con rasgos menos acentua-
dos.

El estilo Huaras se refiere a
representaciones de estatuas senci-
llas de figuras humanas sin decora-

cion incisa.

El Estilo Huantar representa figu-
ras en relieve a partir de las lapidas
de piedra, las Estelas son hechas de
lajas de piedra labrada con figuras
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MUSEO REGIONAL DE CASMA "MAX UHLE"
"Los Geoglifos de Pampa Colorada - Casma"

Arql. Wilder Leon Ascurra

pudiendose llegar por la carretera que
une Casma con Huaras, luego del
desvio al poblado de Buenavista Alta,
aproximadamente a 10 minutos del
complejo arqueologico "Sechin".

El presente informe trata de describir
el hallazgo de geoglifos en Casma alia
por el ano 1988, para lo cual se
realizaron salidas de campo para tener
la ubicacion exacta y comprobar si
realmente son geoglifos o simplemente
demarcaciones hechas por mineros de la
zona buscando canteras de piedra cali- DESCRIPCION DEL SITIO:
za.

Las figuras estan localizadas en una
pendiente del Cerro Buenos Aires,
ultima cadena de los Andes Occiden-
tals que avanzan al mar, en un corredor
que algun tiempo atras pudo ser el
cauce de un rio que debio unirse al
Sechin y que hoy es utilizado como ruta
de transito hacia la zona alta del Depar-
tamento (Huaras-Callejon de Huaylas).
La zona es arida sin precipitaciones
pluviales. En periodos de fenomenos
del nino especial al parecer las lluvias
fueron formando pequenas quebradas
que destruyeron gran parte de lo que
pudo ser un amplio espacio con figuras,
apareciendo actualmente solo una pe-
quena area en forma triangular de 300
mt. de largo en los lados por 150 mt.
en la base, conservandose por haber
estado en una parte mas elevada.

La superficie se presenta como un
campo de piedras rojizas y marron

Nuestra primera salida la efectuamos
con nuestro informante el Sr. Armando
Aguila Alarcon, quien ubico el lugar al
buscar minas de piedra caliza. Acompa-
naron en esa oportunidad el
Arql. Cesar Serna Lamas y el dibujante
del Museo Sr. Felix Farro, quien hizo
un dibujo a mano alzada luego de
recorrer el area central del sitio y previa
discusion e identificacion de las figuras
preliminares.

Posteriores salidas nos han permitido
identificar plenamente el area con figuras
que hoy estamos presentando, no du-
dando que existan otras en areas adya-
centes que aun faltan recorrer.

UBICACION:

El sitio se ubica en el Distrito de
Buenavista, Provincia de Casma, Depar-
tamento de Ancash, en la denominada
zona de "Pampa Colorada" (Fig. 1),
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actualidad no es posible ver surcos
profundos, pero existen partes que
todavia conservan hasta 20 cm. de
profundidad, diferenciandose del resto
del suelo solo por presentarse como una
superficie plana sin piedras, lo que
sumado a la oxidation de la superficie
hace dificil su identification.

oscuro de pequeno tamano, aunque hay
algunas grandes que rodaron de la parte
alta. La coloration rojiza de las piedras
se debe a oxidaciones ferrosas, de alii
el nombre de "Pampa Colorada", aun-
que existen en la zona minas de piedra
caliza,
cactacea.

hay vegetation salvo algunano

Las figuras conforman un solo con-
junto con un elemento central y otras
auxiliares; ademas existen lineas que se
superponen a las figuras atravesando
todo el conjunto y avanzando varios
kilometros del area de figuras con direc-
tion al poblado de Buenavista al Norte.

Por la parte baja del area con figuras
atraviesa un camino prehispanico cono-
cido como el "Camino Inca" de 17 mt.
de ancho aproximadamente delimitado
por pequenas piedras y avanzando de
sur a norte hacia la localidad de
Buenavista Alta; esta destruido en parte
por accion de las lluvias y por accion
reciente de los mineros. La figura central la conforman un gran

felino de 35 mt. de largo por 23 mt.
de ancho y un personaje que recuerda
el "Dios de los Baculos" (Fig. 3), de
23 mt. de alto y 10 de ancho. El felino
no esta completo faltando parte de la
cabeza. El felino esta tomando con una
de sus extremidades anteriores el lado
derecho de la cabeza del personaje,
mientras la boca del animal parece
intentar devorarlo. La extremidad pos-
terior doblada hacia atras con tres
dedos que terminan en punta similares
a las del felino encontrado pintado en
la camara sagrada del Templo Palacio
"Sechin"; la cola recuerda a la del felino
tallado en un hueso del templo de
Pallka-Casma. El personaje se presenta

DESCRIPCION DE LAS FIGURAS:

El sitio presenta un conjunto de
figuras y lineas (Fig.2) que pueden ser
consideradas similares a las encontradas
fundamentalmente en Nazca, es decir
tanto en dimensiones grandes y peque-
nas y que en muchos casos solo pueden
verse desde el aire o alto, como
tambien en la tecnica empleada en la
formation de los disenos, consistiendo
en hacer surcos con un promedio de 3 5
cm. de ancho, pudiendo hacerse mas
anchos cuando la figura asi lo requiere
y otras veces removiendo el suelo hasta
conformar una figura en negativo. En la
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de frente con lo pies hacia afuera de
perfil, piernas rectas, a la altura de la
cintura y al lado izquierdo lleva un
aditamento circular. Los brazos extendi-
dos hacia afuera semi flexionados y
levantados a la altura de la cara, por-
tando en la mano izquierda algo circular,
mientras que el derecho parece tomar
un baston que parte a la altura de la
cabeza y llega a la altura de la cintura.
La cabeza del personaje de frente, ojos
circulares y la boca formada por una
linea horizontal. Al costado derecho del
personaje y a la altura de los pies
aparece una llama (?) confeccionada en
negativo y sobre la cabeza del animal
una linea semi circular y a continuacion
un circulo de 3 mt. de diametro.

Las figuras complementarias se ubi-
can por encima del animal una muy cerca
de la cola que representa un brazo
incompleto faltando los dedos y parte
de la mano, a la derecha y algo mas
arriba una linea "L" invertida y luego la
figura de una animal semejante a un
felino o un perro mirando al norte,- de
la cabeza del animal se desprende la
cabeza de un pajaro mirando al norte.
Por encima del animal un simbolo en
forma de "S" echada y con el extremo

norte abierto mientras que el sur cerra-
do. Dos piernas seccionadas aparecen
una al norte y al costado del simbolo
en "S" y la otra al sur a continuacion de
- 26 -

la cola del animal identificado como
perro (?).

Las lineas ubicadas sobre, encima y
abajo de las figuras casi todas parten de
una pequena colina adyacente al sur y
avanza en sentido diagonal a las figuras
por varios kilometros, atravesando la
planicie, apareciendo y desapareciendo
en parte por el paso de la quebradas
que se formaron por los aluviones re-

cientes como es el caso del ultimo en
el ano de 1 9 8 3.

Las lineas fueron ejecutadas con la
misma tecnica que el de las figuras con

cm. de ancho promedio.de 35surcos

DATACION:

En base al reconocimiento de las
figuras podemos proponer una datacion
relativa para el conjunto de geoglifos
que presentamos.

1. Posicion Sechfn. A esta etapa per-
tenece la figura central compuesta
por el felino devorando al personaje
y la llama ubicada al costado del
personaje. Tambien a esta posicion
pertenecen las figuras de las piernas
y el brazo seccionados y ubicados
por encima de la figura central. El
conjunto es muy similar a las repre-
sentaciones del monumento Sechin.

P



4

3. Posicion Horizonte Medio - Tardfo.
Esta representado por las lineas que
cruzan por encima, sobre y abajo de
las figuras, habiendose encontrado
una pequena vasija con la represen-
tacion del "Dios de los Baculos" al
final o inicio de una de ellas.

2. Posicion Chavfn. A esta etapa per-
tenecen las figuras de la cabeza de
pajaro, un animal identificado como
felino o perro, la figura en forma de
"S" y "L" invertida, simbolos muy
populares en la Cultura Chavin.

/ •



Fig. N° 2 GEOGLIFOS Dibujo de Planta esc: 1 : 250.
A- Felino devorando personajes B- Llama
C- Lfnea
E- Cabeza de pajaro
G- Sfmbolo en S
I- Otro no identificado

D- Felino (?)
F- Piernas seccionadas
H-Brazo
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Fig. N° 3 PERSONAJES CON BACULOS
A- Geoglifo
B- Monolito de Tinyash (Huanuco)
C- Estela Raimondi (Chavrn)
D- Ceramica Pampa Colorada

- 29 -



NARRAGION
LA CIENAGA

Rosa Cerna Guardia
A veces la vida nos encarga a los ninos una pena.

El tiempo hace que de ella salgan resplandores.

Aquella manana atravesabamos el
puente con el tio Eduardo que siempre
me llevaba de la mano, y vimos a Jano,
(Juan el hijo pequeno de don Fabian),
bebiendo agua del no en su sombrero
de lana. Hacia un fuerte sol despues el
nino lo sacudio con fuerza y se lo
coloco otra vez en la cabeza y volvio
a reunirse con sus corderos dando
saltitos en el aire como si dijera:
- El agua estaba bien rica, muchachos!

Los llevaba al oconal desde muy
temprano, alii los dejaba pastando hasta
muy entrada la tarde.
El tib Eduardo pensaba:

- Este es un buen chiquillo una figurita
graciosa, es alegre y carinoso como el
solo. Se quita el sombrero para saludar-
me. Siempre esta contento.
Yo pensaba: Jano es mas chico que yo
y nadie lo Neva de la mano.
No habia en el oconal ningun peligro
aparente porque el rio esta distante, y
otros chicos como el llevaban tambien
sus corderos a ese lugar.

tocar rondines, a buscar frutillas redon-
das agridulces, que la escasa flora
andina desparrama en ese lugar como
perlas de un collar otras veces chapo-
teaban en el agua cristalina que aparece
indefensa, cubriendo la superficie del
oconal, sin mucho fondo, sin corrientes
apretadas, sin ruido, tan grato a los pies
como un regalo,- como si ese espejo de
agua derramada nos estuviera esperando
con su frescura dormida mientras daba
vida a lianas y plantas silvestres y a los
animales que alii bebian.

Pero caminando hacia el otro extre-
mo se llega a la cienaga.

En la cienaga el barro es elastico, tira
hacia abajo a todo caminante que inten-
ta hollar sus linderos porque no tiene
piso.

Debajo se ella se pierden corderi-
llos, ninos, hasta animales mayores. Una
vez una vaca fue devorada entera por
el barro. Oimos decir que al final solo
quedaba flotando la enorme cabeza de
la vaca con los ojos cerrados, con sus

Mientras estos pacian los ninos se
dedicaban a toda clase de juegos, a
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De no haber sido por don Alejandro
Alcedo y don Rufino Vigo que pasaban
por ahi yendose al potrero se hubiera
hundido para siempre. De Jano no se
hubiera sabido nada nunca mas.

cuernos levantados que fue hundiendo-

se poco a poco como su estuviera
despidiendose de nosotros.

En realidad no la vimos los ninos,*
pero de tanto oirlo contar, nuestros ojos
estaban llenos de su recuerdo. Yo pensaba: Por eso es que el tio

Eduardo nos Neva de la mano a todas
partes,- pero no se lo decia.Jano estaba a punto de repetir la

escena de la vaca. Cayo en la trampa.
Creyo estar cerca de un plantio de lirios
negros que habian florecido en una
especie de bianco libre, lejos del barro.
El muchachito fue caminando hacia el
pensando que el lugar donde florecian
los lirios era tierra firme.

Todo intento de aventar piedras
enormes para formar piso habia sido
inutil, aun las piedras mas grandes
desaparecian por completo, devoradas
por la cienaga. La unica alternativa era
echarle lazo diciendole a Jano que se
mantuviera quieto, sin llantos ni gritos,*
pero el nino gritaba mas. Parecia enlo-
quecido.

Cuando estuvo cerca y arranco los
lirios noto que al tirar de ellos algo
pesado empezo a moverse debajo de
sus pies hundiendose por completo la
tierra que parecia firme.

En el recuerdo de sus ojos y en su
mente aparecia flotando la cabeza de la
vaca hundiendose por completo, pen-
sando en encontrarse con la vaca en el
fondo de un rio negro.

El chico quedo a flote sin poder
caminar por el barro, dispuesto a ser
devorado, se habia abierto la boca del
foso. Sus pies pesaban como plomo.
Jano grito con todas sus fuerza pidien-
do auxilio.

Por fin lo atraparon y empezo la
historia penosa del rescate que marcaria

epoca en nuestra vida, antes y despues
del susto de Jano.

Los otros ninos corrieron y le ayu-
daron a gritar, el eco engrandecio el
grito. Los pastores mayores acudieron
de prisa.

Del otro extreno de la reata jalaban
muchos y solo el cuerpo pequeno de
Jano hacia resistencia al otro lado, hasta
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que poco a poco como caminando
sobre las olas negras fue acercandose a
la orilla como si se estuviera despren-
diendo de las garras de la muerte.

casa como si nada hubiera pasado.

y habian pasado tantas cosas desde
que lo vimos con el tio Eduardo desde
el puente. Habia reunido en torno suyo
el pueblo. Habiamos llorando por el
pensando que se hundiria como la vaca
aquella que existia en el fondo de
nuestros recuerdos. Habiamos reido
tambien cuando alguien dijo:

No se quienes gritaron mas, si Jano
y los chicos o la gente mayor saltanto
de jubilo.

Jano sin sombrero, sin llanques, con
los pantalones forrados de lodo como
un engrudo negro y con sus lirios
florecidos en la mano parecia un fantas-
ma, no se le veian los pies.

Caray, muchacho. Tu si que tienes
suerte!
El tio Eduardo le dio dos monedas de
plata de esas que la abuela llevaba en
los aretes diciendo:Pero Jano estaba enterito y los lirios

tambien que fueron llevados de inme-
diato a los pies de la Virgencita. - Jano, cuidado con volver a la cie-

naga! Podias haberte quedado atrapado
en el barro.La abuela cogio a Jano sucio como

estaba. Le hizo santiguarse varias veces,
lo beso y despues trajo apresurada un
balde de agua y su jarro y le fue lavando
poco a poco la cabeza, la cara, las
manos y el cuerpo, como si lavara una
figurilla de oro. Su cuerpo resplandecia
como el sol. Lo vistio con su ropa
limpia. Jano empezo a hablar como
habian los ninos tiritando de fno con
palabras entrecortadas,* le dieron des-
pues a beber un mate lleno de choco-
late hervido con semitas iQue rico! y
al poco rato iadios susto! Jano estaba
jugando a las bolitas en la puerta de su

- No padrino, respondio Jano con
alegria ya no volvere. Las flores no eran
para mf, eran para la virgencita.

- Si Jano, ya lo se. Pero te has
salvado milagrosamente.

- Si padrino-dijo-y echo a correr hacia
la abuela sin dejar de mirar sus monedas
relucientes:

- Mira, mama-abuela, mira!,* Me las
regalo mi padrino!

- 32 -
P



Ensenaba su tesoro con una alegria
contagiosa, emocionante.

minutos antes habia colocado los lirios
de la cienaga. Las moneditas tintinearon
al reunirse con la otras.

La Mencia que nunca volteaba los
ojos al pasado y siempre se quedaba
mirando el porvenir dijo:

Jano salto del cajon diciendo:

Ya tengo mis zapatos nuevos:

- Guardalo en la ollita, Jano, para
comprarte tus zapatos.

Lo vimos a Jano dibujando en el
futuro caminado con sus zapatos nuevos
viendo como avanzaba resbalando los
pies por el empedrado.El nino penso que iba a tener

zapatos nuevos, trepo sobre un cajon
y echo las dos monedas en la ollita de
la repisa, junto a la Virgencita donde

De aqui a la distancia esos lirios estan
florecidos todavia.

Rosa Cerna Guardia,

Escritora y poeta huarasina, compendia el espiritu del paisaje serrano,
transparente, de cristal, con la sutil bruma esfumada de Barranco, donde
ha fijado su segunda residencia.

Su poesia y prosa es fresca como el agua Ifmpida de la cordillera, baja
alegre y retozona, luego se torna idilica, misteriosa, inasible, enriquecida con
los atardeceres calidos en las puestas de Sol o en la niebla que dibuja
levemente al "Puente de los Suspiros".

Su intenso amor por los ninos tiene en Rosa Cerna su mas preclara
cultora, tanto en poesia como en prosa. Ha obtenido premios nacionales
de Literatura Infantil, un Premio Internacional de Literatura Infantil CRAV
en Chile y su libro "Los dfas de Carbon" le ha merecido dos satisfacciones,
el premio "Cabotfn" y ser finalista del premio "Lazarillo" de Espana en 1968.
Ultimamente con su libro "Una Flor de Cuentos" ha obtenido el Premio
Nacional de Educacion "HORACIO".

Sus poemas aparecen en sendas antologias y no solo se leen en espanol,
sino traducidos a varios idiomas, razon para enorgullecer a los huarasinos
que debemos rasgar el velo del silencio o del olvido para ver claros y mftidos
a nuestros valores, N. de R.
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ENSAYO
EL SURREALISMO DE FEDERICO

Francisco Gonzales
"Comprenderas que un poeta no puede

decir nada de la poesfa.
Eso dejaselo a los profesores y criticos.

Federico Garda Lorca.

Huaras, tenia tradicion espanola con
algo de Granada, calles, patios empe-

drados, surtidores. Ciudad de ensueno,
bucolica, de aparecidos y beatas
superticiosas. En las esquinas, si no
reinaba el silencio, era la dulce fabla de
los grupos. El cielo se descolgaba con
sus nubes y luego la lluvia hacia brillar
a las piedras en las callejas retorcidas y
estrechas.

Despues, nuestra ciudad, transpa-
rente, de cristal, se hizo trizas y ahora
decapitada y extrana, nostalgica, nos
trae como evocacion las profundas rai-
ces de la vieja Espana con tradicion de
adustos cordobeses o alegres andaluces.

0. A ^ rY.. Granada, ciudad de la poesfa
y tragedia, de llanto y bravura, raza
espanola, volcanica que no podia ali-
mentarse en otros climas. Ahi en ese
corazon sangrante de tradicion mora,
gitana, donde la Alhambra es una
fantasia, espejismo y delicadeza en sus
encajes mudejar, de lacerias y fulgor de
marmoles. Ahi en esa Granada, provin-

ce toda luz y donde las noches relucen
"la grupa de un potro" naciocomo

Federico Garcia Lorca en 1898 como
simbolo de alegoria de una Espana
Republicana a la que cantaron Vallejo y
Neruda, de una Espana dolorida por la
dictadura de la que fue victima, tron-
chando su tallo en plena juventud, en
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1 9 3 6 como "Atonito el camborrio que
se murio de perfil".

iMira aquel pajaro! iMira
aquel pajaro amarillo!

Se me ha caido los ojos
dentro del agua

IDios mio!
iQue se resbala! iMuchacho!

y en la roca estoy yo mismo.
Cuando se perdio en el agua
comprendi. Pero no explico".

Su obra poetica, la unica que inten-
taremos describir de sus mil facetas
(dramaturgo, tragico, plastico, musico,
conferencista y algo mas poseyendo "el
duende" por excelencia) tiene un signo
sobrenatural, de imagenes multiples,
surrealistas que enagenan y encantan. Es
una poesia que engendra miles de
poemas con imagenes superpuestas,
siempre nuevas. Es un verso en eterno
movimiento con voces comunes y dife-
rentes. Es el rfo de la vida, es un verso
que sangra y nos desangra en cada
palabra. Por algo era contemporaneo
de Dali quien lo comprendio creando
la escenografia para sus mejores dramas
que interpretara la inigualable actriz
tragica Margarita Xirgu, para quien
escribia especialmente.

Es una poesia donde se vive, se
muere, de no se que y por que, pero
es una dulce agoma, un dulce veneno,

los versos de Federico.leer.

iQue ricas y sugerentes imagenes
para un cuadro surrealista! dignos de
Dali o Max Ernest. Hay una plasticidad
completa, integracion y desintegracion
de imagenes en diferentes pianos tactiles
y de color. Hay musica, varios perso-
najes, reflejos, toda una gama infinita.

Analicemos someramente, uno, el
mas simple y sencillo:

"Nino
iQue te vas a caer al rfo!

En lo hondo hay una rosa
y en la rosa hay otro rfo,
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Garda Lorca decia,- es el "duende" que
tengo dentro y que sus amigos Luis
Cernuda, Vicente Alexaindre y otros
famosos poetas y escritores de su epoca
festejaban.

nada de la decadente casta espanola
con pergaminos apolillados y mitras y
charreteras de oropel.

La presencia de Garcia Lorca en el
campo literario, es por ello inmortal,
imborrable, insustituible del panorama
de la poesia espanola y universal. Nin-
guna antologia puede prescindir de su
obra

Nuestro poeta es el mas grande
surrealista con metaforas sorprendentes,
pues era admirador de Gongora, para
quien escribio sus mejores

ensayos.
Son inolvidables: "Llanto por la

muerte de Ignacio Sanchez Mejias",
"Romance de la Luna Llena" o "Romance
Sonambulo" que en la voz de Bertha
Singerman, nos traspaso para siempre,
electrizandonos con la fuerza de la
magia de su palabra, logrando efectos
de tension y patetismo en el publico
para dejar que solo resuene su inspira-
tion integrandose hasta lo mas intimo de
nuestro ser. Quien la oyo, jamas podra
olvidarla. Despues de ella no hay,- ni
habra quien pueda interpretar como ella
lo hizo. La escuche en el Teatro Odeon
de Buenos Aires, momento unico que
no se repetira jamas.La poesia de Federico, aparte de su

singular composition fue aclamada inme-

diatamente porque tenia profunda raiz

popular y llevada a todas partes de
Espana y America. Aclamada en Was-
hington y Buenos Aires a donde como
brisa fresca y renovadora lo llevo el
poeta. Todo el aporte es del pueblo,

Para cada recital ensayaba cinco afios
y las entradas estaban adquiridas en su
totalidad.

Asi es Federico, lustrando el filo de
sus palabras para podar nardos, atrapar
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canciones en el aire enredado del jardin
y sorprendiendo al surtidor que le ponia

su fondo musical.
Con sentimiento gitano en la trage-

dia y muerte, alcanza grandes contornos
en sus libros "Poema del Cante Jondo"
y "Romance Gitano" donde los chala-
nes colocan a los caballos dentaduras
postizas con crines retenidas y lavan a
los borricos pacientes para vestirlos de
potros y calzarlos con zapatillas, los
borricos se quitan el disfraz y los
caballos recobran su vejez escupiendo

las dentaduras". Pura gracia gitana.
"iOleL.iAy Senor! mira con clemencia
y bendice con tus dones a este cura que
se ufana con infantil inocencia, cantar sus
oraciones por seguidilla gitana", nos dice
en su verso "La Misa del Padre Miguel",
eso es Garcia Lorca. Nos pasariamos

dias y noches interminables analizando
solamente la gama y facetas de su
poesia, pero el espacio es limitado y
ponemos punto final con suspensivos
para seguir leyendo a Federico.

Dibujos de Garda Lorca
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POESIA
LA TEMPESTAD

Jose Sotelo Mejia.

©uerme en sombra el caserio gris y mudo
madrugo la noche ayer y hoy el dia adormecido

no acaba de despertar y ya se queda dormido

Si Sol se ausento el lunes, el martes ya no asomo la Luna,
la niebla escondio al rio, en sombras duerme la puna,

pellejos de camero al nino le siwen de suave cuna,

Si dia en agonxa desde que nace, ya va muriendo,
tres dxas, dxas con sus noches viene, viene la lluvia cayendo.

solo el rio en su creciente parece que va riendo
y una moza en la penumbra, de esperas se esta muriendo.

Doce casitas de adobe con techos de tejas rojas
se agrupan en la campina como doce abuelas cojas,

seis de un lado y seis de otro, doce casitas muy viejas.
Ulna guarda un mozo triste, como una carcel sin rejas.

7umultuoso corre al rio, el agua por el arroyo
mientras que se vuelve astillas los resplandores de un rayo.

Un trueno galopa en ecos como en la fiesta de mayo,
Las sayas caen al suelo en lento y sensual desmayo.

- 38 -
tr



©e los tejados cuelga en largos pabilos el agua.
Sobre su colckon de barro en los ckarcos duerme el agua,
en un poyo seca un poncko y una roja y blanca enagua.

Yk una sombra se mueve, no sale a la calle un perro,
los arroyos tiran piedras al descolgarse del cerro

las kembras rezan, los kombres callan en su encierro,
mientras gue los kuaicos pinion, grandes surcos en el cerro.

Santa "Barbara doncella,
librame de esta centella

Cntre dos rayos la nocke se envuelve en tintas con prisa
y el mozo con salto felino cruza el arroyo cual bnsa,

un rugido tiembla en sus labios, mira en tomo y se arrodilla de prisa
entre las piemas de la moza como si estuviera oyendo misa.
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AULA VALLEJO

CESAR VALLEJO, VIVIO EN LOS BARRIOS ALTOS DE LIMA
Gamaniel Palomino

de Nivel Primario y Secundario; donde
el ilustre poeta fue Director (1918-
1919).

Asimismo, aquella calle a la cual
hacemos referenda en esta nota /
Recordatoria, ha cobrado vigencia his-
torica; por el 50° Aniversario del
Fallecimiento de Cesar Vallejo y Cente-
nario de su nacimiento. Igualmente, el
nombre de la original calle llamada
"Bajada de Santa Clara", deviene de
que dicha calle se halla iclinada, preci-
samente - formando un angulo- junto a
la Plazuela de la monumental Iglesia de
'Santa Clara". Cabe decir: en el corazon
mismo de los Barrios Altos.Alla por la decada de los anos

cuarenta, Marcial Jaramillo, joven uni-
versitario, poeta y entranable amigo de
artistas limenses y trujillanos. En una de
sus visitas que hiciera a la ciudad de
Lima -nos comento- alguna vez: que,
"... Cesar Vallejo, habian vivido en una
casa de la calle "Bajada de Santa Clara"
de los Barrios Altos, en el nueve diez
(910) del jiron Ancash...". Y, efecti-
vamente, en aquel lugar en mencion,
funciono en una epoca el Centro Edu-
cative "INSTITUTO NACIONAL"

Igualmente, en la mencionada calle
limena, todavia existe la casona que fue
un tiempo, el Antiguo "Molino de
Santa Clara" residencia colonial de don
Julian Layona. Cuya fachada, ostento
en sus muros hermosas estatuas de
marmol de Carrara, traidas de Florencia
(Italia). Entre las cuales, estuvieron:
Cervantes,Volta,Cavour,Andrea Doria,
Rafael Sanzio, Dante Alighieri, Miguel
Angel Buonarrotti, Macchiavello,
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Victorio Alfieri, Galileo, Cristobal
Colon, Diogenes y Marco Polo, etc.

- tal vez- en algunos de ellos vivio el
genial poeta de "TRILCE". Del mismo
modo, este local que fue Sede del
"Instituto Nacional" ostenta los rezagos
de lo que fue: una interesante arquitec-
tura, con sus estructuras y arcos de
puente y de patios amplios -pensamos-
que, la casona podna ser ahora, el Gran

Tambien fueron "mudos testigos" de
las andanzas del autor de "Los Heraldos
Negros" las calles donde nacieron y

muchos de los bardos de lavivieron

cancion criolla: "Mercedarias" "Maravi-
llas", "El Chirimoyo", "Capon", "La
Huaquilla", "El Prado". Indudablemen-
te, Vallejo tambien anduvo en Lima, por
las calles: "Zamudio", "Acequia Alta",
"Quilca", "Puente Balta", "Cantagallo",

"MUSEO VALLEJO".

Por otra parte no hay que olvidar
que en 1965, salio a luz el libro
"CESAR VALLEJO, Itinerario del
Hombre" en el cual, su autor Juan
Espejo Asturrizaga - refiriendose- al

etc.

Hay que advertir, que en un co-
mienzo cuando Vallejo llego a Lima,
trabajo como profesor en el Colegio

"INSTITUTO NACIONAL" en una
de sus pagina apunta: "... Vallejo por
aquel entonces, atraveso una etapa de
total paralizacion intelectual, a su vez,
de desesperacion y angustia...". Excep-
to un solo poema dedicado a su madre,
que compuso el vate liberteno.

"PEDRC\M. BARRIOS" y luego, en
el "INSTITUTO NACIONAL". No
obstante, haber estado funcionando el
instituto, durante algunos anos en aquel
sector de Lima -como por esas cosas
del destino- el Instituto de la "Bajada
de Santa Clara" un dia menos pensado
no volvio a abrir sus puertas. Y, paso
a convertirme en un local de "Sindicato
de Panaderos".

Su abandono fue tal, que llego a
perder el sentido de la responsabilidad
que tenia; malgastando el dinero
-quizas- de los pagos o derecho de
examenes de los alumnos. Espejo
Asturrizaga, tambien refiere que, el
poeta de Santiago de Chuco,"... se
habia dedicado a divertirse a todo gusto
con las amiguitas de la calle de "Mara-
villas" y con sus "socios". Evidentemen-
te, la vida desordenada y de bohemia
que llevaba el extraordinario poeta, lo

Hoy, despues de muchos anos,
podemos apreciar el estado de la ca-
sona escolar: olvidada y ruinosa. Pero
a pesar de todo, con el peligro que
existe alii, es aprovechada como casa de
vecindad; con sus respectivos cuartuchos
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condujo consecuentemente, a una dificil
y penosa situacion en la administration
del plantel. Por ello, Vallejo termino
renunciando como Director de colegio
-no tenia otra salida- para sacar adelante

Abril, Jose Diez Canseco, Gonzalo y
Ernesto More, Augusto Aguirre Mo-
rales, Adan Felipe Mejia el Corregidor,
Victor Raul Haya de la Torre, Alfonso
Sanchez Urteaga (Camilo Bias) y otros
intelectuales.el "INSTITUTO NACIONAL". El

mismo escritor y excelente biografo de
Vallejo -agrega en su libro-: "...Vallejo
se quedo sin un centavo y en la calle..."

El notable poeta, colaboro con cro-
nicas y poesias en los mas importantes
organos de prensa de la epoca; en
provincias, la capital y en el extranjero.
Del cual recordamos: "La Industria", "El
Comercio" y "Bolivar". Asi como tam-
bien, otros rotativos y revistas de los
anos de 1917, 1925 y 1930. En la
cual figuraron: "La Semana", "La Refor-
ma", "Cultura Infantil", "Nuestra Epoca",
"Mundial", "Variedades" y "AMAU-

Todavia sobreviven, algunos renom-
brados personajes en Lima, que lo
recuerdan con gran orgullo: "...usaba el
cabello largo : negro y lacio ..." y
-afirman otros-: ".. que, Vallejo ocu-
po el cargo de profesor en el Colegio
de "Nuestra Senora de Guadalupe" alia
por el ano de 1922. Por aquel
entonces, Vallejo vivia en una casa de
la calle "Acequia Alta" N° 425, en
Lima. Alii solia

TA".
\

Cesar Abraham Vallejo, habia naci-
do en Santiago de Chuco en 1892, y
muno un Viernes Santo el 1 5 de abril
de 1938, en la Clinica "Villa Arago"
en Paris. Tal como el lo anticipo en uno
de sus poemas" Me morire en Pans con
aguacero".

reumr a sus amigos para
charlar acerca de los temas mas saltantes
de la Literatura. Entre los ilustres ami-
gos, eran contertulios constantes: Juan
Jose Lora, Manuel Vasquez Diaz,
Macedonio de la Torre, Carlos Manuel
Cox, Juan Espejo Asturrizaga, Xavier

• /

Don Gama (1921-1991) gran amigo nuestro y colabo-
rador en esta revista, fue discipulo de Sabogal, grabador,
dibujante y periodista.- La Universidad Mayor de San
Marcos; acaba de publicar "Gamaniel Palomino, grabador,
dibujante y pintor" de Nanda Leonardini, profesora del
Arte de la Facultad de Letras y un video de Luis Chavez
sobre "Vida y Milagros de Gamaniel Palomino" N.de R.
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TRASCRIPCIONES SELEGTAS

"LA PATRIA BOBA Y LA PATRIA VIVA"
Manuel Bernudez

De la Rev. Imagen N° 109 Caracas-Venezuela
"Hacer un pais es cosa de muchas

manos. En cambio crear una patria es
cuestion de sentim'

^ntos. Esta fue la
idea que inspiro la Constitucion del
Peru. Sin embargo hubo gente que se
disgusto porque no se le abna las
puertas a ciudadanos de otros paises.
Los Estados Unidos han hecho lo con-
trario y llegaran a ser un gran pais. Pero
sus habitantes jamas podran hablar de su
patria como quien habla de su familia.
y que tipo de patria querran hacer estas
gentes de aqui, que por poco le dan
con las puertas en las narices a quienes
han sido sus duenos? Bello, Rodriguez.
Lopez Mendez y tantos otros que han
acrisolado ciencias y virtudes, no tienen
ni un alero de cielo venezolano para
guarecerse de la intemperie. V yo mis-
mo, que he sacrificado mis bienes y mi
existencia, acaso no estare arando en el
mar o edificando una patria boba,
mientras Paez y sus secuaces hacen todo
lo contrario y construyen su patria viva
con el barro mas vil que tienen nuestros
compatriotas que es la llamada
viveza, heredada de los pfcaros de la
Conquista.

De la hacienda Ibarra salio el creador
de la Patria Boba una madrugada de
agosto de 1827. Vamonos, Revenga
que esta gente no nos quiere. Los
peones que ensillaban las bestias se
quedaron pensativos y ni siquiera dije-
ron adios taita. Una densa neblina
blanqueaba el bosque de los caobos
vecinos al no. V siguiendo las riberas
del mismo la comitiva iba detras del
jefe. Los caballos resoplaban para es-
pantar el frio que se les metia por los
hocicos. y solo un rumor de aguas
acompanaba el canto de los gallos.
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No deja de ser curioso el que
piense simultaneamente en Paez y los
Estados Unidos. Sera que ambos me
son desafectos. En el almuerzo que me
ofrecio la Camara de Comercio de la
Guayra hubo dos hechos que me llama-
ron la atencion: las cara agria que puso
el encargado de negocios del pais del
Norte, cuando hable de las virtudes y
ventajas del sistema de gobierno ingles,-
y la practica incivil y falta de urbanidad
del general Paez al tirades trocitos de
pan a sus edecanes, cuando todos
estabamos sentados a la mesa. Un
hombre que no respete los codigos de
etiqueta, que rigen las buenas costum-
bres, esta propenso a la traicion y a la
trampa. Por lo que respecta al diploma-
tic© de marras no creo que sea hombre
de talento. Tiene cara de urdir malos
pensamientos, pero no creo que estos
puedan penetrar las acciones del llanero
ladino, cuyas intenciones vengo anali-
zando desde aquella vez que quiso
entrar de primer^ por la Pica de la
Mona, cuando los zapadores del ejer-
cito abrieron la brecha en la batalla de
Carabobo. tal vez si le hubiera cortado
las garras al leon en ese tiempo, hoy no
estarfa tan alzado. Por lo visto los unicos
perdedores de la avalancha de Paez,
hemos sido el general Narino y yo.
iCarabobo! Parece tan lejano y solo han
transcurrido apenas seis anos. Que se

harian aquellos dos llaneros que se
llamaban Malbanao y Cantabonito, y
aquellas troperas que me hicieron coger
una rabieta, porque le ordene al Jefe de
provisiones que las dejaran en la reta-
guardia de Tinaquillo, y luego se
aparecieron en la vanguardia con el
Batallon "Bravos de Apure" en hora mas
dura del combate. Ahi debe estar la
clave de nuestra condicion de pueblo:
tenemos sentimientos heroicos y nobles
para las grandes empresas, pero mete-
mos las manos en todo lo que se nos
prohibe. Y meter manos en zona pro-
hibida, a la postre, se convierte en
oficio de ladrones. Por eso recomende
en la Constitucion de Angostura la pena
de muerte para aquellas personas que se
enriquecieran a expensas de la Republi-
ca. Pero el poder tienta y divide a los
hombres. Y mientras unos quijotean
construyendo patrias ideales, otros se
convierten en lazarillos de la picardia y
del fraude.

Ahora vamos por la Cuadra, que fue
establo de bestias de mis antepasados.
Ahi conspiramos muchas veces contra el
gobierno colonial espanol. Ahora quien
sabe en que casa de militar o funciona-
rio, se conspira contra la unidad de
Colombia. Y por que no decirlo de una
vez: contra mi, que los he llevado por
la ruta de la libertad y ahora me signan
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de tirano. Patria y libertad. Tantos anos
perseguiendolas para Colombia y
vislumbro que son dos entelequias.

resistencia es algo que, sin saberlo,
heredamos de los romanos, que fueron
buenos constructores de imperios, pero
malos arquitectos de libertad.

Desde esa eminencia se puede ver el
alba de Caracas. Es una vestal al lado
de Bogota o de Lima. Se ha recuperado
de los estragos del terremoto del 12.
Hace unos anos, desde el Cusco, veia

sus escombros con cenizas resplande-
cientes de libertad. Con la niebla que
la cubre, solo veo las cenizas.

La Plaza Mayor y la Catedral. Solo
a dos cuadras de la casa de mis
mayores. con los viajes y la guerra fui
perdiendo la costumbre de disfrutar el
placer de tener una casa. V quien no
tiene casa no tiene patria y mucho
menos libertad.

Ahi vienen los arrieros con sus
cargas. Cuanta delicadeza ponen esos
labriegos cuidando unas flores y unos
frutos que despues seran de otros. Para
ellos, la patria se ha limitado solamente
al cerro de Galipan, porque, cuando
bajan al mercado, las esperanzas se
desvanecen con lo poco que les pagan.
Estos a lo mejor, tampoco saben lo que
es la libertad porque son esclavos del
trabajo.

Este es el camino de los Espanoles.
Antes de que nosotros salieramos con
nuestra lanzas y espadas a defender el
suelo de la Patria, hubo un viejo hidalgo
que, ingrimo y solo, le hizo frente a los
rapinadores de Amias Preston. Si
Homero lo hubiera visto batallar con sus
adversarios y luego caer muerto sobre el
campo de combate, hubiera rectificado
algunas palabras de Pnamo, porque
tambien es bello ver el cadaver de un
viejo, cuando ha muerto con dignidad.

El Avila es una flor geologica,
Revenga".

El puente Carlos Tercero, ha resis-
tido bastante tiempo esta obra, a pesar
de haber sido hecho por albaniles
criollos. Pero sin duda, su capacidad de
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GOMENTARIO DE LIBROS

"Huesos Musicales"
Poemas

Victor Hugo Alvitez Moncada
los cantares de gesta de los juglares,
campo inhollado en nuestra poesia pe-
ruana.

Acabamos de leer el libro de versos
"Huesos Musicales" de Victor Hugo
Alvitez Moncada, joven poeta
Cajamarquino anclado en Chimbote a
donde ha llevado las raices profundas y
teluricas del Ande, esa espina dorsal de
America, unica respuesta logica a nues-
tro Peru milenario.

Tomando al azar cualquier poema,
por ejemplo "Sierra" " Sierra Ma-
dre Sierra Patria Sierra Vida ",
son otros tantos titulos para desarrollar-
los en sendos poemas epicos.- Es asi su
poesia llena de ricas sugerencias.Pletorico de entusiasmo este

"Pisadiablo" de San Miguel nos trae su
inspiracion llena de imagenes y metaforas
que nos invita a leer dos veces de un
tiron y podemos seguir leyendolo es
raro este privilegio como todo arte
nuevo que extrae el "humus" abandona-
do y lo pone en pie.

Este libro es una muestra porque
contiene solo 11 poemas que son
buena motivacion, para leer toda su
produccion que es promisora, ya que
viene de una tierra prodiga en poetas
como Mario Florian y Julio Garrido
Malaver, fresco como
buena ley, tan escasa ahora por la
invasion de la sociedad de consumo con

la "chicha" de

Su poesia, es sonora, metalica y
diafana, no hay ripios y esta bien
estructurado en el corte libre pero con
un gran ritmo interior.

sus productos que envenenan la salud
corporal y mental. F.G.

nComo el Piolet11 v "Turmanye"
R.P. Juan Moya Santoyo OFM.

Alvitez es como un nuevo Quijote
en America, a veces deja de ser lirico
y es epico en su cantar. Seria interesante
que sus poemas sean desarrollados como El Reverendo Padre Juan Moya
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Santoyo OFM, Guardian del Conven-
to de San Antonio de Huaras, tiene en
su haber varios libros publicados en
prosa y para teatro.

Lo confirma en su libro "Pedagogia
Natural" Tomo I, un gran amigo e ilustre
pedagogo espanol radicando en Mexi-
co por la revolucion, autor de famosos
libros, Santiago Hernandez Ruiz.

"Como el Piolet" es una obra en dos
versiones: prosa y teatro. Con esta trama central se desarrolla

todo el libro matizado con incidentes e
historias diversas sobre los peligros en
este deporte de Andinismo.El libro en prosa nos da una mejor

vision por su estilo directo y sencillo.-
Diriamos un libro didactico, manual de
Moral para cultivar virtudes como la
amistad "moneda tan gastada en nuestro
medio" el perdon y desterrar el odio a
nuestros semejantes.

Nos da tambien una muy buena
vision sobre la Ecologia para mantener
el equilibrio en la sabia Naturaleza que
estamos destruyendo, causa de profun-
da preocupacion internacional y campa-
na de su conservacion.• /

Es un dialogo entre dos jovenes que
van ascendiendo al nevado Huascaran:
Juan y Tomas, uno creyente y el otro
ateo.- Juan para salvar la vida de Tomas
muere en la ascencion, hecho que
conmueve profundamente a Tomas de-
jando su ateismo y convirtiendose al
catolicismo.

El Padre Moya nos recuerda a Sartre
que para divulgar su filosofia existencialista
utilizaba el cuento y el teatro. \

Seria interesante montar la obra de
teatro, asi como su otra obra historica,
exclusiva de teatro: "Turmanye" (arco
iris) que esta bellamente impresa, enfo-
cando un tema de creacion en la Epoca
Incaica y resaltando los valores indios
del "no seas mentiroso, ladron, ni ocio-

Que Ateo mas rebelde en un mo-
mento de desesperacion no ha dicho
"Dios mio" y esto lo escuchamos excla-
mar a un guia comunista en la que fue
Republica Democratica Alemana cuan-
do nos cruzamos frente a un accidente
automovilistico en la carretera a Dresde.

so

Piensa el autor que no es de facil
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como los de un nino que anima y da
vida a todo lo que le rodea.

representacion y cree que no hay elenco
que pueda hacerlo, creemos lo contra-
rio, pues al ser representadas "Como el
Piolet" y "Turmanye" llegaria mas facil-
mente al pueblo los ideales eticos y
religiosos que difunde.

Es igual para ninos o adultos por su
ternura, fascinacion y suspenso.- Su
amplio conocimiento de la historia nos
revela cuando describe los huacos Chavm
pulidos como el marmol. Es verdad, son
tan clasicos como los cantaros griegos
que brillan y relucen tersos como la
piedra lavada del no.

Felicitaciones por esta obra que
enlaza valores universales entre el Peru
y Espana . F.G.

"Una Flor de Cuentos" Su potencia imaginativa nos recuerda
a los cuentos fantasticos de Hoffmann
que ata la realidad con lo invisible, lo
sensible con la fantasia. Es una gran
escritora de nuestro tiempo y este libro
debe ser de lectura obligatoria en la
escuela o el hogar como un oasis en la
sociedad de consumo que nos atormen-

Juana Rosa Cerna Guardia
(Premio Nacional de Educacion

"Horacio")

Rosita, como la decimos carinosa-
mente es una genial escritora y poeta.
Sus publicaciones en poesia y prosa,
son vastas.- Ahora nos ofrece este
hermoso ramillete de cuentos y le dice
al nino: "Puede suceder como despertar
un dia y encontrar que en el jardin de
tu casa ha brotado para ti una flor de
cuentos".

ta.

Trascribimos lo que dice en la
contratapa del libro: "Una Flor de
Cuentos, es una recopilacion de cuentos
ineditos muy amenos e interesantes,
tanto para escolares como para adultos.
Tiene todos los matices: la leyenda,
fantasia, picardia, el misterio asi como el
romance". El lector encontrara el encanto
de la narrativa en forma de cuentos
cortos que le hara apreciar la belleza de
nuestra literatura y el amor por la lectura.

Sus cuentos son agiles y claros para
leerlos de un tiron, llenos de agudeza
donde esta lo real maravilloso en una
gama varia de creacion inedita,- es que
ha conservado el filtro de sus sentidos F.G.
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para ninos de "toda edad" que recomen-
damos su lectura. Es conveniente que
nuestras librenas difundan esta clase de
obras que educan distrayendo amena y
moralmente a la juventud ahora tan
prosaica y moderna.

Fabillas en el Pesebre

Rosa Cerna Guardia

Muy bien impreso por INLIL, Ins-
titute del libro y la Literatura, nos
entrega la escritora y poeta Rosita
Cerna en este nuevo libro. Fablillas en el Pesebre enriquece

nuestra literatura nacional convirtiendola
en una obra clasica . EG.El libro contiene ademas de los

bellos textos y villancicos de la autora,
los villancicos de Esther M. Allison
"extraordinaria y fecunda escritora, poe-
ta, nina prodigio, sus primeros poemas
datan de cuando ella tenia cinco anos.

"Los Alisos11

Poemas
Oscar Alva Maguina

El poeta y narrador Oscar Alva ha
publicado un libro de poemas que nos
trae la brisa fresca con el perfume de las
magnolias de su tierra natal, San Mar-
cos.

Son dos voces juntas, -ahora Esther
en la dimension del espacio- que cele-
bra con los ninos y los que tienen el
alma de nino, la alegria que nos trae la
Navidad.

Es perseverante la obra poetica de
este autor integrante de "La Casa del
Poeta" asi como sus narraciones que
hemos leido.

Al leer este libro tan ameno, bello
y originalmente ilustrado nos trae a la
memoria a las famosas pastoritas de
Chachapoyas que cantan villancicos con
orquesta por las calles, plazas y templos
de la ciudad. Estas canciones han sido
divulgadas en discos por el musico
amazonense Angel Alvarado, tanto las
tonadas como sus mudanzas.

En "Los Alisos" ofrece un conjunto
de 12 poemas bucolicos, muy sencillos.
Su poema los alisos ha inspirado al
artista yungaino Carlos Otarola el dibu-
jo de la portada que evoca los motivos
en conjunto de todos sus versos.El libro es un aporte a la escritura
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La Naturaleza inflamada convoca
admirarla y hay versos logrados como
"cantos" que ofrece promisores frutos al
autor, depurando el ritmo interior en los
versos libres que ha escrito. F.G.

Callejon de Huavlas
Itinerario de Luz

Roman Obregon Figueroa

"Sechin Editores S.A." acaba de
publicar el ultimo libro de Roman
Obregon Figueroa: "Callejon de Huaylas:
Itinerario de Luz".

Palabra - Versos

Raul Dado Sanchez Es un libro de poemas que recoge
sus impresiones con inspiracion en la
belleza del Callejon de Huaylas. Ciuda-
des, paisajes, vivencias trascendentes
que la pluma de Roman Obregon ofrece
en un manojo de 47, obra que necesita
difundirse y que cuenta con el auspicio
de la Municipalidad de Huaylas.

La maestra y poeta Delia Figueroa
de Sanchez, ha exhumado en su archivo
un ramillete de versos romanticos de su
esposo. Vena totalmente ignorada de

que era un conocido luchador
social, autentico obrero hasta su muer-
Raul

te.

Hay versos de pocos pies, cuatro a
lo mas que impactan como: Amanecer,
El Sol, Nocturno, Lluvia y otros que
seria largo enumerar.

Seguramente estos versos fueron
escritos en su adolescencia por el sabor
muy sentimental y amoroso. A veces
como en su ultimo verso "Delirio por un
escano" hay un rasgo de protesta por
este mal que es tradicion en nuestro
Parlamento.

Tiene un excelente prologo del poe-
ta norteno Angel Lavalie Dios muy
vinculado con los literatos santenos y
nos ha llegado por cortesia de Director
de "La Razon" periodico informativo
cultural de Chimbote.

Agradecemos a Delita por mostrar-
nos un angulo ignorado de nuestro
amigo Raul Dacio Sanchez que servira
como un hito para estudiar su polifacetica
personalidad por constituir uno de
nuestros valores en el campo social.

En el Cuaderno de Difusion N° 46
nos ocupamos de su obra

donde publicaba poesia y teatro.
del INC-A

F.G.
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Felicitamos a Roman por esta nueva
entrega dentro de su vasta production
poetica, narrativa y de teatro. F.G.

prologo nos dice: "Bienvenido pues
CUENTECILLOS ANDINOS al mar
de la indiferencia social, donde su
autora se convertira en animadora del
mundo infantil restanando la herida que
hizo el tiempo con su escritura y evo-
cation de servicio" y a ello agrega la
autora en su introduction cuando cita a
Guaman Poma "Se manda que en este
reyno, ninguna planta: arbol frutal o
maderero, o paja de campo sea quema-
do o cortado sin la automation respec-
tiva, y los que incurrieron en tales
acciones seran castigados hasta con la
pena de muerte....11

Cuentecillos Andinos I

Marfa Ames Marquez

La escritora Maria Ames Marquez
acaba de publicar la primera edition de
su nuevo libro, esta vez "Cuentecillos
Andinos I", en excelente formato e
impresion impecable.

Es conocida su labor literaria en
nuestro tiempo, ayer nos sorprendio
con "Poesias para Ninos" que se publi-
cara en

Es asi que en 8 relatos muy intere-
santes sobre temas de la flora o fauna
protegida, nos incita a perseverar y
conservar la naturaleza.

los CUADERNOS DE DIFU-
SION N° 59 del INC-A, ya ahi se
notaba su vena de escritora en este
genero infantil que como maestra sen-
sible cultiva. Luego publico "Cuentos y
Poesias para ninos" auspiciado por el

Al final de cada relato hay un
comentario sobre el mismo tema que
completa la information, constituyendo-
se en un atractivo libro motivador sobre
ecologia. F.G.

CONCYTEC - Huaras.

Ahora "Cuentecillos Andinos I" para
un aprendizaje de carino por la natura-
leza desde la infancia, por eso su libro
es verde en defensa de la depredation
ecologica del mundo por la sociedad de
consumo de los grandes.

El Hombre de la Gabardina

Marcos Yauri Montero

Ediciones "Azalea" acaba de publicar
un nuevo libro de Marcos Yauri Montero,
conocido novelista y poeta huarasino.

Su prologuista el poeta huarasino
Efrain Rosales Alvarado al final del
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Es prolifica la obra de este autor que
hace poco presento en el INC-Ancash
de esta ciudad su libro de Leyendas
"Reyna del Viento" en una actuation
muy concurrida por la intelectualidad
local. Posee premios nacionales y uno
internacional, habiendo editado recien-
temente la primera edition peruana de
su libro “En Otono despues de mil
anos" Premio Casa de las Americas de

y en Llaktash que las mece en su regazo
la generosa Cordillera Blanca.

A traves de suenos y recuerdos
como un "leit motiv" van desfilando
famosos personajes conocidos, asi como
la biografia de la ciudad. Es la persis-
tence del recuerdo y esta persistencia
es como una redencion.

Cuba. El "Hombre de la Gabardina"
"forastero" un extrano en su propia tierra
£Quien no vuelve? y se siente extrano
en otro ambiente y otra gente. Marcos
nos retrata a los pocos sobrevivientes de
la cat^strofe de 1970 que destruyo
para siempre esta ciudad serrana y
bucolica, encontrandonos ahora asom-
brados, confundidos por un cosmopo-
litism© que exaspera. Asi tiene que ser,
seguir adelante, devorando o devorados
por el tiempo que ha consumido al
"Hombre de la Gabardina". F.G.

es un

El ultimo libro "El Hombre de la
Gabardina" es un reencuentro o
desencuentro con la Ciudad de Huaras
(con -s- y no con -z- como el tambien
lo propugna) Ciudad "decapitada y sin
rostra", muy evocativo con este perso-
naje anonimo y comun, es como una
autobiografia del autor ya que retrata
con singular verismo, escenas de antano,
paisajes y costumbres. El panorama rural
de sus estancias estan ahf en Tukipayok
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4

PRINCIPALES AGTIYIDADES GULTURALES

CONFERENCIAS y PRESENTACIONES REALIZADAS A PARTIR
DE NUESTRA GESTION NOVIEMBRE - 95

27 de Novicmbre al 1 2 de Dicicmbre
1995

1 5 dc Dicicmbre
- Nuevas Evidencias de la Pre-

sence del Hombre en America
- "Arqueologia y conservacion".
Arql° Miguel Cornejo Garcia

- "Hallazgos en la Huaca Cao"
"Complejo Brujo"
Arql° Segundo Vasquez
Sanchez.

"I Curso Taller de Bibliotecologia
- Direccion Regional de Educa-
tion.

30 dc Novicmbre dc 1995
"II Exposicion de Danzas de la
Costa, Sierra y Selva Nacional e
Internacional.
Centro Folklorico Ancash. 16 dc Dicicmbre 1995

"Identidad y Cultura Nacional"
Magister en Antropologia,
Alcibiades Vigo Garcia.04 dc Dicicmbre 1995

Homenaje al ilustre Escritor don
Julio Ramon Ribeyro.
Instituto Republico y Libertador
"Jose Faustino Sanchez Carrion"

16 dc Encro al 1 5 dc Marzo 1996
Vacaciones utiles curso de Ballet
y Aerobic.

06 dc Dicicmbre 1995
VII Seminario denominado "Tu-
rismo, Cultura y Ecologia".
Instituto Superior Tecnologico
"Eleazar Guzman Barron".

18 dc Encro
Presentation del libro "La Carcel
del Corazon y Otros Relatos"
(Narrativa Coreana). Selection
y Traduction de FHyesun Ko de
Carranza y Francisco Javier
Carranza Romero, por el Presi-11 al 13 dc Dicicmbre 1995

Exposicion de Tecnicas Laborales dente del IRLJFSC, Sr. Jose
Sotelo Mejia.- ISPAR

- 53 -



19 de Enero de 1996
Presentacion de la Obra "Cam-
po de Espinas" de Carlos Eduar-
do Zavaleta, por el Lie. Segun-
do Castro Garcia.

16 de Marzo de 1996
Presentacion de la Revista de

en su
Edicion N° 7, a cargo del
Lie. Arql° Cesar Serna Lamas.

09 de Mayo de 1996
- "III Concurso de Shacshas" -

Elenco de Danza y Musica del
INC-Ancash

- Presentacion del Libro: "Reyna
del Viento" del Escritor Mar-
cos Yauri Montero por el Lie.
Arql° Cesar Serna Lamas.

17 de Mayo de 1996
Inauguration de la "Nueva Expo-
sicion y Rediseno del Museo
Arqueologico de Ancash.

Junio de 1996
Recuperation de especimenes
arqueologicos en Aquia.
Chiquian.

PROyECCION DE
DOCUMENTALES:

6 de Abril :
La Semana Santa en Huaras

I 3 de Abril :
Barrios de la Soledad y Belen

20 de Abril:
El Distrito de Huaras

27 de Abril:
Atractivos Turisticos de Ancash

04 de Mayo:
Fiesta de Mayo de Huaras

II de Mayo:
El Peru

Intermedios de musica selecta en todas
las proyecciones.

Cultura "ASTERISCO"

EXPOSICIONES:
• /

Del 8 al 26 de Abril:
"II Salon de Pintores Jovenes Ancashinos
96"

Fernando Diaz Evaristo
Teofilo Villacorta Cahuide
David Brito Mallqui
Jorge Giraldo Mendez
Pedro Cochachin Huaman
Marfa Padilla Figueroa
Analio Santa Trinidad
Carlos Alfaro Giraldo
Francisco E. Rodriguez Robles
Jorge Salazar Espinoza

1 .
Julio de 1996

- Descubrimiento de los
2.
3.

GEOGLIFOS "Tomeque" 4.Casma.
5.- Primer Festival Infantil de Ex-

presiones Artfsticas.
- Presentacion "Homenaje a

Pastorita Huarasina".

6.
7.
8 .

Agosto 1996
- Homenaje a Francisco Gonzales

por Palmas Magisteriales.

9.
10.
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AUSPICIOS: LOCAL:

El INC - Ancash actualmente se
encuentra en las oficinas correspondien-
tes a su Edificio que temporalmente
ocupo la Direction Regional de Educa-
tion de Ancash, al haber pasado este,
a su propio local. Estamos acondionando
los ambientes para la mejor atencion a
los usuarios.

Se ha adquirido 02 computadoras
y una impresora para la agilizacion de
los trabajos.

Presentation Folklorica de los
"KJARKAS".
Concierto de los "Hermanos Gaitan
Castro.
Concierto del Grupo Folklorico "Pro-
yeccion"
Presentation Teatral de la Comedia
Musical "Hermano Francisco".

1

Local propio del INC - Ancash en la Plaza de Armas de Huaras.
A la Izquierda el monumento al Gran Mariscal Huarasino Toribio de Luzuriaga/

antes de su traslado a otro lugar.
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A1servicio de la Cultura Regional y Nacional

Proxima Publicacion del N° 36
de la Revista Cultural Queqmi

Con motivo del XX Aniversario del INC-A-
Director Departamental de Cultura

Lie. Cesar Serna Lamas
Direccion de Administration
Sra. Lina Eve Garcia Alamo

Wluseos , Wlonumentos flrqueoloqicos yValeria de flrte
abiertos al Vtiblico:

Museo de Sitio y Monumento Arqueologico "Chavin"
"Patrimonio Cultural de la Humanidad"

Museo Arqueologico de Ancash - Huaras
Monumento Arqueologico de Willcahuain - Huaras

Museo Regional de Casma ’’Max Uhle"
y Monumento Arqueologico de Sechin - Casma

Museo de Arqueologia, Antropologia e Historia Natural de Yungay -Ranrahirca.
Galena de Arte ’’Francisco Gonzales - Huaras

Direccion:
Av. Luzuriaga 766 - 762 - Huaras - Ancash - Region Chavin - Peru

Tele/Fax 044-721829 - Telf. 721551

Impreso en los Talleres Gr^ ficos de:

Librerfa Imprenta "La Perla"
Sucre 858 - Tele/Fax 7 2 2 6 1 2 - Huaras
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