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Aquiles Seplveda

El I eatro Experimental de la Universidad

de (hile cumple quince aos.

Breve sntesis histrica

Hace quince aos, cl 22 de junio de 1941,
naci hacia el pblico cl Teatro Experimen
tal de la Universidad de Chile. En la i sc-n-

cia, haba nacido un joco antes. Pero se ha

fijado como la fecha aniveis.u a aquella
de la primera funcin jjblica, dada en el

Teatro Imperio, cedido con gran fe y entu

siasmo por el simptico actor Lucho Crdo

ba. Fue una soleada maana de aire fro,

penetrante y nervioso, smil de la angustia
que senta ese grupo de- jvenes universita

rios que daban el primer paso de la ms

transcendente y sensacional aventura artstica

que haya tenido lugar en nuestra historia

cultural.

El ncleo generador del Teatro Experi
mental fu el tantas veces recordado, y

todava vital. CADIP Ccntro de Arte Dra

mtico del Instituto Pedage'igieo) . Sus cun-

p-iie i
i
,-s. junto con algunos miembros de un

I niee Teatral que exista en la Ese ucla de

De iccho, concibieron la idea de la formacin

de- un conjunto teatral de ambiciosas pers

pecabas. Entre bromas y veras, en reuniones

alpradas de chistes, temores c ilusin, se

decidi abordar la ejn licin de este ideal

'antas veces jicote-regado. Era fundamental

une .- un lugar fijo y "propio" donde reunir

se a estudiar y ensayar; para conseguirlo, se

determin ir a exponer el proyecto al enton

ces Rector de la Lmversidad, don Juvcnal
Hernndez, e-n quien encontraron jialnnal
..cogida. La comisin cncaigaila paia tal

'.beio, capitaneada por el delgado, inquieto
y audaz alumno de Castellano del Pedagi-

gico, Pedro de la liana, fu ion bastante

temor hacia la mxima autoridad universi

taria. Y en ella no encontraron sino entu

siasmo y comjHins.ri. . . y la cesien de una

pequea salita, detrs tlel Saln de Ilonoi

de la Casa (3-ntral universitaria. Ya se tena

el ansiado hogar y, adems, lo que era muy

importante, la garanta de ecuanimidad e in

dependencia espiritual que significaba el res

paldo moral del Rector de- la ms grande,
antigua y solvente institucin cultural de la

Repiblica.

Ahora haba que trabajar y demostrar los

frutos de tal trabajo no slo a las autorida

des universitarias sino tambin, y esto era

imprescindible, al |>ropio estudiantado, tanto

univinsitaiio como secundario, hacia cl que
en primer trmino iba dirigido este ensayo

de buen tc-alio. As, se- lleg a la [Jiinirra
presentacin en pblico, cl 22 de junio de

1911. Ella c hizo con los obras Ligazn,
( sperpentiz a comedia de don Ramn del

Valle Incl . y cl muy gi adoso y profundo
entrems . don Miguel de Cervantes La

Guinda Ce.dadosn. Antes de levantarse el

teln, ante un pblico desbordante, desjjre-

juiciado, serio, consciente de la importancia
del acto que contribua a i i-alizar, habl

Sanliago del (ampo, con la giaii.i y agili
dad mental que le- son c aiaetci sticas. Su im-

|)rov isaein, que tuvo muelo de intuicin

potica, de jjrofce a y calor humano, fu cl

temple necesario para que el giu|jo tle j
venes actores, que escuchaba angustiado y

tembloroso al otio lado de la tonina, asu

miera ante cl pi'iblu o la i c s|>oiisablidad v

entereza que ha sido [>mv eubi.il y jirivativo
del teatro univi-rsil.u o.

La icsjiucsta del pblico lu i.uuosa v

muy estimulante. Se M-niieion haciendo re-

pie seniac iones los domingos en la maana.

Luego cl Teatro Im|)inio se 1 1 izc > estrecho

y hubo que hacer las funciones en cl Teatro

Santa Luca, cedido amigablemente jior don

Manuel I'roin. Lo c.ii.iclcrstico de estas [)t-
inei.is re |)irsentac iones del teatro univcisi-

lario ota que la luavoila de las loe alkl.idos

las vendan los misino-, miembros .nios tle

l, il) escuelas unive-is(,irias y en los liceos.

Era tal el empeo jior vender v por com-

|)i'ar, y a veces tan esculidas las jiosihili-
ilades ceonc'miie as tle- los estudiantes sec mi

liarios, que muchas veces haba que rifar
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"a chaucha" el nmero; con diez o quince
"chauchas" se poda poner en juego un buen

balcn o una buena localidad de platea, con

el consiguiente jolgorio de los alumnos com

pradores.
Las bases ideales con que inici

-

y con

tina su vida cl Teatro Experimental fue

ron: 1" Difusin del teatro clsico y moder

no; 2" Creacin de un ambiente teatral;
3" Presentacin de nuevos valores; -1" Teatro-

escuela. La realidad pragmtica al respecto

ha sido bastante elocuente y positiva. Cada
nuevo estreno del Teatro Experimental no

es sino una comprobacin del primer punto.
En cuanto al segundo, creacin de un am

biente teatral ello ha sido plenamente lo

grado. Se ha conseguido, desde hace aos,
no slo interesar a un vastsimo y heterog
neo sector de pblico, sino que tambin ese

pblico, que antes slo saba aplaudir o pifiar,
ha aprendido tambin a criticar, estimular

y reprobar fundamentadamente; las malas

compaas profesionales, en su mayora es

paolas o argentinas, que antes hacan fcil

presa de nuestro pblico, ahora hacasan ca

da vez que se asoman a nuestro medio: el

pblico les vuelve la espalda a causa de las

malas obras de su repertorio y ele la descui

dada interpretacin y puesta en escena.

El punto tercero, "presentacin de nuevos

valores", ha sido cumplido en cuanto a ac

tores, escengrafos y tcnicos, como tambin

en lo que se refiere a autores nacionales y

contemporneos universales. A aquellos se

les estimula todos los aos con un certamen

de obras dramticas, que tiene un buen ga

lardn econmico y las ms seguras osibi-
lidades de representacin
En lo que se refiere al "Teatro-escuela",

ruarto punto programtico, l est en pleno
desarrollo. El Tcatio I-ixpnimental cuenta

con una bien oigan izada Escuela de Teatro,

que es una escuela ms de la Universidad,
en donde se prepara seriamente al hombie de

teatro en todas sus mltiples facetas. Sus

cursos comjiletos abarcan tres aos de estu

dio y hay difer m acin paia quienes se in

teresen en prejJararse como altores, dieeto-

rc-s o te'c iiiios en ' sceiioegiafa, luininac ac'in.

vestuario y maquillaje. Se estudia, ademas,

el aspecto de la rreacic'in literaria, en cl

curso de tcnica litciai-a del di.una. A los

cursos del teatro unv cnsai io acuden cada

ao. naturalmente, mu hos estudiantes chi

lenos y numerosos estudiantes de los pases
d'- Amrica. Esta Escuela fu posible orga

nizara sobre bi'-s tan se ras, gracias a la

atinada direccin del magnfico actor Agus
tn Sir, quien captara lo mejor de cuanto

pudo conocer al efecto en Francia, Inglate

rra y EE. UU., al viajar durante largo tiem

po invitado especialmente para tal efecto

por instituciones gubernamentales y particu
lares de tales pases.
Por la seriedad y ponderacin de su tra

bajo, la fama del Teatro Experimental se

ha dilatado mucho ms all de nuestras fron

teras. Es as como numerosos de sus miem

bros han sido invitados, becados o contra

tados a otros centros culturales del mundo.

Aparte de haber sido invitados algunos de

sus miembros a pases vecinos o cercanos

como Per, Argentina y Uruguay, otros o

los mismos han llegado ms lejos. La B. i. C.

de Londres contrat en diversas oportuni
dades, y para sus excelentes programas radio-

teatrales dirigidos a Espaa y Latino Amrica.

a Pedro de la Barra, Agustn Sir, Mari-

Maluenda, Roberto Parada, Kerry Kclltr.

Blgica ( astro, Domingo Tessier y Fannv

Fischer. Otro de sus ms destacados actores,

Emilio Malln v, fu becado a Francia c

Italia; Pedro Onhous lo fu a Francia y lue

go fu invitado a Rusia y China Popular:
Hctor del Campo, a Polonia, Checoeslova

quia y Hungra, etc..

Durante sus 15 aos de vida el Teatro

Experimental ha montado alrededor de un

centenar de obras, la mayora de gran xito

de pblico y crticas. Sin emba go. cabra

mencionar algunas que han sido de xito

singular: La Farsa del Licenciado Pathe-

lin, annimo francs del siglo XVI. en tra

duccin de Rafael Alberti, rejjrescntada en

los albores del Teatro Universitario y que

fuera un xito decididor frente al pblico;
El Caballero Olmedo, de Lope de Vega.
estrenada en 1"42. con ocasin del centena

rio de nuestra Lriversidad; N lustro P'te-

blo, de Thornton Wilder, estrenada en 191.");

,V, ri Personajes en busca de Autor de P-

randello, puesta en escena por el magnfico

director italiano Culo Piccinato; Moiu '-.e-

rrat, de Emmanucl Robles: Viento e/e Proa,

de Pecho de la Baria; La Visita A, l Inspec
tor, de- Piicstley; Chaarcillo, tle Antonio

Aicvcdo Hernndez; /.-; Muerte de un Ven

dedor, de Arthur Miller; Fucntcov juna, de

Lope de Vega: y. ms recientemente. Necio

de Reyes, de Shakespeare, en adaptacin de

Lee'jn Felipe.
El Lr>" aniversario del Teatro Experimen

tal lo sorprende en plena madurez artstica

i- institucional. Lleva actualmente ms de un
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ao y medio de trabajo diario y prctica
mente ininterrumpido, en su Sala Aunmi

Varas, y con la responsabilidad de si-guillo
manteniendo. A su calor y amjiaro han sur

gido, por sana competencia o feliz imita

cin, numerosos conjuntos teatrales que ac

tan espordicamente en la capital; v en

provincias, hay cerca de medio ciento de tea

tros experimentales que son sus hijos dilectos

y preferidos; ellos perseveran en cl ai:c y la

esperanza en medio de la apata o el fugaz
entusiasmo de la provincia. Y cada ao. des

de el ao pasado, vienen a mostrar a San

tiago lo mejor de sus frutos, tanto en actores

como autores, en los Festivales de Teatro Afi

cionado que organiza el Teatro Experimental.
Ahora, en estos dias, el Teatro Experimen

tal celebra su adversario como mejor poda
hacerlo, representando una obra de autor

nacional: La l'iuda de Apablaza; de Cer

nan Luco Cruchaga. drama camj)csno en

3 actos y que constituye una joya en cuanto a

lenguaje a caracteres captados en cl campo

del Sur de Chile, realidad tan desconocida

hasta para nosotros los chilenos del centro y

que creemos vivir preocujjados de todo el

proceso social del pas.

; Nuestros mejores augurios para el Teatro

Experimental en sus l. aos de vida! Nues
tro voto de fe y confianza por la embruja
dora y sacrificada labor cultural que i caliza!

Las festividades aniversarias del 'I c-atro

Experimental se iniciaron e-I domingo 17 de

junio con una triple funcin matinal gia-

tuita ofrecida a estudiantes, obre-ros y em

pleados e iniciad i a la misma hora. 10.45

A. M., ni que se llvala a efecto tejadla

jjrimera funcin del 22 de junio de 1941.

Pero ahora se han jirosentado tre-s d if- rentes

y maduros equijjos. con programas absolu

tamente diversos entre s, con di-tmtos di-

rectoie-s y personal tcnico y en distintas s.elas

de espectculos. F.n d Teatro Antonio Viras

'i- presente') la obla nacional que lleva all

ms de una quincena de singular xito "La

Viuda de Apablaza ", de Cea man Lino Ciu-

(haga, con direccin de- Pecho ele la liana

y escenografa de Ral Aliaga; en el Teatro

Tala, se ha jiic-cnaclo la siin|),u iejus ma co

media de Robert Melle "Los ( nial, s Son-

derling", dirigida jan Domingo 'I cssii i v con

escenografa de Hctor del Canijo: y c-n cl

inmenso Teatro Satch. ele la Socr-dad de

Autores Teatrales ele Chile-, se- present, tam

bin a teatro llrno. un programa de Moli

le, compuesto de "Las Pi'-ciosas Ridiculas'',

dirigida por Domingo Piga. y "El Mdico

a Palos", dirigida por Pedio Moi lin ,i u ;

ambas obras con una sinttica eseenog alia

tlel joven Guillermo Nez.

El lunes 18, se- realiz en el Saln de

Honor de la (asa Central de la Universi

dad, un acto solemne ofrecido por clivnsas

instituciones en homenaje a los quince ; os

de positiva labor realizada por el Teatro Ex

perimental. Hicieron uso de la palabra el

Sr. Luis ()vai/n, Decano de la Facultad

de Bellas Ai tes; el Si. Geman Vidal, Sub

secretario de Educacin; cl grande y recor

dado actor Rafael Frontaura, en representa

cin de los actores profesionales de Chile:

un representante di- la Federacin de FN' li

diantes de Chile; y. en agrad' tin'-nto. de

parle del Teatro Experimental hablej uno

de sus ms calibeados acores, F.mil'e Mar

tnez. A nombre de la Sociedad de I-'.-e totes

habl cl gran novelista Sr. Manuel Rojas.
El Instituto de Extensin Musical se hizo

representar con su magnfico Cuarteto de

Cuerdas, el Coro Universitario con su (oro

de Madrigalistas y, finalmente, la enjundia
ms absoluta y popular de la raza, estuvo

muy bien representada por cl arte incom

parable de la estudiosa y sutil folklorista

mxima de Chile, Maigot Lovola.

,>

Hrn ;f.rt Mi i, i ir

Un caso interesante, de Dio Buz uti. Teatro

Experimental de la Univnsidad de (hile1.

Un caso intensante nos muestra la tra

yectoria de un hombre ele negoe os desde

el living de su casa al estudio de un mdico

y de all al sexto piso de una clnica; al

quinto jiiso de la clnica, al cuarto, al ter

cero, al segundo y. . . al primcuo! vale decir:
a la muerte.

Qu misteriosa cnicimcdad atac a este

seor?... Los mdicos!

Ni ms, ni menos. Movidos por inconfe

sables, cuanto inexplicables al.mes, los m

dicos se ensaan y colahoi an mutuamente,

1

Direccin: l-e-enio Cluzn.'in

l'.se e-noi-i.ili.e : Ricardo Meneno.

Ilnminacie'm : (Iscar N.iv.iiro.

Mi'isica: Celso (ai i ido.

Actuacin de Agusn Sin'-; Hctor Duv.m, ho
ll- ; Emilio M.ntnev. I-'nnny lusehe-r: Rotenlo 13,-

rada : Mara Cnepa ; Cariniai llnnste a : D.nnim-o

Tcssie-r; Alicia (liiirnea; Rul-n Sotoconil : M.nia

M. duenda ; I-'i.niklin Cucelo. I lennbe-i lo Dm.iu-

che-llc-. y otros.
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para destrozarle el sistema nervioso a un

hombre de por s esquizoide. Y no slo a l

lo que habra jiodido significar algo por
tratarse de un poderoso sino, tambin a

un obrero, a un oficinista, a una pobre mu

jer, a cuantos tienen a su alcance.

Xo se libra nadie.

La nica que parece pasarlo bien en este

genocidio, es la esposa del protagonista, la

que. al parecer, aprovecha cl tiempo que su

marido gasta en la clnica engandolo a

ms y mejor.
Para enrarecer el ambiente, la muerte

vestida como cualquier seora pobre
deambula por aqu y por all; manda men

sa jeres telegrficos y molesta a la madre del

protagonista.
No. La obra no vale nada. No mereca

el esfuerzo de estrenarla.

Pero es que sta no es la obra de Dio

Bu, :ati. La obra de Buzzati tiene cuatro cua-

dics; tres de los cuales son truculentos, equi
librados por el cuarto en que el autor hace

gala de ingenio, humor y stira. La obra

gust a (-1111115. Camus la tradujo al francs.

Pero Camus no se content ion traducirla,

sino, la modific a su amao: la redujo a

tres cuadros de intencin siniestra y, de paso,

le be rr el mensaje.
F.sta es la versin que nos ofreci el Tea

tro Experimental. Traducida al castellano

por Sir, Orthus y Martnez.

,: Por qu sta y no la otra' . . .

Se dice que la versin original lleg atrasa

da; que no lleg a tiempo. Es que la obra

tampoco fue estrenada a tiempo!.... Es ms:

no haba ninguna m-cesidad de estrenarla.

Hay otios autores italianos ms representati
vos y con ms medios para sernos ofrecidos

Ciovaninnetti, sin ir ms lejos y tales au-

loies no han cado bajo las garras de Camus.

S i mbaigo. la presentacin fue excelente

en iodo sentido.

Eugenio Guzmn, ejue mostrara sus posi
bilidades como director con Las Iris Reinas

de Fenicia, que morri unnimes elogio!

por su direccin de Carolina, hizo el prodi
gio d -

mantener el inters en la ohi.i an m.s

all del primer cundo,; donde la obra lo lcr
ele |>or completo, ',11/mn siijio imjn'imir un
ritmo rincmatog ibeo a la aciim; super
los cene cambios tic escenario; administr a

sus actoies en forma tal. que les vimos fa

cetas totalmente desconocidas hasta ahora:

F.mny Fischer, por ejemjjlo. hizo el jjapel
de la secretaria con sus movimientos, con la

Anus di i.a Universidad de Chii.i

voz. con la expresin de los ojos, con su acti

tud toda.

Roberto Parada super su fortsima perso
nalidad escnica; Franklin Caicedo, Mara

Maluenda y Sotoconil, actuaron sus farses-

cos personajes con una novedad absoluta

para nuestro medio. (Algo parecido a esta

forma vimos en la concepcin de Barrault

para el Cocu Magnifique) .

Mucho ha gustado el trabajo de Hctor

Duvauchelle como el Dr. Claretta, y, en

realidad, merece el aplauso con que le pre
mia el pblico: est muy bien. Emilio Mar

tnez hace una escena solamente y otra vez.

convence con su contagiosa humanidad.

Pero Agustn Sir es quien se lleva las

palmas. Su actuacin es magistral; no admite

reparos. El proceso de aniquilamiento de su

personaje lo lleva con tal mesura, con tanta

honradez, que, al fin, abruma al espectador
ms brutal.

Junto a Agustn Sir es menester sealar

a un joven actor que desde un papel insig
nificante se apropia del escenario. Se trata

de Humberto Duvauchelle. Se le conoca

por su actuacin protagnica en Noche de

Reyes, pero es en esta obra donde Duvau

chelle da la pauta de su valor. Con su aplo
mo, compenetracin y dignidad, obliga al

piblico a estar pendiente de cuanto va a

decir. Por desgracia su papel de mdico joven
no tiene los parlamentos que el actor me

reca.

La escenografa de Ricardo Moreno es

funcional al ciento por ciento. Cumple con

creces el propsito de hacer ajjarentemente
fciles los cambios --que son tantos! y

de dar el ambiente requerido. Slo en el

primer cuadro, que se desarrolla en la ofi

cina elel protagonista, no alcanza la magni
ficencia de rige--,.
La iluminacin, de Navarro, contribuye

poderosamente a dar clima a la obra,

La msica incidental de Celso Garrido,

sinteti-a lo que- sucedi al Teatro Expcri-
mcntal con Un caso interesente: es dema

siado buena. Da deseos de que los intervalos

hubiesen sido mas Lugos p.na poder escu

charla, para saber hasta qu punto llega la

ins|)ii.uin de sus extraas frases.

De lo que no queda duda, despus de ver

esta obra, es que el Teatro Experimental de la

Universidad de Chile sigue una diagonal
ascendente en la presentacin de sus espec

tculos.

Ojal se mejore la seleccin.
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Ramiro Ri iz

Le I iuda de Apablaza de Cernan laico

Cruchaga. Ultimo estreno del Teatro Expe
rimental de la Universidad de Chile.

El 2 del presente mes de junio ha sido es

trenada por cl Teatro Experimental de esta

Universidad, en su Teatro Antonio Varas,
el drama en 3 actos de Germn Luco Cru

chaga La Viuda de Apablaza. Esta obra

fue estrenada por primera vez, en vida del

autor, por la compaa de Angela [arejues -

Evaristo Lillo el 29 de agosto de 1928. Su

autor, Germn Luco Cruchaga (1894-1946)
constituye un extrao caso en la literatura

chilena. Aunque buen gustador del cuento

la novela y el teatio, jams se sinti muy
atrado o interesado por cultivar el gnero
dramtico, adems, en general, pareca no

tener confianza en sus buenas condiciones

de escritor. Fue, segn cuenta en un artculo

M. liano Latorre. a raz de haber visto la

iepi esentacin de Barranca Abajo, de Flo

rencio Snchez, por la Compaa de Pablo

Podcst, que Germn Luco decidi abordar

la dramaturgia y con caracteres propios y

autnticos, en correspondencia con la gran

calidad del genio rioplatcnsc que le indicara

el verdadero camino. Y se remiti a lo que

ms conoca, el barrio en lo urbano, y el

campo del sur de (hile, la regin llamada

de La Frontera, tierra todava entonces de

entronizacin racial, de sacrificios, de- pe-

'. nenas gestas.

As surgi. Aun y S'ior cuya accin

ocurre en una carmen ia de barrio santia-

guino; y lingo La Viuda de Apablaza,
,u obra maestia y definitiva, y de gran sig
nificacin dentro de la diamaturgia nacio

nal, que tiene por lugar de are ie'm la regin
suna antes aludida. Ola obra no le he

mos conocido, aunque es muy posible que

haya esrrilo algo ms. Fue. adems de sagaz,

dinmico y sinttico periodista, un cuentista

;. novelista de- gran mrito. El mismo Mariano

Latorre califica de "bien observada y -abia-

inr.nt. i escrita" a su novela Garabito, De

ntie sus cuentos, /'./ '/.ano es digno de fi

nar en la mejor antologa, por lo original
cid t'-ma y la gala de tcnica y de conoci

miento del habla popular campesina que

uce el autor,

Germn Luco tuvo por los clsicos griegos
y latinos gran predileccin en sus lecturas.

No le fue extrao, sino m.s bien familiar, el

teatro de Esquilo y Sfocles, como tampoco

Virgilio. Y ello explica la grandeza estoica y

el valor universal del personaje protagnico
de La I iuda de Apablaza. Es una nueva

Media, pero con una complejsima instintiva

y ms primitiva; o es una visin americani

zada de Dido, la que sufre una frustracin

m.s violenta y prematura.
En sntesis. La Viuda de Apablaza ei

la historia de la pasin tarda y otoal que

experimenta una campesina viuda, y ma

triarcal y acaudalada y sin descendencia di

recta, por un adolescente vigoroso, instintivo

y sano, hijo extra conyugan del desaparecido
esposo, al cual ha recogido de nio. El des

pertar del muchacho a la hombra, con todas

las elementales complejidades jjositivas y ne

gativas que ello lleva consigo, produce el

conflicto. Ya casado, por gratitud y hasta

obligacin, con la viuda; administrador y

luego jiosccdor de todos los bienes de ella.

el joven Nico, as llamado el personaje,
quicio volver por los primeros y verdaderos

fueros de su corazn y repudia a la viuda

por una joven sobrina de sta, profesora pri
maria que vuelve de la ciudad a reponer su

salud, y que fuera la constante ilusin de

ico. Esto preci|)ita el drama hacia lo tr

gico y la viuda, rn su complejo sentimiento

de amante y de madre, se sacrifica o jjor ver

su amor desdeado o, como cu-e compren

de! lo cl Nieo, para permitirle a l la feli

cidad que se proinua al instalar a su amante

en la projjia casa

1.1 tema, simple en s y nada novedoso,

logia, por su tratamiento profundo v justo,
la grandeza y majestad de lo universal; por
l)> de-ms, siempie ni arte, lo ms simple y

pino lleva cl signo de la perennidad. Hav

en la obra dos (.nacieres que son funda

mentales y definitivos: La Viuda y el .uco.

Lo dems, sin ser slo anecdticos, sirven

al autor para mover por sus veidaclcros ca

minos a los protagonistas fundamentales. Y,
naturalmente, sobre ambos vai ai todo v lo

mejor de su conocimiento de los seres v la

vida el autor. En ri tratamiento ele la viuda,
el autor logia una autenticidad quintaesen
ciada, lo que resultaba m.s difcil |)ues no

se Hilaba tle rev ilalizar un arqucli|)o, sino.

|)or e| conliario, de llevar a escena a un ser

vital y verdadero, y todava primitivo, jiero

que logra ecos de validez universal. Y, a

nuestro juicio, Ge imn Luco lo logr en

foima macara y conservando la justa auten

ticidad cb-l tipo, la poca y el lenguaje.
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Aunque distinto en la esencia y el conte

nido, otro tanto podemos decir de ico, cl

otro de los dos personajes jjrotagnicos. Las
transmutaciones que va sufriendo el prr-ona-

je, de acto en aclo. estn sabiamente dosi

ficadas y con una base normal bastante va

ledera y objetiva, si bien presentada a trazos

fuertes, como corresponde al enfoque natu

ralista de la pieza hecho por cl autor.

De los personajes, por decirlo as, secun

darios, destacan Celinda y Remigio, que re

sultan ser la llaneza y la verdad constructivas

reflejadas hasta en el fruto inmediato de su

amor simple v cotidiano: ellos aseguran el

caldo de normalidad y sencillez en que ten

drn que desenvolverse las vidas de las nue

vas generaciones.
La direccin de La Viuda de Apablaza

estuvo a cargo de Pedro de la baria, direc

tor del Teatro Expemental, quien parece

posedo de un afn por dirigir slo teatro

nacional; la autenticidad y cario con que

se demuestra dirigida esta pieza hace -. ale-

dera su posicin, aunque creemos que lo

uno no invalida lo otro. El planteamiento

general de la direccin est basado, sin duda,

en una ntima comunin con el csjjritu que

anim al creador de la obra en su cene op

cin ; las soluciones son sencillas, concretas

y siempre distribuidas en planos frontales,

contemplado el naturalismo establecido por

el autor. Algo hay sobre todo que agradecer
a Pedro de la Barra y sus colaboradores en

la presentacin de esta obra: ello es que ha

sido dirigida o interpretada sin hace r conce

siones al mal gusto, falsificacin y estn oati-

jiacin, que li.ui sido siempre, o casi s;cm-

prc, i araeteisticas de toda i epresentacin de-

una obra campia nacional. Se advierte hasta

en los mnimos detalles el cuidado v jin-o-

cujjacin por no traicionar ni false.u la ms

pura realidad campesina y. aun, regional.

L-nalmcnte, es digno de aplauso el trata

miento de algunos jiasajcs de la obra cuya

interjjrctacin fcil o desanclada poda ha

calos caer directamente en el sketch, lo ca

ricaturesco o lo ridculo y grotesco. Empino,
ellos fueion llevados con dignidad y mesura

tales que rayaron en lo iiieostio y romjjro-

melinon cl cs)ontneo ajilauso del |jblico.
FJn cuanto a la intcrpretaciin, (armen

Bunster, ejue di-seinjje) ,-| pajje-1 de viuda,
confirm sus notables dotes de actriz: jiosee-
dora de una hermosa voz grave, muy apro

piada jjara su pcisonaje da- mujer de mando

y empresa, supe) dar con i 3.i Migenmtes ma

tices de los diveisos estados por ejue atraviesa

d personaje; ya es violenta y "hombruna",

ya amable y condescendiente, ya sensual e

insinuante, como luego lamentosa y amar

gada, o hiriente y airada, o maldiciente o

lastimera. Sin embargo, creemos que hay mo

mentos en que la intrprete, por nerviosidad
o excesivo sentido de su responsabilidad,
apura la interpretacin, haciendo muy bre

ves las pausas de transicin y evitando otras

de valoracin, y con ello descuida a ratos,

como resultado, cl personaje quien pierde en

su gran macicez integral.
Algunas escenas de la obra se hacen in

olvidables por la calidad que les ha dado

Carmen Bunster, sabiamente dirigida. El cr
tico no recuerda haber visto una mejor, por
lo mesurada y digna, escena de borrachera

que la hecha por la protagonista en cl se

gundo acto de La I iuda de Apablaza. L .

desgarradora escena final de Carmen Buns

ter tiene, asimismo, grandeza de clsica tra

gedia griega.
El joven actor Mario Lorca. desempean

do cl papel de ico. hizo tambin cala de

sus buenas condiciones histrinicas. En rea

lidad, su interpretacin ha sido consagratoria

y lo ha revelado como un actor de grandes

posibilidades si es bien dirigido. La paula
tina transformacin del personaje en cada

acto era su mayor dificultad y ella fue sal

vada con pleno xito por intrprete y di

rector. Es difcil explicarse cmo pudo este

actor lograr una tan verdadera y autntica

vocalizacin campesina.
risolia Herrera, en cl papel de Celinda.

humilde muchacha, me. -da de sirvienta y de

nia de la casa que todava es dable encon

trar en nuestros campos, logr tambin un

desempeo notable por lo autntico y sutil

de sus matices.

Jorge Boudn interpret a Remigio, es

pecie de gracioso tradicional de la drama

turgia espaola, y dio a su personaje una

espontaneidad v vida tan sobresalientes que

se gan la simpata incondicional del pbli
co. Sin emba go, le aconsejaramos no atro-

pellai algunos parlamentos, pues al apurarlos
sude a veces jicrder el pblico su contenido.

Paco Adamuz, espaol de cepa, que inter

pret a un compatriota desjiachcro desafor

tunado, don Jcldrcs, logra tal vez con ello

batir el mejor trabajo que le hayamos visto

en su ya dilatada vida artstica en nuestro

medio. Su jjeison.ijc, admirablemente bien

ca|)tado por cl autor, encierra una constante
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v profunda verdad racial, que ojal hubi
ramos heredado plenamente: cl o|itmismo

siempre latente en el espaol, no obstante

los reveses y fracasos, desde los conquistado-
ics. hasta los colonos v emigrantes.

El resto de los pe sima jes, Flora, doa

Methe, Fdelio y Cusiodio, fue representado
: -sjjectiv ament y con bastante propiedad
por Mara Teresa Fricke, Mara Cnepa,
lecho Orthous y el alumno Manuel Migonc.
I le entre ellos destaca sobremanera el tra-

I lio de Pedro Orthous quien, no obstante

lo breve de sus apariciones y lo esculido

de sus parlamentos, supo sacar de ellos el

r.-.i jor surtido dicindolos con un hlito ple
no de realidad y sugerencias que presentaban
entero al personaje ante el pblico, sin ne

cesidad de que el autor haya hecho ms de

lo jioco que hizo por l. En cuanto al per

sonaje de doa Meche, l fue representado

1

Sergio Montecino

Virginio Ai as

1856 - 1956.

Con motivo de cunmemoiarsc cl Cente

na. rio del natalicio de Yiginio Arias mustio

t-.an e-cultor chileno, cl Instituto de Ex-

t :,-:n de Artes Plsticas de la Lnivi-isidad

c: Chile, oiganiz ni el Museo de Bellas

Aires al pie de su e.'lebie mimol El Des-

c lina, nto, un homen ijc a su memoria.

F.u esta oportunidad linn exhibidas luc-

r de las obras pertrnce i- ntes a nuestio Ma

se, i, otras esculturas de pro|jiedad de la hija
cl 1 escultor, as como de olios pal lii ulare-s

.Virilismo, treinta y una fotografa nos mus

tiaron diversos aspectos de la bociala del

ardua, adems de algunos monumentos exis

tentes en otras ciudades de Chile,

Nada ms oportuno ni mencielo que este

homenaje.
Arias pertenece a la historia plstica de

f hile en lu"ai relevante. Ai aso no ha ha

lado artista mejor dotado, ni que baya al

irmelo una notoriedad rnayo,r. Su larga

existencia, le permiti conocer y irca obras

de aliento superiores
Veamos a grandes rasgos el significado

i- 1 Arias dentro de nuestras bellas ai tes. (o-

i. -ncemos por incursionar en su biografa, y

con hcioisrnn |>or Maria (ne|>,i; di-iinuo

eslo |)uis cicenios que es un jicisonaje bo

llse) y poco definido desde el texto. Sin

duda el autor, naturalmente obsedido por

los dos personajes protagnicos, descuid no

tablemente a este, como pudo ser a cualquier
otro, y lo hace aparecer en dos escenas im-

jiortantes sin decir nada que lo defina ante

el pblico salvo el de desempear la funcin

<!e relleno. Tal vez por ello, el dilector puso

poco o nada para listarle ambigedad.
La escenografa, sencilla, hermosa y sin

alardes formales ni de iluminacin, se debi

al genio del joven decorador Ral Aliaga.

Ella no hizo sino enmarcar justa y mereci

damente los propsitos tli- autor y director

al escribir y dirigir isla obra que merece

el calificativo de extraordinaria, fundamenta!

v definido!.! de un aspecto de la dramaturgia
iberoamericana.

anotemos algunas fechas. Las ms importan
te s en su vida.

Yiginio Arias nace e-I da 8 de diciembre

de 1856, en el pueblo de Ranquil. Fueron

sas ladres don Fernando Ai ias y doa Lo

renza Cruz, obreros campesinos que tuvie

ron nueve hijos. En 1867 se incorpoia como

aprendiz en los trabajos de ornamentacin

t|ue se realizaban on I i Catedral de Concep-
ean, trabajos que- diriga don Francisco Sn

chez. Sii jirimna obra data de 1870 cuando

esculjic en madera nn San Sebastin. En

la Universidad de- (.hile, ingresa a los cursos

de Escultura y Dibu|o ele los M n-stios Nica

nor PL.za y ms tarde de Cosme San Mar

tn.

En 1871 viaja a P.nis con su maestro Ni

canor Plaza. Incorporndose al taller del

escultor Joullroy, en la Ese ut-la N.u ional de

bellas Aitcs, de Pars. M, tarde frecuenta

el taller de (aia iie-lielleiise, autor tlel mo

numento a O'Higgins y del que recuerda cl

incendio de la Iglesia de la (om|),ia. En

Pars esculjjc su bionie El Dt femar que

hoy es conocido como el monumento al Ro

to i Inicuo olna que en 188*2 lo hace ai lee

dor en el Saln di- Pars tic los Amistas Fran

ceses, a una Me ni iein Honrosa. A raz de

sta distincin cl Gobierno le concede una

I ea por 5 aos, la que le fue prorrogada ms
tarde por dos aos ms. Diante su estada

en Frauda. Alias esculpe entre otias cebras,
las siguientes: Madre Araucana, Dafnis v

A R T ES PLSTICAS
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Che, LI Dt -. e ndimiinto, las estatuas de

Sargento Aldea y de Riquelme y los relieves

en mrmol de la Captura del Huscar y El

combate de la Covadonga obras destinadas

al monumento a la Marina en Valparaso.
Tambin sus obras furintud, Hoja de laurel

y Gcln de Siracusa.

La labor docente de Arias es, asimismo,

importante. Ejerci largos aos su cte

dra de Escultuia en la Escuela de Bellas

Artes y asumi la Direccin de la Escuela

en 1900, la que dirigi durante once aos.

Como Director introdujo importantes inno

vaciones. Otros monumentos que ejecuta por

aquel entonces son los que le encarga la

ciudad de Copiap. en homenaje a don Ma

nuel Antonio Matta y otro encargado por

la ciudad de Petorca, en memoria de don

Manuel Montt y uno jiara la ciudad de Iqui-

que en homenaje a Arturo Prat. En 1929 se

inaugura su monumento al General Baque-
dano v en 19'iH el bronce que se encuentra

en cl costado de la Biblioteca Nacional, en

homenaje a Barros Arana.

La fecha de la muerte de Viginio Arias

es el 17 de encio de 1911.

Segn el recuento que de sus ohras hace

don Arturo Blanco, Arias dej sien monu

mentos pblicos, veintitres estatuas, ocho

altos v bajos relieves, una medalla, veinticinco

bustos, cuatro medallones, tres dibujos.

Dejemos aqu su biografa, recordando por

ltimo que a Arias se le confirieron hon

rosas distinciones, tanto en el pas como en

el extranjero, la ms impoitante de las cua

les, fueron una Segunda Medalla en la Ex

posicin Unive sal de Liverpool. Tercera

Medalla en cl Saln de Pars en 1887. En

l'i'il, Primna Medalla en la Esposa ion In

ternacional de Hedalo y Prcniio cl- Ilmicn del

Certamen F.dw.irds en i-l Saln Olicial de

19111 y Premios de Honor del Saln de Val

paraso en 1937.

Su obia /.'/ Disa iidimieuto fu adqui
rida por el Museo de lidias Artes cl ao

1890 en 10. (KH) iranios y su Dafnis y Che

cl mismo ao en 15.IHH) hamos.

La t.nea de Arias en mustio movilcenlo

artstico fu transcenilenlal. Fu como una

inmensa cinva levantada cnln- nucstia mon

taa, que le eniliego su susl.uii,.i v su

sensibilidad que la e-sjrn iluahz). fue liasiin-

lo ele mustia linia al o sumir y icjjre-

scmai las gentes naturales del J).t:s, del

valoi cualitativo de sus elementos jjri-
inanos. Porque, campesino incide-;!, en mi mi-

gen, posea una sene de vil tu i"s patentes

que supo elevar, genial casi, al plano arts

tico por esa habilidad innata del artfice chi

leno. Al igual que otros escultores nacionales,
como es el caso de Manuel Blanco, hijo de

Cruz Blanco, de oficio carpintero o Nicanor

Plaza, tambin de origen humilde que se dio

a conocer haciendo guirnaldas de yeso para
una tienda de sombreros, Ai ias. no renunci

a su condicin social y sus primeros aos
son de lucha ardua y continuada, para su

perarse y poder adquirir la suma de cono

cimientos necesarios para imponerse en el

ambiente de la poca. En su carcter, fu

nuestro escultor retrado, misntropo casi.

solitario, de pocas amistades. Podra decirse

que hizo segn la frase de Paul Valery un

como "abuso de intimidad con el silencio".

En cuanto a sus ideales estticos fu defi

nido y definitivo.

Hav que reconocer que Arias, responde a

la escultura que se haca en su tiempo. Era

siempre la de los modelos, las alegoras, la

del cultivo de los temas religiosos : la hagio

grafa. Se repetan ms o menos hbilmen

te, algunos gestos consagrados. Parta del

ideal helnico, cantaba las bellas formas; era

hedonista en cierto sentido. No contradijo la-

exigencias de la belleza acadmica. Arias no

fu un renovador. Le falt quizs, el poder
abrir una senda ms audaz a nuestra escul

tura. Al parecer, no pudo zafarse de las ter

minantes convicciones frente a los problema;
artsticos reflejo de su carcter y del per. Sa

rniento dominante en su tiempo.
Por su responsabilidad. Arias, en nuestra

historia ms que un hecho aislado, circuns

tancial, responde a una necesidad. A una

necesidad histrica.

Habra valido la pena examinar detalla

damente cada una de sus ms logradas es

culturas. Empezando por su bellsimo bron

ce Hoja de laurel potico tle perfiles puros

v simples, continuando con su Dafnis y Cl

que repitiendo la frase de un poeta podra
describirse como "un abrazo blanco, radian

te que se mantiene unido tomo un nado

o con su Dtft nsoi. homenaje a nuestras glo

rias de la Guerra del Panuco y terminar el

ciclo con su i'), , , -idimit n'o su ohia cumbre

v toiisagiatia en mltijiles oportunidades.
Obra que deja tiaslucii un como latente

silencio en su grandeza material. Tal como

escribiera uno de sus contemjjor.ineos jniede

expresarse: "jiasaian los siglos al lado del

Descendimiento".

Y otras obras: El Geneial Baqindano
en actitud tria, cerebral, augusta, serena, ^un-
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bolo del hroe. El historiador Barros Ara

na, esculpido jior Arias a los 76 aos de

edad, venerable, que se ennoblece |)or la al

titud que le imprime. Fui fin, otras escul

turas: ya en monumentos cioidatorios, ca

bezas o composiciones elaboradas con plena
honradez y conocimiento del oficie).

Arias, entonces. est incorjiorado a la

evolucin de nuestra escultura de manera

definitiva en los ltimos veinticinco aos y

tambin m.is atrs. En arte hay siempre una

corriente subterrnea que sirva- de nexo, de

nodulo, que enlaza, que efucr/.i y vivifica

su acerbo, aun cuando no se perciba una

influencia notoria. Esta fuerza desplegada
marca como la adquisicin de un cierto ni

vel de renovacin, que incita, que promueve

nuevas inquietudes, actitudes y voliciones.

El esfuerzo realizado por cada artista se

ala para el que le precede, una cinta pauta,

que quien le sigue desea llevar a otro plano.

que est- de acuerdo con sus vivencias del

momento solemne en que le toca actuar.

El ejemplo dejado por Virginio Arias es

por dems positivo. Su obra no puede ser

desmentida, ni tampoco desconocida su lec

cin ahora que se cumplen cien aos de su

nacimiento.

Llega siempre el momento, en que los

artistas autnticos, logran alcanzar sus pro

porciones justas. Arias, olvidado en c! da de

muerte, adquiere felizmente ahora, ante el

juicio de sus conciudadanos, su verdadera

estatura.

2

Seroio Mox7r.e1.xn

Jci-e'- Yinturclli.

Las resonancias que ha dejado la Expo
sicin de [os Ve nluialli. celebrada en la

Sala de Ex|)oscione s de la Universidad de

(hile, no piu-rlcn s. r sino ejue positivas en

mltiples sentidos Fin cl conjunto expuesto.

que es la labor del ai lista ejecutada en (hi

a, pas ni el cual vivi por e-,j>ae 10 de

cuatro aos, corresponde a una josle ion del

artista, en verdad, t ontra|jiu-sta a aquella que
nos demostrara en sus ltimas exhibiciones,
antes de su partida de Chile.

No caben dudas, tamjoeo, que Venlu-

relli en esta Expo cn ha demostrado ser

un artista poseedor de- un espritu mliivado

y en consonancia con denlas vibraciones an

micas muy favorables a su c-.jii e-son pic-

It')i ic a.

Acjui eneonli.unos a un Ynu melli, des

pojado de un grueso fardo ejue- ai lastraba

impersonalmcntc, romo era ( uando nos jui-

reca estar en contacto sumiso a ciertos dic

tados emanados por las orientaciones imjue-
sas por el movimiento del muialismo mejica
no y en particular con Alfaro Siquriros. Hoy
le vemos como si rcsjiiaia cl aire pino, como

si hubiese abierto las ventanas de una tr

gica prisin para hablarnos casi en poca.
No hay ni rebuscamiento., ni arte de pro

paganda en desmedida prolileracin.
Anteriormente, cuando Venturclli, busto

intencionadamente ese aspecto en su expre

sin esttica, siempre, vimos en l a un ar

tista que pasaba por una etapa experimen

tal, que no pareca sentirla. Su espritu lati

no, latente de vivein ias lricas, dejaba en

trever, sin emba go y siempre, una jn-quea
luce-cilla, que hoy la vemos crecer. I -z-

meme. en su verdadera dimensin y a o n-

ticidad.

Sus estampas del Orii rite, con sus donce

llas desnudas, o sus jjaisajrs, son alecciona

doras y un gran jiaso hacia una genuina ex

presin de sus sentimientos csjjirituales. No

caben dudas que hay maestra en stn. su

nueva expresin y \ enturelli. si- nos demues

tra como un dibujante de ampios y novedo

so i chusos. Alabe-mos cl pin til tic sus dibu

jos, la pureza del trazo y el delicado contor

no que va soi perneando sinuoso v lineo en

cada movimiento que sealan las actitudes

de sus modelos. A, aso falta un |>oco sentir

m.s el i olor. No sabemos si es pi t-ine dit. ida

mente- que l coi. sluuc sus .umoni.ls y las

relaciones i loni.lieas ; anhelse) i.d ve.- de

dc|>urar los jjlanus y ilcj.u que cl dibujo se

exj)i-se | o! si solo. Peio hay oblas cu las

que nos habra gustado ,i|>i c-ci.irh-, doniii ui-

le-xtuias sobre sus cu iones con una mavor

to la materia coloislita y del iiuiuulo las

variedad.

Si de Ynilurrlli. e|isir;unos iiaz.u una

bu-ve a|jrcei,u ion de su liavee un t.i ,iil;-;u.t,

y cualquiera que sea el juicio e|iie ,|:.i co-

cle|e-, sielll])!!- tend! tilos e|iie- inlcgii
-

c \u

como inamovibles, su can c. ijiadd.nl o.ea

resolver cualquier Jiiobnnna dibuis u ti con

pleno dominio.

Del numen, sei guipo i\c oec-ntis cieas.

resueltas de- aullido a las n'-e nicas el lees

ailistas ihinns: [lmeles csjjc-c nales, |n",ii.i<
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no comunes para el hombre de occidente

luna mezcla de tenijiera y acuarela) nues

tro pintor ha sabido salir airoso de sus nue

vas experiencias tcnicas. Aun cuando ten

gamos nuestras reservas, como ya lo cxjjic-

samos, en su manera de abordar y resolver

'.a materia cromtica, '(olor que usa, re

ducindolo a ciertas armonas en la que jue
gan los malvas, azules sumidos y verdes p
lidos).

Nos gustara ver nuevamente a este pin
tor, con una presentacin en la que junto
a mostrarse como hoy, ms lrico y ms n

timo, nos mostrar tambin, un poco de

aquellas armonas que usara en su anterior

perodo, que eran generosas y resueltas con

fuerza v dinamismo.

En todo caso, vale la pena consignar, sin

ceramente, que la Exposicin que comenta

mos, ha sido valiosa en estos aspectos que

someramente hemos anotado. Yenturclli, ha

dignificado su propio lenguaje, pues en su

trasondo guarda una resonancia de valores

genuinos, que hoy estamos percibiendo con

mayor claridad. Su Exposicin en la Sala

de la Universidad, as nos lo ha demostrado.

Y quien desee trazar o hacer el estudio de

numra pintura dentro de su etapa actual y

ene todos estamos viviendo, no podra dejar
de considerar su personalidad ni su labor

t. i-adora. Sus obras desmentiran cualquier
voluntario olvido. De todos modos vale la

pena
c
sperar de este pintor otras obras que

aadidas a las que ahora nos ensea, nos

permitan definir mejor, un juicio ms com

pleto.
finalmente diremos, y come para conocer

su nuevo estilo, que Venturelli se cie a los

dictados de la naturaleza: que mantiene la

h-jjii -.entacin de los objetos en su integri

dad, p- i o sin caer ni en un realismo carga

do do. detalles, ni en un concepto verista,

ni en un naturalismo acadmico. Mantiene

una sabia peste ion interpretativa de los ob

jetos y de sus modelos, guardando eso s, la

es'.iic la proponan ele los elementos que com

ponen la cstrucliua de sus oblas. Venturelli

no abandona nunca cl tema. De los modelos

i-xliae sus esencias plsticas paia llegar a

una mayor pureza y elimina aquellos acen

tos ingratos ejue pudieran entrabar su libre

cxpiesin. Como lo manifestramos, hay que

estar atentos ante las nuevas obras que este

artista puede ofrece-i nos en el futuro.

3

W'aldo Vila

Exposicin retrospectiva de una generacin:
la del trece.

S, aceptamos hablar de generacin, dando

por existente una actitud mental, que agru

pa como un denominador comn a sus

miembros, ms otras condiciones que se con

sideran como integrantes de una generacin.
El maestro Ortega y Gasset define a la ge
neracin histrica, cientfica, artstica, pol
tica, como provenientes de cierto espritu o

modalidad de la mente humana. Esa modali

dad ajiarece como una pulsacin, o ritmo fijo
en cada generacin . Una generacin

emanando de su espritu, crea, valoriza, etc.
El que imita esas creaciones, tiene que espe-
rai a que estn hechas, es decir, a que con

cluya su faena la generacin anterior, v

adopta sus principios cuando empieza a de

caer, v otra nueva generacin inicia su refor

ma, el reino de un nuevo espritu. Cada ge
neracin lucha quince aos para vencer y
tiene vigencia con sus modos otros quince
aos. Inexorable anacronismo de los pueblos
imitadores o sin autenticidad.

"Bsquese en el extranjero informacin,

pero no modelo."

Aunque algunas de las condiciones gene

racionales no se dan en la del trece. A di

ferencia de la generacin del 98 en Espaa,
y la de los poetas del 2."), no se alza contra

nada en particular, y en cambio contra todo

protesta. No se ve espoleada por ninguna
catstrofe como la del 98, aunque s en so

ledad de espritu, como esa generacin inte

lectual de "Los Diez" entre nosotros. No se

sienten unidos por vnculos polticos, que

tambin se suele exigir de una generacin.
En compensacin concurren los pintores co

mo representantes de una clase olvidada, v

me atrevera a decir, menospreciados en esos

tiempos. Esta generacin toma su origen, a

raz de un acontecimiento histrico. La expo

sicin internacional tle 1910, donde coniu-

rie n a una gran exposicin internacional,

unto a los maestros ms en boga en los

diculos europeos, los pintores destacados

en nuestro pas; entre los pintores europeos

figura don Fernando Alvarez de Sotomayor.

pintoi espaol, que fue contratado por nues

tro gobierno para rcfoizar ia enseanza ar

tstica. |)rcmio Roma, y jjosteriormente Di-

icctor del Musco del Prado.
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La permanencia de este maestro es de

gran influencia en cl medio artstico, v a su

alrededor se agrupa un nutrido gruji de j-
venes, que son los discpulos devotos del

maestro, que van a constituir la famosa gene

racin del trece, ao en el que hacen su apa
ricin al pblico.
Hasta ese momento, la influencia y los mo

dos que nutran nuestro arte formal venan

de Pars, influencia dejada por don Pedro

Lira, de formacin de la escuela francesa

de aquellos aos. Con la presencia de Alva

rez de Sotomayor se escucharn los nombres

de Yelzquez, Goya, El Greco, Zurbarn. Al

rededor del maestro espaol se forma un

hervidero de juventud, y en los sueos de

estos artistas estar siemjjre el nombre de

Espaa, romntica y prestigiosa. Es la poca
de las largas melenas, los chambergos bohe

mios y las cajj.is espaolas. En los talleres se

estudia a Yelzquez, la jjineelada tonstiue-

tiva y la yuxtaposicin de los colores.

Los alumnos que ms se distinguen junto
al maestro Alvarez de Sotomayor son, en

prmer trmino, Exequiel Plaza, el discjiulo

preferido del maestro. Conquist todas las

recompensas que se otorgaban en los torneos

oficiales, sin que para ello mediara brujera
alguna. Adems, Enrique Bertrix. Moya.

Bustamante, Elmira Moisn, los hermanos

Lobos, Alfredo, Alberto y Enrique. Los lin-

manos Vergara, Guillermo y Nicanor, Jorge

Letc-lier, Jorge Madge. Judith Alpi y otios

Todos o casi todos fe de esta brillante ge

n-racin de pintores mueren jvenes, sin al

canzar la madurez plstica ele su obra. Vi

vi: nn apresuradamente, como destruyndo
se- a s mismos, en una carrera violenta, llena

de brillo, pero que dur, escasamente, algu
nos aos. Esto deja una a manera ele amar

ga enseanza, pero enseanza al fin, |iara las

generaciones jvenes que se sienten poseedo
ras del caudal inagotable de su juventud. Esia

primera etapa de la vida la podemos obse vai

en los grandes pintores, como un ])ioe'--'> de-

acumulacin de conocimientos y ex|)i lie re ,a,

.Ms tarde, y ya en |)l-na madurez espii,-

tual y tcnica, se- e-qnioa como la piisenna

de las grandes obras maestras. Lo. Hia'-stros

de lo ejue podemejs eousie'anat la pintura mo

derna, son especialmente elocuentes en este

sentido. Picasso exhibe, ion no disimulado

orgullo, sus setenta y tantos aos, y sus obin,

son, por excelencia, las ms rcjircscntativas
de una vigorosa juventud. Mal esc alcanz

los ochenta y cinco aos, como el pintor de:

la alegTa de vivir, como l mismo se defina.

Kcitiall, con mes de oc lienta aos, es una

luerza de la naturaleza.

Esta malicia de i onliontac im, nos lleva

a una elucubracin un tanto antojadiza, si

se quine: cunto no habra podido hacer

Exequie-l Plaza, de- haber alcanzado una lar

ga vida como la de- estos maestros? Contra-

i ament a este postulado, Plaza pim :i sus

me enes telas entre los diecinueve y los tiein-

ta y lineo; en una brillante llamarada quema
-il existencia. Poslnoi mente, y ya enfermo

de incurable mal, languidece junto con sus

|)inturas.
Los factores determinantes del proceso de

esta gciu-i acin, llamada la "generacin ti-

gica ", no seran fciles de determinar. En

todo raso, si fueuon ellos ics|)on.sables de

su |)ro|jio destino, la culpa, si es que la hubo,

no debi sn toda de ellos. Vivieron, ionio

alguien lo ha dicho, en esa Edad Media de

nuestra juntura. Se esticll.uon con la cerra

da incomprensin de la crlica y del p
blico, influenciado ste, desde luego, jjor la

primera. Se miraba con supremo desdn la

pintura nacional, y hasta se llegaba a du

dar que existiesen jntoics en nuestro pas.
Los que se decan amantes de las bellas ar

tes jjropiciaban, como de buen gusto, la

adquisicin de pintura europea y no de la

mejor, Jjor rierto. Faa, por cl contrario, aque
lla otra de mala ciudad, la pintura dclini-

d i como "Pomjiiei ', que hizo furor en los

s i'.o.acs de la poca de aquella sociedad del

'00. considerada como culta, que ignoraba
[eor completo a los iniciadores de la pintura
moderna (cl movimiento impresionista se

haba iniciado en 1863). Si tal tosa suceda
ion los maestros del ai le viviente, - ni.i de

-i.|)oner lo que nucstios jnioics ivoncs po
li. .m espinar. Sus telas nadie las quera, ni

lan siqeei.i i oino tegalo. y esto no es un

mino d, cu, Pachn Bustamante dej sus rua
dlos, ano con algunos olios de L'sc-s Ys-

(ui-z, |iara ser vendidos con motivo de un

naje a Emopi. Nadie se intoics |)ot ellos.

i |)cn la mnima suma de lu.ucnta centa

vos. !,l amigo, que tales cosas me rele ia, las

adquiri tren e ,e- inxlie o pierio, 'lelos aque
llos mu, n -a 'os de- indise utido talento no

|)udii-ion. o io sujiicion, aila|)t,u se a un me

llo adverso, y siirumbienni vicien, is de un

ambiente- ho.lil.

< ouse-c ui-ntcs eon este jilantcamicnlo ele

genn.uin, nee debe extraarnos el hecho de

(ue algunos crticos, y otras |)crsini,is auto

rizadas en la maleiia, incluyan en esta ge

neral im a jiinlorcs ionio Cordn. Costa,
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Abarca, Ortiz de Zarate, Bouchard. En i ca

lidad pertenecen a la generacin de 1900 y

se incorporaron a la siguiente en calidad de

jvenes maestros.

4

Waldo Vila

El pintor Pedro Luna '.

Al decir de Joaqun Edwards Bello, los

chilenos seramos sobrevivientes de terremo

tos, incendios, epidemias y otras calamida

des. Pedro Luna es, en cierto modo, un sobre

viviente de aquella famosa generacin del

13. Integrada por tantos como valiosos ele

mentos, surge, tal vez demasiado prematura

mente, en un ambiente hostil a las manifes

taciones estticas, en la pintura joven de

aquel entonces. Uno no puede menos de

preguntarse: cmo
es que lograron pintar

estos hombres, en condiciones tan precarias,
casi podra decirse que no podan vivir

Esta interrogante se torna trgica, cuando

si- hace la confrontacin de sus rcjjrcsinitan-

tes, desjuis de esta ltima exposicin re

trospectiva, en la que estn representados
casi todos ellos. Son como los hroes de

nuestra plstica nacional, desaparecidos en su

mayora demasiado jvenes, sin haber alcan

zado la plenitud que merecan.

Moya v Bertrix. verdaderas promesas,
mue

ren en plena juventud, dejando una huella

de pequeos maestros; Alfredo
Lobos, de re

levantes condiciones, no escapa a lo que pa

n-ce- ser el destino trgico de su generacin

y fallece a los 2H aos, en Espaa, dejando

ambin una huella de joven maestro, al que

se imita, se sigue y hasta se falsifica. Pachn

Bustamante, dotado como cl que ms. deja

en su breve trnsito terrestre, tallas en ma

dera, muebles aitsticos. y como si esto fuera

poco, ietratos, composiciones de- figuras de

refinado color y gran concepcin plstica.

Pachn, enfermo, mucre pobre y olvidado.

'lodos o casi todos los de esta generacin
famosa, brillantemente dolada, se van antes

de ale atizar los frulos de los cuales ellos

mismos eran una plomosa, lastata onume-

i.ulos pata estableen una lnea tle rategoi.i

en nuestra juntia: Plaza, Bi-ilrix, Moya.
Alfredo Lobos, Pachn Bustamante, Laiuea-

1

Conferencia dada a los alumnos de la Escue

la de Bellas Artes como clausura del Saln de

abril.

no Guevara, Ulises Vsquez, Pedro Luna,
Jorge Madge.
Pedro Luna les sobrevive incorporndose

ms tarde a la no menos famosa generacin
del ao 20. Se identifica de tal modo con

ella, que algunos le consideran como su ms

genuino rejjresentante. As le conoc yo, en

mis aos de estudiante, en una tarde inver

nal de agosto, en la Sala de Diseccin de la

Escuela de Medicina, que malamente alum

braban algunas luces mortecinas. De impro
viso rompi la monotona y el silencio de la

sala, la entrada del personaje ms extrao,

para aquel ambiente. Era un joven delgado,
con una cabeza romntica a lo Edgard Alian

Poe, animada por unos ojos grises de mira

da entre burlona y soadora: su presencia,
tanto como su indumentaria, desde luego
nada comn, resultaban ms que sorpren

dentes en la sala aquella. Un sombrero in

verosmil y un jacket ajustado a su magno

v nervioso cuerpo, el todo llevado con la ma

yor naturalidad. Luego de entrar, entabl

conversacin como viejo amigo con el ayu

dante, Juan Gandulfo; se dirigi despus con

airr de muy de casa hacia una de las mesas de

mrmol, donde se hallaba extendido un ca

dver completo, para los fines del trabajo
anatmico, acercndose a l sin titubear;

mir la posicin del cadver, meneando la

cabeza con aire de conocedor, y sin preocu

parse de las infecciones, que los estudiantes

tanto temamos, arregl como si tal cosa

aque-llos miembros muertos, dndoles la pos

tura buscada.

Se sent sobre uno de los grasicntos pisos,

y colocando una carpeta de dibujo sobre sus

rodillas, empez aquel su trabajo de dibujan

te, a grandes y sueltos trazos, teniendo como

modelo el escorzo de aquel desnudo macabro.

Curioso a ms no poder, me acerqu discre

tamente para atisbar por encima de su hom

bro. Me qued pasmado al ver el magnfi
co croquis trazado por esc extrao dibujante.
Terminada su tarca, sali con una prestan

cia de gran seor, echada hacia atrs la

cabeza, la nariz al viento, aunque cl olor

aquel no era precisamente el de las rosas.

iniiig.ulo jior mi incgnito dibujante, que

l. in |ioco tena de leal, pregunt a mi ayu

dante quin podra ser cl de la indumenta

ria estrafalaria v los hermosos dibujos; Juan
Gandulfo me replic sonriendo, que era nada

menos que Pedro Luna, joven pintor muy

estimado por el profesor Benaventc, quien
sola encargarle lminas coloreadas para su

ctedra de Anatoma.
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Mas tarde hicimos buenas migas, llegando
a lomjjlctar a lo largo de una estire ha amis

tad, los rasgos de este singular |>crsona je.
evadido de algn relato extraordinario.

Cuando ingres ms tarde a la Esculla de

Bellas Arles, me present) a todos sus ami

gos y compaeros; pintores, estudiante de

medicina, con los que comparta una csjiccie
de comunidad en una casona arcaica, cerca

del Manicomio, bohemios de cuidado y otros

seres tan interesantes, que ahora en verdad

dudo si existieron alguna vez.

Corra por aquellos aos toda una leyenda
acerca de los dichos, hechos y andanzas de

Pedro Luna y de las no pocas travesuras de

aquel despreocupado muchacho que no crea

en brujos.
Gran dibujante, dotado de un sentido in

nato de la composicin, fue uno de los alum

nos sealados de don Fernando Alvarez de

Sotomayor. Conserv, sin duela, de este maes

tro la lnea de la gran pintura, pero librn

dose gracias a su personalidad muv singular
del manerismo acadmico que tal enseanza

entraaba. En cierta ocasin, pidile el maes

tro a Pedro Luna, en medio de una correc

cin, un trapo para limpiar los pinceles: dis

trado, ste le pas sin darse cuenta un viejo
calcetn que inavertidamente haba colorado

en calidad de trapo en su caja de pintura.
Divertido, el maestro lo levant al aire, ce

lebrando, ante el icgoeijo general, la genial

distraccin de su discpulo.
Posteriormente, form con "los tlel o

quis", bajo d fiero mndalo tic Juan Fian-

risco Gonzlez, llenando a ser uno tic aque

llos llamados "los leones del croquis", ansia

do renombre que desde luego, no todos con

seguan. Si Pedro Luna era tan desparrama
do y atrevido, bajo la influencia ele don Juan

Pancho, lleg a serlo mucho mis.

Fu sta, sin duda, su me-jen poca, elentio

de una lnea post-impiesionista, a su mane

ra. Pintaba febrilmente, ciiipli-inloso a fondo

en temas concebidos como guindos hocinos.

llenos de movimiento y gracia. Se- bacn pie-

entes entonces en su obra los sabrosos ajiun-

tes de la Vega; indicaciones stas a gi andes

manchas de color: carretas calcadas ton las

primicias de la tierra, vides cilicios de las

hortalizas, rojos entusiasmos ele tomates, n

car de las cebollas nuevas. Croquis asom

brosos de vida, en agru]).ii iones de persona

jes, cargadores de la Vega, gordas verdule

ras, cabezas goyescas, caballos oscuros y ca

rretelas llenas de gracia inefable.

Apuntes de amaneceres en la ciudad, con

anos azulados de los |)iicntes tlel Majioe lio
colilla afinados grises ele los edificios, t|iie

degradan a violceos clidos. En la bruma

clorada de la jnimi-ra luz avanzan las caire

las veguinas con sus yuntas de bueyes, ape
nas indicadas como notas sordas de color, i-n

contrapunto con la armona gene-ral de- fi

neza. Sus telas de aquella jioc a maravillan.

como la traye-c loria de un gran pintor de las

escenas chilenas, en lihn- composicijn. bu-

cotos de asnillos fantsticos, a manera de

olas decorativas, de lt-ycnel, s y antiguas con

sejas chilenas, como para ser escuchadas

junto al calor del brasero, y de los labios

de una mama abuela que encantara nuestra

infancia; sus dibujos y croquis lomados aqu
y all nos cuentan toda la vida rica de

emociones ele este hombre- libre, y vagabun
do ionice los j).jaros.
Asuntos ciudadanos donde jialjjita ya el

tema social: inmensas chimeneas tic rojas
fbricas contra el cielo gris de invierno. Afa

nada niuchcdumbii- de brenos en faenas,
ventrudos carretones cerveceros, con el es

corzo atrevido de caballos perdiciones en

primer trmino; ah est en germinacin la

obia del pintor, toda fuerza, color y atre

vido dibujo.
Su refinado espritu busca la msica co

mo una dimensin ms en la cual proyectar
se. Mas. romo eslo Pecho Luna fu |i,u,i

lodo un original, emprendi solo su aprendi
zaje del |).mo, lomando como punto de par

tida nada menos que a Bccthoven con su

Apassionala. Viva |)or aquel entonces en el

barrio de la Re-coleta, certa de la iglesia de

la Viita, en la casona antigua y quieta di

luas las venerables, que si mal no recuer

do, al decir de mi madre, que debi cono-

corlas, si- llamaban romnticamente Clara

Luna, Rosa Luna y Blanca Luna.

Desvelaba a las buenas seoras ron sus

arranques musicales a deshora, conciertos

briosamente locados e-n un jji.mo tan anti

guo como sus clin-as, nostlgico de valses

cadenciosos, y ace)ni|).is,iclos lanceros, que vi-

Li.ii c if i en su caja sonoia, y reflejaron segu

ramente en los festejos la gloria tle algn
'la de santo, con dulces ele las monjas, aloja

|)ie.mtil.t y olas mil bendiciones del tiem

po aquel.
(orno se le hiciera cstiocho cl crculo cic

las cuatro paleles a nueslio msico de me

dianoche, se las ingeni) |).ua Habar amistad

ion el jrirroro de la Viita; cl hombre de

Dios le- facilit de- buen giaelo d en gano,

para que estudiase a su gusto, con l.i sola
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condicin que locara [01 las tardes en algu
nas fiestas religiosas. No se lo dijeron do,

ven s. que desde entonces las feligresas d

la uiioqiiia nunca escucharon mejor msi

ca. ::i m.s depuradamente clsica, que si 10

e na tle la tcnica ms excelente, la supla
con creces en entusiasmo el ejecutante. Un

tanto irreverente, el desmaado Pedro Luna

fumaba durante aquellas tocatas, unos lar

gos ogairillos habanos que solan vender en

tu..! cigarrera del centro; nuestro amigo acu

da a ella cuando estaba en fondos. Para es

tas oe as-iones se suba en uno de los caballos

del coche americano de las tas, haciendo

el \ "aje de ida y vuelta de tal zaga, mon

tado, ion superior indiferencia, hacia las

lisas de los transentes, a quienes, desde lue

go, consideraba como a unos jjerfectos vul

gares.

La vida segua su curso, en sus capricho
sas revueltas: he aqu que se cuela de re

dondn la fortuna, en los bolsillos no siempre
bien jirovistos de nuestro pintor. Esto le pci-

mite realizar el gran anhelo de la escapada
a Euiopa. Viaja, estudia, observa y viva-. Su

espritu libre reajusta, asimila, desecha: |>inta
en Florencia, Roma y Venecia. Despue'-s en

ei sur de Francia, cl puerto de M.n sella.

De vuelta a la patria, realiza cxjiosiciones
en las que se observa una nueva expresin

plstica; inmensos cuadros de esfuerzo, que

sin emba go, no logran eclipsar su primera

etapa.

L'n da termin la racha de fortuna, como

todas las cosas de este mundo. Y he aqu
de nuevo a Pedro Luna pobre y aventurero.

jino tan suelto de cuerpo como siempre. Se

sumeigc |ior varios aos en pueblos del sur

de- (hile, y all jiinta sus grandes temas na

tivos del machitn, sus estudios de figuras y

cost unibles indgenas. Dejamos luego de te

e; utidas de su pense ma por largo tiempo.

De-pus de muchos aos de silnuio, re

surjo con una magnfica exposicin retros-

pecdva, que la crtica oficial acoge con do

rio-, desde luego muv merecidos. Pienso si

d nuevo estar juntando en la vieja casa

sof.oenta de la calle- Recoleta; desde cl mino

de su ex[)osc ai'in, su autoi retrato me una

burln, pese- a la gordma que los aos le

han cebado encima. En sus ojos est la an-

I io na e hispa del ingenio.
En mi viaje imaginario, echo a andar jjor

el antiguo barrio de estudiantes de nuestro

biavo mocero; es la misma noche- azul, con

tra la ejue se- quiebra el gancho sutil del

crista! del surtidor. Pecho Luna nos habla

de- composiciones, de raros libros y nos to

ma del brazo para llevarnos a beber una

taza de caf y para escuchar un joco de

armona. Beethovcn desde el cielo le- debe

sonrer. Mas, al trmino de mi viaje sen

timental, la realidad supera al ensueo. En

cuentro a mi Pedro Luna en carne y hueso,
en su mismo taller de Recoleta, pintando
como el que ms, en grandes telas que le

interrogan.
Me cuenta regocijado que al hacer sus

compras en el vecindario, se ha encontrado

a su antiguo profesor del Lici-o, el doctor

Fernndez Pea. Como su antiguo maestro

no lo reconociera, le ha recordado cierta

vez en que le echara fu ra de la clase por

pintar a Napolen con tizas de colores. El

doctor Fernndez, su viejo profesor de Bo-

loga del colegio, se ha iluminado repenti
namente ante tal recuerdo, exclamando:

" Pero si LTd.. es Limita!''

Pedro, a pesar del tiempo duro y las arru

gas que nos ha dejado la pelea con la v:da.

est ms joven de espritu y entusiasmo. M<-

dice que se ha jubilado a s mismo. Es me

jor, me agrada: di a tus lectores que soy

feliz como un pjaro jubilado y que mi ju
ventud es de calidad inmaterial: soy. por lo

tanto, invencible.

5

Andrs 'izarro

Retrospectiva de Pablo Burchard.

En la primera quincena de mayo se ex

puso lo ms representativo de la obra de

Pablo Burchard. Obra copiosa, afinada y,

por as decirlo, al parecer de un profano,
detenida en los antiguos moldes. Nada ms

falso, sin embargo, que esta ltima aseve

racin. Por la bsqueda de la luz, del pai
saje piof lisamente iluminado, podra califi

carse-a- de impresionista. Pero cada brochazo

de luz i ene un limite concreto. El dibujo
es tu.'-.n", severo, v en l la forma se hace

fuer/a e xpresiva. jjucs no hay difusidades n

objeto, movindose en indeterminaciones

lineales. Xo fuimos a ver novedades en el

estilo de Burchard, sino a observar y a gustar
lo ya ti adicional en l, su personal vivencia

del mundo externo, matizada por esa exqui
sita dominacin tlel color, sin que esta do

minacin deje subordinados los elementos

Icsticos comunes que cl ai lista ha sabido

poetizar tan finamente. Libre toda escuela,
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ajeno a este mundo eaoti/ado, Pablo Bur

chard, supo mantener sus viejas creencias

estticas, sin sufrir la influencia de ningn
ismo.

Veamos uno de sus cuadros. Veamos y

examinemos cmo un mundo tan grande se

encierra en un tro/o de tela sencilla, en la

cual no existen ms de tres colores, eso s,

sabiamente matizados, con esa sencillez d

la gota de agua que, bien mirada, nos des

cubre una complicadsima red de arcoiris, sin

que exista en ella la menor discordancia

cromtica. Hablo del cuadro Taza y car

denal. Eso es todo. L'na taza blanca, ma

tizada con ligeros tonos de un cobalto trans

parente, y un cardenal semidormido, una

inmensa llamarada oscura, ptalos siempre,
v por el otro lado de la flor, la luz desnuda,

impalpable y detenida, hacindose vida en

cada mirada que le damos. Fondo oscuro,

ocre llevado a una total falta de luz. pero

siempre ocre. Dnele est la magia del

cuadro, que lo hace resaltar tan singular
mente entre los dems. . .? Tcnica, dirn

algunos, casi tcnica de acuarela. Y en el

fondo del problema, vemos que es cierto.

Tcnica aquirida y manejada por un maes

tro de la simplicidad. Pero tambin existe

un elemento vital: La comunin del artista

con el objeto que se le enfrenta. Lento y

profundo saboreo de la materia que va a

destruir para presentarla nuevamente ante

nosotros, cambiada, pero int;u ta, lricamen

te- expresada por un espritu sutil que no

se deja impie-.ionar jjoi lo anecdtico que

pueda haber en su visin del mundo cir-

mndante. La sencillez misma paren- resol

verse en la luz. Luz. del camjio, luz di- una

pieza donde teje su madre, luz sobre una

flor, luz hacindose materia misma del aiie.

Todos sus cuadros nos dan sensacin |jalpa-
bli- de espacio, de espacios clidos, sentidos

y expresados transparentemente, sin ejue en

ellos haya siquiera un tomo de tragedia.

Vida contemplativa, podra decir, vida en

la cul todo es j>az, flenles, ganado abre

vando. Singular visin la de este l'urriiuid.

Todos sus temas son los tle; un hombre que

es ser contemjdativo, siemjiie maiav Hado

por la inmovilidad heda fuerza, lucha luz

Su cuadro, Playa de los enamorados, ma

nifiesta esta tranquilidad con que se une al

mundo. Las limas verticales se enlazan sa

biamente con las horizontales. Dos enamo

rados mirando el mar. Vertical un ciclo ejue

apenas se deja ver. Florizontal cl mar. Madre

mar. Padre luz. Se pmdut-c la exploson de

la maten a, queda flotante-, girando, pero
inmvil. La siempre equilibrada valoracin

de la tierra. Y en cl equilibrio, la |iaz total

hecha luz. por obra y gracia de un ojo en

contacto a una mano que siente.

(

(arlos Rebolledo

Exposicin de leos y Gouaches, de Gastn

Orellana. instituto Chileno Britnico de

Cultura, mayo 23 a junio 2.

La jiintura en Chile acusa en estos lti

mos aos con Carlos Faz. Antnez, Ventu

relli, Lecaros, Escmez y otros, dilecciones

de rigor. La improv isaeie'm ha cedido ante d

ti abajo lesjionsable. La m.s de las veces

se ha trabajado con inseguridad casi con

subterrneo afn. Todava los i estibados no

son claros ni pueden serlo a tan temprano

esfuerzo. Gastn Ore-llana, joven de 2 > aos,

tiene la autenticidad de estilo de quienes no

se han dejado llevar jjor ofuscaciones inte

lectuales hacia bsquedas inciertas.

En los 16 cuadros presentados (la leos

v 3 gouaches.i cl autor da su adhesin emo

cionada a la realidad utilizando para ello

distintas imgenes: la imagen mgica, cl

signo lrico y la imagen narrativa. De esta

manea el mundo |>n lorien de Orellana al

ianza plena objetividad sin renunciar a su

fantasa. Y es que On llana no interfiere

su color con los lemas, siendo precisamente

aqu donde reside lo ms valioso tic este o-

vn pintor. Para Orellana las cos.is y los senes

tienen su eoloi interior aparte del que mic-

sariamcnli- tienen Jior fuera. En este sentido

bien podra hablarse de que cl pintor no

proced- de nadie y [rosigue en la intencin

del color, lo que (arlos Faz dej establecido

como cl descubrimiento del color chileno.

Fres son los ejes sentimentales y ejecuto

rios que en esta cxjosiee'ni pueden aislarse:

I" Clerlo dramatismo exttico que no siein-

|)ic convence, jjcio que tiene inters |)oi la

maneta de ser cx|iiiesto, acomjiaado a ve

ces de s, uiasino Aeju cl jnior se hace- os-

('iiiii no por i asiialidail sino jiotqiir hav

cosas que no pueden ex|u e-s.u se de ola

manera. I al es porque jiiovacnen de en- ,-ona

de la inteligencia o intuie >n del hombre.

donde "la materia c-s oseaua, y
se- le-'uumcu

solamente en la medida en que cl lnr,u;i

reproduce con tocia exactitud esa Illa', i ia en
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oscura efervescencia". A este sentimiento

coi icsponden V'ir.t Borrachos, Borracho y

Mudanza en Carreta. Este ltimo cuadro,

uno de los mas perfectamente realizado

plantea ese dramatismo a que me he refe

rido junto a esa altiva ocurrencia sarcstica

de 2 caballos de buena alzada, llevando una

carreta pobre como pobre es la gente que va

encima, de rostros atacados por la inexis

tencia, hacia un viaje de quien sabe hasta

cuando. Dirase que aqu Orellana compren

de la ltima instancia de la miseria. En

este cuadro se han usado colores de la gama

roja, evitando los colores dramticos de la

gama gris.
2" Una objetividad tierna de intimidad

con el objeto, ele concepcin ms serena. El

color cae sobre las tosas Hay referencias

al paisaje, pero sin insistencia. Recordamos

La pareja, Nio con pjaro, Velorio con

arpa, como lo ms representativo.

1

Len Schidlowsky Ca ie

Concierto del Cuarteto Santiago en el Ins

tituto Chileno-Francs de Cultura.

El programa ofrecido el jueves 14 de

junio por el conjunto de- cuerdas que co

mentamos, se inici con el Cuarteto en Sol

de Claude Dobussy. escrito en L''i2, a la

edad de treinta aos.

. . .Debussy presenci una representacin
del drama simbolista de Mauricr Macter-

linck, Pellcas et Melisande, cl que le produjo
una profunda emocin que lo movi a to

marlo de base jjara una pera, en la cual

enionti cl tipo de lenguaje propio, capaz

de canalizar sentimientos vagos, suaves, im

precisos que contsjionden a la poesa sim

bolista y, especialmente, a la pintura impre
sionista. Tard diez aos en escribir la m

sica di- esta obra, pcio, en el inln tanto com

puso su Cuarteto ai Sol, punto de pmtida
de e sta nueva etapa, en el que es posible
detectar huellas de sus loniailos con la m

sica del cxliemo oliente y ele F.spa.r For

malmente, hay una influencia de ( sar

Frank que se jeioihc diluida en nuevas con-

Cepciones.
La v cisin dada por cl Cuarteto Santiago.

nos pareci de una ara calidad, dado cl

acercamiento formal y esttico a los jjrinci-

3" Algo que no podramos sino llamar

"realismo mgico". Esta es para nosotros la

parte de la exposicin ms importante. Y

lo es porque los signos aqu en marcha pue

den ser la base de la creacin futura de Ore-

llana. Acaso sea la ms segura de sus expe

riencias como pintor y la que en grado

mayor refiere el conocimiento que Orellana

tiene de las cosas. Hablo de ese necesario

impulso "superrealista" que llega a darle a

las obras de arte categora de sumersin

a fondo en la realidad. Asimismo esta parte

de la exposicin es la que ms ligada se en

cuentra al alma popular chilena. Pero aqu
no es la ancdota ni el deber de ser popu

lar lo que infiere ese carcter, es otra cosa:

es la oscura vitalidad del pintor en trnsito

por la primera conciencia que origina la

vida.

cipios que guiaron al compositor, as como

por la solucin acertada de las dificultades

tcnicas de la obra en ejecucin. A travs

de los cuatro movimientos advertimos un

sentido jjotico interesante.

Algunas desafinaciones transitorias que

atribumos a la nerviosidad natural en la pri
mera interpretacin de un programa, des

aparecieron felizmente, en las obras siguien
tes.

Se- prosigui con el Sexto Cuarteto en Sol,

de Darius Milhaud. Esta obra est dedicada

a Francis Poulenc, su compaero en el gru

po de los seis. La obra data de 1922.

Posee- tres movimientos contrastantes, ca

da uno de los cuales hace gala de una in

vencin meldica, armnica y rtmica, que

enriquecen la obra. Su ejecucin, realizada

con seriedad y decoro, enaltece la labor de

este conjunto, si agregamos las dificultades

propias en una obra que busca persistente
mente rumbos politonales. Se nos entreg
una versin que conserv intactas la gracia y

frescura propias a Milhaud y logr valo

rizo con exactitud la integracin contrapun-

listica tan c-s|)ccial en este compositor. Cier

tos ataques defectuosos, as como la ausencia

de matices taxativamente sealados en la par

titura, impidi una apreciacin ms cabal

en el primer movimiento.

El segundo movimiento, que se inicia con

la intervencin del cello, fu realizado con

gran calidad, equilibrio armnico, sonoridad

MSICA
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v un jjrofundo sentido expresivo. En cl tercer

y ltimo movimiento, una pulsacin rtmica

claia y definida, puso trmino a esta lograda
veisin del (uaiteto Santiago.
Cerr la representacin cl Cuarteto en Fa

de Mauricc Ravel, escrito entre 1902 y 1903,

con caractersticas modales. Recoge, al igual

que Debussy, esencias exticas que transfor

ma de manera muy personal. La obra acta

sobre el oyente por alusin, por reflejo, no

por la directa representacin de ideas, im

genes o sentimientos. En este sentido, posee

una actitud objetiva que la acerca a las ten

dencias vanguardistas de la msica actual.

La ejecucin, broche de oro de la velada, fu

ic.ilizada con belleza de estilo, sentido de in

terpretacin, transparencia armnica y me

ldica.

El Cuarteto Santiago, que gi acias a una

constante superacin se ha colocado en un

alto plano de eficiencia, est integrado por

los maestros Stefan Tertz y Lbaldo Grazioli,

en jjrimer y segundo violn rcsjjcctivamente;
Ral Martnez, en viola, y Hans Loevve. en

cello

ej

Li.-'-n Schidlowsky Cete

S'-xto Concierto de la Orquesta Sinfnica de

Chile direccin de Daniel Steinfcld. Teatro

Municipal.

El concierto se inici con cl l'o'-ma Sin

fnico Don Juan, op. 20 de- Richard Stiauss,
estrenado por el autor en Weimar, 1889.

Siiauss es, quizs, el m.s eminente creador
de este gnero llamado Poema Siiifn'uo.
La situacin post-mmntica de la msica de

su poca, cuya expresividad proviene del |)ro-

grama que sirve de base- a la cicarien, son

realizadas por esn gian maestro con extra

ordinario carcter, (onsidea al Poema Sin

fnico como una Sinfnica, o sea, vastos

c uadros orquestales inspirados en un sentido

|uogie-sivo, en argumentos ejue van desde lo

abstracto del sentimiento romntico gene

ral, al heroico, en el caso de Don Juan.

liste Ponna, escrito a los veinticinco aos

y con el cual inicia cl [jerodo de madui cz

artstica, posee un cuietcr esencialmente l

rico, que es remplazado en las obras siguientes

por una tendencia creciente hacia una ob

jetividad dramtica. En este lirismo hn n

eo, sin embargo, la bsqueda del hroe es

slo un motivo extenu paia la cicarin mu

sical.

Existe un tema principal que representa al

hombre, rodeado de temas secndanos que

manifiestan los diversos tipos femeninos cjuc

rodean su vida.

A |jrsar de que la jiartitura trac consigo
cl jjocma de Nicols Lt-nau, la obra dista de

ser una mera descrijicin de ste.

Sin duda, los t-slucrzos del maestro Stern-

feld resultaron insuficientes para sortear ton

-xilo las mltiples dificultades de la obra, no

obstante la claia concepcin total de la pie
za que denot el director.

Notamos desafinaciones en bionces y cuer

das, e inseguridad de la orquesta en los ata

ques y matices. Empero, la interpretacin de

Stiauss deja una impresin feliz, si la com

paramos con la segunda parte del concierto:

la Dcima Sinfona en Mi menor, op. 93 de

Dimita Schostakov itch.

La Diima Sinfona de Sehosi.ikovitch nos

liareci taientc, en su totalidad, de inters

alguno.
La utilizacin de un lenguaje armnico y

mcl(')diio que ya ha sido superado |>or las

i Hirientes musicales contemporneas, as co

mo una monotona derivada tic una falta di-

imaginacin musical son las caractersticas de

esta ltima sinfona de Se bostakovitch.

Cunta diferencia, ton la primci.i sin-

lona de este msico, cicada en plena ju
ventud! En esa jioea la manga de la censu

ra poltica ena mis anilla, eran los licmjjos
de- la N. E. P. Ilov la situacin ha cambia

do.

La orquesta se mostr disi ijilinada v efec

tiva bajo la direccin de Steinleld, obtenien

do fcilmente los electos que una obla tic

esta )obie/a dciu.uidu

Steinleld nos parece un director c|iie jioscc

un lan hiten jirel, itivo con caractci Micas sub

jetivas, que no han jiodido, tal vez, ser chi

tadas en nuestra orquesta, acostumbrada a la

rxtn ioriz.u ion grotesca, jirojlia de olios di-

icctoics que nos lian visitado.
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BALLET

FIans Eiirmann-Ewart

Actividades coreogrficas.

El conjunto de ballet del Instituto de

Extensin Cultural de la Universidad de

Chile, inici sus actividades en mayo, con

un programa en el que se presentaba C.oppe-
lia y El Hijo Prdigo; vale decir, la pri
mera y la ms reciente creacin de este con

junto, que celebraba as su decimoquinto
aniversario.

Durante el primer mes de temporada, el

pblico ha observado tres hechos de impor
tancia: el reestreno de Coppclia; el reestre

no de La Mesa Verde y el estreno de En

sueo. Y, en el terreno internacional, la visi

ta de Tmara Toumanova.

COPPELIA. Hay una diferencia fun

damental ms all de los elementos for

males entre el ballet original de Saint

Len, estrenado en la Opera tle Pars en

1870, y la versin estrenada por Uthoff en

el Municipal, el 18 de- mayo de 194"). El

original es una deliciosa comedia en la que

Swanilda se coloca el traje de la mueca

Coppelia, y, cuando Coppelius trata de in

fundirle vida a sta, transfirindole la fuerza

vital del inerte Franz. es engaado por Swa

nilda. En la versin chilena el experimento
es real y la mueca misma es la que va co

brando vida hasta convertirse en mujer, li

brarse del dominio del mago y destruirlo,

junto a los otros muecos.

Es probable que el i-sjjcctador, atrado por

la danza o por cl argumento, no repare en

cl segundo plano simblico de la versin de

Uthoff: Coppelius, al infundirle vida a un

mueco, osa penetrar en los misterios pro

pios de un Dios; logra cl xito, pero su

propia creacin es la encargada de castigar
su atrevimiento.

Virginia Roncal y Patricio Bunster, en los

papeles de Coppelia y Coppelius. alcanzan

dos de las mejores interpretaciones que se

han visto e-n ballet chileno.

LA MESA VERDE. Es difcil exagera!

la importancia que tiene para Chile el man

tener esta obra de Kurt Jooss en su reper

torio.

La Mesa Vi rile, sin lugar a dudas uno

de los ballets ms importantes creados du

rante este siglo, ya no se conserva en el re

pertorio de ninguna otra compaa de ballet

del mundo.

Dada la naturaleza efmera del arte de la

danza que no ser remediada hasta que se

implante umversalmente un sistema de ano

tacin es muy fcil que un ballet, si se

deja de representar, pase al olvido. Y el he

cho de que La Mesa Verdi se conserve

entre nosotros de manera tan cuidadosa, en

la plenitud de su estilo, tiene una importan
cia tan grande en el campo de la danza,

como si nuestro Musco de Bellas Artes po

seyera una sala llena de Rubens y Ticianos.

ENSUEO .- -Este nuevo ballet, con co

reografa de Heinz Poli, msica de Ravel,

escenografa y vestuario de Guillermo N'cz.

sin tener mayores pretensiones, sirvi para

aquilatar tanto los progresos hechos por las

bailarinas en la tcnica tradicional, como por

cl espritu que anima al Ballet del Instituto

que da aliciente a los jvenes creadores.

TMARA TOUMANOVA.Despus de

2 aos de ausencia. Tmara Toumanova vol

vi a presentarse en el Teatro Municipal,
esta vez contando con Wladimir Oukhtomskv

como partenaire.
En cl caso de esta artista, hay que hacer

una separacin entre lo tcnico y lo artstico.

En el primero de los dos campos menciona

dos, Toumanova indudablemente se encuen

tra en el altsimo nivel que presupone su

fama. En el segundo, slo en "La Muerte

del Cisne", revel condiciones de intrprete.

Junto a las excelencias de la tcnica, hubo

otra caracterstica de los recitales de Tou

manova: la nfima calidad de las coreogra

fas presentadas, que pecaban de efectismo

v. a veces, de mal gusto.

Esta visita de la gran bailarina dej un

balance negativo, que ya ha sido sealado

unnimente jjor la critica santiaguina.


