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Fipistola Rural á Rubén Darío

Pues distingo tu nave de entre todos Jos barcos

que arriban á la América cargados de aristarcos.

por tu dulce susurro de colmenas y palmas
donde canta la raza los sueños de sus almas:

Salgo también á darte mi voz de bienvenida

y á rendirte la cuenta sincera de mi vida;

dejo el surco que labro con amor y con ansia,

por ver si en una epistola se anula la distancia

y si este recorrido desde aquí á Buenos Aires

suaviza de mis versos agrestes los desgaires,

Quiero entonces, decirte ¡oh Emperador de Jonia!

que estos son tus dominios, pues en la Patagonia
una heredad culttvo llamada «La Zagala»
donde brilla el recuerdo perenne de tu gala.

Y para que te expliques, mi querido Rubén,

porqué soy un labriego del lejano Neuquén.
te evoco aquella noche dorada de Paris,

cuando buscando el ritmo de la vida feliz,

volcaste el oro eximio de tu alma fraternal

en una de tus fialas divinas de cristal:

en el soneto insigne que hoy obedezco y vivo

y en prueba de cotejo con mi vida, trascribo:

« Eduardo: está en el reino de nuestra fantasia

el pabellónazul de nuestro rey divino,
saludemos á Dios en el pan y en el vino,

saludemos á Dios en la noche yel día.

Todavia está Apolo triunfante, todavia

gira bajo su lumbre la rueda del destino

y viertense del carro en el diurno camino

las ánforas de fuego, las urnas de armonía.

Hundáamonos en ese mar vasto de éter puro

en que las almas libres del cautiverio obscuro

de la sombra celebran el divino poder
de cantar. Tal será nuestra eterna retórica.

En tanto suena la música pitagórica
y vuela en el celeste espacio Lucifer».

Ya lo ves, si he venido tal don á recordarte

es para hacer notorios los milagros de tu arte.

Al bullicio y las pompas renuncié desde entonces,

en busca de esta vida sin fanfarrias ni bronces,

que llevo en el desierto, donde ya demagogo
no soy, ni por patrañas jurídicasabogo.

Mi corazón ¡elpobre! averiado del mundo

buscó en este remanso de silencio el profundo
ritmo que modelara la escoria de mis ruinas

en los arcos triunfales de estas bellas colinas:

ó al menos, en la curva de una tumba rural

que es, ¿porqué no decirlo? postrer arco triunfal.

Aquí soy de mis perros y caballos bienquisto

y aunque huyo de los hombres. me allego á Jesucristo

por este humilde trato con sedientas espinas -

y con la cruz joyante de las noches fueguinas.

Aquií,por obra y gracia de la melancolía
me admite en su reinado de luz la fantasía.

y en las hialinas torres del cieta patagón
miro los signos que hace nuestro azul pabellón;
en los barbechos grises labro mi pan y vino,

ó filtro de los vientos el jugo cristalino

para que el sentimiento sus élitros eleve

hasta las soledades piadosas de la nieve.

Haciendo prescindencia de la literatura.

te aseguro que vive con espléndida holgura
sobre aquestas colinas diamantinas del polo
tu generoso abuelo el rubio dios Apolo.
¿Porqué nó? Si aquí tiene añoranzas de Grecia

y menos desengaños que en la loca Lutecia.

«La Zagala -, 1912,

¿Porque nó.? si estas albas son citaras de plata
y estas nubes son sueños del viejo Mahabarata.

Pues aquí hay pocos hombres, el aire es más sensible

y más poblado de ojos que miran lo invisible,
entonces, si vinieras la atmósfera y el agua

cantaran fraternales su amor á Nicaragua.
«Las ánforas de fuego. las urnas de armonía »

vuelcan sobre el desierto sus cálidos cristales

y el destino derrocha su rueda de energía
en el carro sin rumbo de indómitos haguales.

Si tras las plumas de aire de las blancas ventiscas

busco el sendero ignoto de mis principes muiscas,
es porque perseguidas por la vida moderna

las alondras de mi alma tornan á su cisterna,

y porque á sus pupilas, los palacios son tumbas

y las ciudades antros de frivolas balumbas

donde las almas quiebran sus alas contra el muro

que encierra al idealismo en cautiverio obscuro,

Por eso y acatando, Rubén. tu orden de vuelo,
me hundi en el melodioso mar virgen de este cielo

donde las brisas vienen desde la eternidad,

y entre el roce de raso de la amplia soledad

las hajitas de hierba con los plumajes ritman

en la noble manera de tu hermano Walt Whitman.

El sol pone en la sangre dulzor febril de guinda
cuando de sus colmenas la miel bullente brinda;
pero no la miel gruesa, mercantil, sin desconche

sino la que delira de Mefisto en el ponche.
La vaga dama rara que dicen es la vida,

bajo este sol adquiere presencia definida,

pues de sus carnes tibias se sienten los efluvios

y las tenues cosquillas de sus cabellos rubios.

¡Oh Ruhén! ¡quien me diera, ver esa dama rara,

por siempre acariciando tu cabeza preclara!

Aquiíel aire es persona visible, cual un dandy
jovial. medio embriagado por aromas de brandy:
tiene sus rizos largos; sin aceites ni hollines

y sus labios le huelen á vapor de jardines;
de modo que en las tardes, él y yo, cuantas veces

de brazo. nos bebemos el oro de las mieses,

ó en las noches de luna. juntos en la arboleda,

le ajamos á la sombra sus vestidos de seda.

Aquí nuestro rey bello, con su gloria de toro,

trajo á la Patagonia sobre la grupa de oro,

pues si no, ¿porqué hierve de la vida la copa

con los brillos y ardores venusinos de Europa?
Los aires en los labios dejan sabor de besos,

y el perfil de las lomas invitaá los excesos:

la miel del sol transfunde en tibias resolanas

el tinte en que se doran mejillas y manzanas;

los lagos como espejos de alcobas familiares

copian finos temblores de senos. estelares;

y en el azul nocturno del desierto, la luna

riega esencias sensuales de doncella desnuda,

Si Rubén; te obedezco y hoy mi sana retórica

es amar del silencio la canción pitagórica;
ser justo y humildoso y soñador y bueno

asoleando mi sangre sobre gavillas de heno;

vivir sin que la fama me incomode con miedos

y sin que mi alma cuente sus versos en los dedos;

sentir mis emociones rebeldes á la moda

y ser de las calandrias discipulo y rapsoda:
amar al sol y al aire y amar á mis amigos
en la paz y dulzura de mis dorados trigos.

Por eso amo este nombre lirico de Neuquén
que al abrazarte, rimo con el tuyo, Rubén.

EDUARDO TALERO.



PSICOLOGÍAS DE MUSEO

Cuando el rey franeós dice: + Otez-moli ces ma-

gots!>, está en la razón? Estáaen «sus razón. El

tiene sus motivos individuales para mirar de esa

manera y con tal

impertinencia artís-

tica la obra de Te-

niers. El se ha for-

mado la idea de un

arte pomposo. 2gran-

de. decorativo. el de

sus pintores preferi-

dos y que adorna

los muros de Sus

palacios. Son las

opulentas diosas

desnndas. Los triun-

Fes, las anitológicas
otosoai2S, Por tanto

Dro LyS Otez-moi

corso lis un

le habito. y

meninges

tocaran bus-

cda donde esta la

cen lo minu-

choso Yo poco. de

acuerdo con su

vusto,

Pero euando Ju-

lio Piquet eseribe:

Confieso que cuan-

do contemplé por primera vez la Monna Lisa

de Leonardo, quedé pasmado. Jamas habia visto

confiesomujer de expresión mas pavas. que

me da mucho en qué meditar Es acaso que

juzgamos de las obras de arte por sugestión”?He

contemplado de nuevo a la Gioconda, y la picante
reflexión de Piquet —

que habría encantado a En-

Me he dicho: «Si,
es verdad. Yo he estado dominado por los diti-

rambos de ThéophileGautier. de Paul de Saint-

rique Heine -- me ha obsedido.

Victor, de Théodore de Barville —en cuva « Lin-

terna Magica» aparece tan deliciosa la florentina.
—

yno he observado con mis propios ojos. He

GNL eoccanoronos

Z

La Gioconda

allí una sonrisa de zonza, una posiciónde doña

que vuelve de misa, y que ha dado razón a Fo-

rain, vá no recuerdo cual otro caricaturista. para

hacer «la mujer
mas bella del mun-

do». y otra charge
aun mas  terrible-

mente “abominable.

Abominable, pues

destruye un sueño.

una ilusión, que ha

posetdo tantas almas

durante siglos: por-

que, ¿quién.con la

Vassarl.ayuda de

no ha reconstruido

la escena de la « po-

se>, cuando cerca

de la magnifica da-

instru-ma Suenan

mentos armoniosos

v dicen ocurrencias

los hufones”? Entre

tanto. ¿que nos

queda? Una especie
de Misia Lisa del

Giocondo.

Yo no olvidaré la

primera vez que vi

la pintura. saturado

de lirismo, con un

entusiasmo de juventud, en mi memoria los cán-

ticos alzados en honor y gloria de la enigmatica

figura. Aparte de mi admiración palpitante por

Vinci. aquella efigie representaba para mia una

madona de la Poesía.á una Nuestra Señora del

Arte. ante quien se podia rezar en lenguaje de

y de amor.
e

adoración La primavera perfumaba
a Paris, el jardínde Jas Tullerías vibraba de sol,

alegre de niños, con su pueblo de estatuas. y yo

entraba al Louvre en la gracia de mis años flori-

dos, Me dirigi desde luego á visitar fervoroso á

la Venus de Milo. y aquel simulacro rodeado

de ingleses, me subyugó. no sin que hubiera



tenido parte en ello tal señalada sinfonia del

admirable Theo.

Luego me diriegt al salón Carré, y me encon-

tré frente a frente con la Dama de la Sonrisa.

Sobre el fondo misterioso se destacaba el miste-

rioso retrato. Y en aquella mirada y en aquella
sonrisa encontraba mi imaginaciónlejanos poe-

mas de encanto y de contenida pasión.al amor

del sol italiano. en la época mas brillante y mas

wrtistica que hayan visto las centurias.

¿Qué significaba ese como mirar de soslayo. y

ese sonreir que se ha prestado a más interpreta-
ciones y exégesisque las palabras de la Biblia. ó

que las figuras de un códice mejicano? Y por lar-

go, lareuisimo rato me quedé en mi admiración

extáticaz y hube de repetir años después.una,

veinte, cien veces, mi peregrinaciónÓ romeria al

vasto palacio de arte. solo por contemplar a la

que, tiempos después.deberia ser raptada por un

fanático, ó por un simple ladrón. Pero. malhadado

Rubén Darío

(Original cedido por Caras y Caretas).

Piquet" que llega con su «tiro al aire». que desde

luego dió en mi blanco: «Confieso que cuando

contemplépor primera vez la Monna Lisa de J,eo-

nardo, quedé pasmado. Jamás había visto mujer
de expresiónmás pavas». Yo las he encontrado,

vosotros las habeis encontrado por el mundo, á

esas giocondas de expresión -

pavas: y aun más

hermosas que la Gioconda. pues el pavismo, no es

raro en la extremada belleza femenina.

Más. ¿quiénse atrevería á decir lo que siente,

con sinceridad. ante ciertas obras de arte consa-

gradas por la convención. a través de los tiempos?

Hay quienes han visto el fresco del Juicio Final

de la Sixtina. como han Jeido el Dante: deslum-

brándose en absoluto porque si. —sin ser el caso

del titan Hugo. que admiraba a Shakespeare «como

un bruto». Huysmans solita ser feroz, y con un

tecnicismo descollante en su prosa violenta y

trabajada, decía lo que pensaba sin ambajes, es-

candalizando la tradición de las pinacotecas. Po-

ladán ha sabido serlo. con los modernos y con los

antiguos que no se ajustan al canon de su estó-

tica. Pero en verdad, una vasta «opinión hecha:

se cierne sobre las obras del pasado, Y ello ha

provocado hasta los furiosos desmanes de los lo-

cos del futurismo.

En cuanto á mi. diré, que no encuentro ya la

belleza que antaño encontrara, por ejemplo en

Il bello Hermafrodito adolescente,

ante el cual antes que en lo mitológico,pienso en lo

teratológico.Saludo con especial respeto a la ma-

trona de Milo. sin la irreflexiva pasiónde antes: y

no le coloco por voluntad ajena á la Nike de Sa-

motfracia una cabeza imaginaria. Debe ser quizas
el efecto del tiempo. Más. sien la edad de las me-

jores cosas ilusorias tenemos mas fuego y fuga,

la edad madura nos hace más tranquilos en

la contemplacióny saboreamos con mas cons-

ciente deleite lo que se compadece con nuestra

meditación ahondadora. De todos modos. la frase

de Julio Piquet, de indudable efecto frigorifico, y

mi propia experiencia, me convencen de que en el

arte también hay que ver el mundo como volun-

tad y como representación.

RUBENX DARIO.
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Fermin

Fermin Arango es asturiano. pero le sobran
titulos de ciudadanta argentina. lForjósu persona-
lidad actual en Buenos Aires en arduos años de

fervor de arte. Vincúlanlo, pues, á nuestro destino

espiritual los mismo lazos que nos hacen conside-

rar como compatriotas a Rubén Dario, á Grand-

montagne. á Talero. Jlegadoal paísun adolescente.
abandonó muy pronto la senda fructifera que la

familia le marcara en la tierra de promisión.Con

gran escándalo doméstico é inmediato peligro de

subsistencia, anunció un buen día que renunciabha

a la América >

para pintar cuadros. No hubo rue-

go. no hubo apremio, ni siquiera el conminativo del

hambre. que lograra toreer su propósito.Sen-

tiase pintor. y nada lo arredraba. ni siquiera el

detalle» de no saber dibujo. Abandonó entonces

la campaña de

sus futuras. y
va para sien-

pre desvaneci-
das chacras Ó
estancias. y se

fué a la ciudad.
ao realizar su

ensueño. Todo
lo era indife-

rente ú hostil

No tenia dine-

ro. no tenta vin-

culaciones y la

familia lejana.
defraudada por
taninereible vo-

cación. desam-

paraba al rebel-
de. Pero con

su terca volun-

tad de «galle-
go-. el ánimo
acerado de or-

gullo al rojo-
blanco. venció
todos los obs-

taáculos: y, tra-

bajando deses-

peradamente,
en muy poco

tiempo adquiríaen la Acadenia Nacional de Be-

las Artes los primeros elementos de técnica, Asi

pudo prescindir de las humildes ocupaciones que
le costeaban el plato de sopa y la taza de café
cotidianos —el estricto plato de sopa para alcanzar

otro día, y la única taza de café para asistir al

circulo cordial de la Brasileña Jiteraria.
Publicó dibujos en las revistas. compuso caratu-

las para los libros de «los nuevos», mientras

luchaba con Ja indiferencia ambiente y hasta con

la desconfianza delos maestros. Pudo ganar dinero
tentando el eterno retrato del burgués,muy pare-
cido y de flamante factura, ó retocando bromuros
en cualquier estudio de fotógrafo:pero nunca

quiso rebajar su arte, que él entendía de maner:

heroica, Cuando ho Hegaba a procurarse el plato
de sopa, paseabase acompasadamente por la Ave-
hida. como un triunfador la hermótica cabeza bien
alta y los hrazos eruzados— y, al día siguiente.
base á pie hasta Flores ó hasta Belgrano, á copiar
un pequeño paisaje asoleado, que luego resultaba

Puente de Sevres, por Fermin Arango

Arango

¿Sin color+! ¡Asi preparósu exposiciónde 1903 en

lo de Witcomb' La primera exposiciónindividual
de un alumno de la Academia Nacional de Bollas
Artes.

Aquella aventura me recuerda gestos muy bellos

y también algunas pequeñas iniquidados. Hubo
critica que, en la inconsciencia artistica de enton-
ces—no olvido que sólo han pasado nueve años--
casi llegara al insalto. mientras abundaban elogios
para telas infimas. dudosamente nacionales, ó para
el eterno ravachage del marchand bien reco-

mendado al personaje tal Sin embargo, con-

suela el poder decir. en seguida, que en el circulo
de los profesionales y de los amateurs, salvo
los invariables y significativos silencios. el es-

fuerzo de Arango fué apreciado debidamente. Pero

tal percance se

explica: Arango
hizo algo peor

que una obra

mala: presento
una obra que no

se comprendta.
Tanto no se

comprendta.
que unade aque-
Has telas. la

mas atacada

quizá— el auto-

rretrato en ple-
no sol valióle

veupar aquí,en

Paris. apenas
legado y huér-
fano de todo

padrinazgo, un

puesto dignisi-
mo en el Salón
de la Nacional.
De todas mane-

ras. me es patr-
ticularmente

orato ratificar

hoy mi pequeña
crónica de hace

nueve años.
Pué entonces

cuando Arango decidió irse a Paris para «abrirse
camino. ¡Asi simplemente para abrirse camino!

Sin otros recursos que su sorda pertinacia; sin

otro apoyo que su fe. Y se fué hace cinco años,

y si todavía está vivo es porque Dios es bueno...

Propiedad del Dr. Enrique Finochietto,

x

Fermín Arango ha resuelto su vaso. Desde

su primera obra presentada en la exposiciónque

organizaron los españoles en la galeríaDurand-
Ruel, bajo los auspicios de la infanta Isabel, fué
destacado del grupo con una de las menciones mas
confortadoras. Casi todos los ertticos y, en particu-
lar, Arsene Alexandre. recordaron sus telas de los

diversos salones al inquieto públicoparisiense: y

en las anuales reseñas de los Salones de Otoño

no hay crónica que no señale sus cuadros entre

las obras serias que aplasta el cúmulo de biza-
rrias debidas á «ópateurs>notorios como Henri-

poresosoroso AS



Matisse ó ignorados delincuentes del arte como
el «ingenuo > Kousnetsof.

He dicho obras serias y. en verdad. no exagero;

si bien el calificativo. no obstante su empleo vul-

gar. incltye el más alto elogio de un artista. Las

características de la pintura de Arango, son, en

ofecto. la simplicidad de lá composición,la firmeza

de sus tonos. y la estricta relación de valores. Sus

telas se imponen. pues. por esta condición esen-

cial de las creaciones perdurables: Ja propiedad,
tanto en la parte exterior, en la técnica, como en la

estructura recóndita. es decir. ideal de la obra.

Aun en sus cuadros de puro «virtuosismo ». las

naturalezas muertas. hay siempre un fondo de

emoción. Las flores de sus vasos extraños hacen

pensar en el rincón del « boudoir> que aromaran

en la tarde. mortecina: y en sus frutas. de tonos

opuestos y violentos, se hace perdonar siempre esa
moderna € inútil gimnásticapictórica,con algun
retazo de brocato floreado que atestigua la vida

suntuosa ó recuerda una presencia femenina.

Insisto sobre esta cualidad de su pintura. aun a

riesgo de que se me confunda con un fervoroso

del casunto-. porque la he calificado de seria, que.

para muchos. podríasignificar correcta. fria, exte-

rior. Pero es que Arango. así como gracias á su

sentido maravilloso del color, puede ceñirse á to-

ques únicos. simples. firmes, y puede llegar á to-

dos los matices. hasta degradar los tonos en la

mós tenue sensibilidad: así también, gracias á su

contido profundo. mistico. de las cosas y de los

momentos, infunde á sus composiciones ese algo
nústernoso que distingue la obra de arte del artifi-

elevo que no impide. por cierto, ningún virtuo-
Sto

Four pues. dos calidades que realzan la esen-

, cviormente apuntada: la diversidad de su

cs ineaietad de su espiritu. Esta última con-

omo sobere todo. hace augurar á sus treinta y
< ima obra ponderable. No puede decirse

Puente de Alejandro III, por Fermin Arango

de Arango que sea genial. pero sí lo que Octave
Mirbeau afirmara de Félix Vallotton: «una inteli-

gencia superior, no confinada al arte. sino que se

extiende a toda la vida». Esa cultura, por desgra-
cia no muy frecuente en los artistas plásticos:esa

elasticidad de «metier»: ese afán de saber. de

comprender, de investigar: «esa pasiónde la inte-

ligencia »; constituyen. en mi entender, el secreto

de su posición actual. No solamente. gracias á
ello. le es dado sentir un paisaje. una flor. un mo-

mento. como lo sienten las almas de élite:descollar
en el retrato. con las más sorprendentes adivinacio-
nes de espiritus-——asien el de Ricardo Rojas, don-

de no hay una pincelada que no traduzca un rasgo
esencial del escritor. de su actitud espiritual. con-

citada hasta en el Greco y en Velázquezdel fondo
—s$Sino que tambien le ha permitido. en su precipi-
tación de autodidacta, incursiones cientificas que
sólo conocen las cuatro paredes de su" taller de la

'alle Capron. Arango ho es pintor únicamente;
es también uno de los aguafuertistas más estima-
dos de Paris. No ha mucho terminaba, en una de
Jas casas editoras de más fama, una serie de graba-
dos de gran formato y de gran lujo. con toda la
obra de Chardin, por medio de un « sistema pro-
pio».Hace siete años. al dejar Buenos Aires, no

tenía siquiera nociones. AMí. ante la amenaza coti-
diana de la ciudad del Peligro en el desamparo de
artista orgulloso. tan orgulloso como pobre. se hizo

aguafuertista él solo: y, como es «gallego». quiso
tener un «sistema propio». Y lo tuvo. ¡Imaginar
esa quimica rudimentaria y miserrima —sin uti-

llaje. sin laboratorio. con los reactivos medidos.
sin dirección —

para aleanzar un medie de vida.

para poder pintar mañana un cuadro que se ven-

derá ¡Dios sabe cuándo! ó ¡se cubrirá de polvo en

un rincóndel taller! Verdaderamente. para mi. eso

ya implica un heroismo teniendo á dos pasos el

Sena...
.

Con todo. Arango ha resuelto su caso. Virtual-
mente puede afirmarse que ya
«ha legado». Sólo le falta el

complemento del <marchand

que lo lance ú del salón mun-

dano que lo divulgue. Esto

es tan indispensable en Pa-

ris como el tener talento. “Po-
do el mundo lo sabe. Entre

tanto, Sus telas se destacan en

todas las grandes exposiciones
europeas. Salones de Paris,

exposiciones de Madrid. Bar-

celona y Londres. Ultimamen-
te, en el certamen «Les Eglises
de France». bajo el patrocinio
de M. Barros. su «Abbave de

Saint-Denis > mereció ser te-

producida en casi todas las

publicaciones artisticas de Pa-

ris. Su porvenir está abierto.

promisoriamente.

ATHIO CHILAPPORLE

Y)
Propiedad del Dr, Gilberto FP. Elizalde.



PEDRO ZONZA BRIANO

Xo era necesario, por cierto, el escándalo sale. Artista fecundo y agitado. lograra, an-

provocado en el último «Salón de la So- tes de su grupo Creced y multiplicaos. ..

ciótá Nationale . por el prefecto de Paris. caido baje el anatema policial. una seria

“A Leopardi”

M. Lépine- en pujos de una pudibundez reputación en Italia y entre nosotros. dEl la-

excesiva do sus años paraque Pedro Zonza  mentable incidente á que.nos referimos, ha

Briano se destacara como uno de los más servido. solamente, para hacerle más fácil

fuertes estatiiaios de ta generación que Ja conquista del París curioso y voluble.



Las obras

que hoy repro-

ducimos.todas

anteriores a tal

percanee y al-

gunas presen-

tadas en Bue-

nos Vires los

dos forsos y

las cabezas de

Cabeza de estudio

mer?salón Nacional. 19115

denotar va das altas calida-

des ode inodelador y ta ori-

arado este artista ar

Por otra parte, en

ttavo. en la Expo-
q eimacional del año

A as mas altas con-

“oves de la ertica Con

Fl Pensamiento

po que se expondrá.
rocas Has más. enel Se-

citado Nalón Nacional de la

iaa San Motín. Y toda esta

labor realizarala Zonza

Siiano como simple becado:

Ss decai antes del término

enoque la presunción oficial

estima logrados los secretos

de técnica y la cultura espi-
ritual del artista futuro. Agró-
2uese sa quimera juventad y

secomprenderá que todos Jos

elogios y los más vivos au-

gurios no son, por cierto. ex-

COSIVOS.

Sin ahondar ningún aná-

lisis. destácase. en el acto.

todo un temperamento, Se

presiente. en seguida. aún al

contemplar sus trabajos nus

elementales. el substractun:

estudio

fértil y la vo-

cación domi-

nadora Este

joven siente y

piensa plásti-
camente. Y sus

manos fueron

hechas para

sensibilizar la

arcilla. el mii

molvelbronce.

“Joven desnuda ”

“ Alma doliente ”

Cabeza de estudio

¿Cómo siente, cómo pien-
sa, cómo se expresa en la

wea. en el mármol. en el

bronce...2 He aquí el objeto
de estas lmeas rápidas: y

comencemos el rápido aná-

lisis de lo exterior á lo im-

terior. de la forma al con-

cepto.
La forma. para Zonza Bria-

no. no tiene secretos ni es-

quiveces. El lector puede
ratificar tal afirmación en

«¿El Poema de la Danza. y

en los torsos que reproduci-
mos. Cálido en el volunen.

ágil en las líneas,preciso en

la anatomía. seguro en las

actitudes. —la carne nace en

sus manos y se contorsiona

vo palpita y desfallece. El

Poema de la Danza es un

glorioso poema de exune: oy

la línea rítmica en que se

desenvuelven las formas es

de una adorable armonta.

Demuestra. así mismo Zonza

Briano. una gran originalidad

de composición 4 veces un

tanto desconcertante por su

forzada audacia —

pero siem-

pre propia € inesperada. Po-



“La eterna plegaria
”

drtanse cit en oposición de factura. al

Me-

En la pri-

par de la maestría de composición.
tamorfosis y Miguel Angel
ment five esa serenidad fatal de las trans-

mutaciones no solunente de la ferviente

meditación del rostro, sino tunbién de la

actitud de la cerviz y hasta de la ordenación

del busto contenido en la rigidez cuadricu-

lar en que se hieratiza. En la segunda. la

mujer que abraza en un espasnio la gental

cabeza Heva en sus formas opulentas Ny

eposas dneas rotundas. la sintesis de la

obra yo de la vida del Eterno Maestro.

Pero Zonza Briano no se hi conformado

coboser cuna anodelador cálido yo sensual,

Ha querido infundir ideas en sus obras y

lozraroasi las síntesis escultóricas que bum

llevado al pindcalo 4 Rodin. Eb Pensa

nmdendto Helénico La Comedia del senti-

pde. Ast habló Zaratlustra... Ro-

piterradezdeo dl origen de las Pasiones

Crecedo vo anal plicaos. ete. ete. de-

muestran esta tendencia Con ella, el señor

Zonza Briano se incorpora dla estatuaria

conceptisti pero también. mevitablemente,

subordina su juventad ¿dos prestigios con-

sagrados, Esto será no obstante. pasajero...:
salvación de suasilo. esperanios para

personalidad y para mayor belleza de su

obra. La síntesis escultórica no requiere

únicamente audacia en el tema, sobresalto

encta lnea y desgaire ó arbitrariedad en

la forma, Al

os necesario unir una profunda

tema insólito. intelectualó

alegórico
coltura de libros vo uni vida colmada de

sensaciones. para no caeren la incompren-

del

acaso en oposición á la verdadera natu-

sión motivo elegido y no expresarlo

raleza del símbolo ó del personaje. 1

Pensamiento Helénico
, pese á los elogios

que le tributara la prensa artística de Tta-

Platon.

Esquilo y Sócrates sintetizan por elerto la

lia. suma los defectos señalados.

Grecia de mayor cultura espiritual: pero

la representaciónde sus valores capitales
actitudes nio de losno fuve ni de las

gestos,

“Asi habló Zarathustra
”



pd ha lr 0

4 2x. — “El Pensamiento Helénico ”

Siete. el señor Zonza HBriano no ha

Sócrates. — “El Pensamiento Helénico”

cuando á una ponderada cultura espiritual
<fuerzo eno su plásticapara lo- agregue el complemento de serenidad plás-

ca. EXpresivo.
codo que, así CO-

soeostnte hasta con

co cerebro. fambién se

cénsa con todo el cuer

po. ha pretendido llegir
á esa transmutación de

ideas yo sensaciones en

la actitud de sus figu-
tas y en sus detalles

anatómicos. Y es abi

donde falla, acaso por

las razones arriba apun-

tadas. Sorprende. desde

luego. por trozos aisla-

dos, verdaderamente

magistrales: este forso.

aquel muslo. aquella
cabeza: pero. en el con-

junto. no. resuelve su

síntesis. A eso Hlegará
nas tarde, repetimos. * Alma Solitaria”

tica que es precisiónen

el detalle. anatómico y

sencillez en el impulso
decorativo. Entre tanto

no le faltan calidados:

v. considerando sola-

mente sus esculturas

sin pretensiones Tris-

cendentales. puede afir-

marse que Zonza Briano

es uno de los culminian-

tes estatuarios argenti-

NOS.

Xo nos ha sido posi-

ble ofrecer una fotogra-

fía de su último yo va

cólebre grupo Creced y

multiplicaos... pero he

aquí la deseripeión
bastante. precisa. que

transcribimos de una

publicación

—

parisiense:



RODOLFO FRANCO

PROPIEDAD DE A. ZIBECHI

FEMME A LA GUITARRE
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“El Poema de la Danza”

Il «trozo»

una mujer desnudos,

y dosfalleciente. ha

caldo de rodillas. El

hombre. de pie detrás

de ella. le imprime
un beso. voraz en la

nuca, Su torso mus-

culoso domina y hace

curvar la cerviz tenm-

blorosa de su com-

pañera, Húndese la

cabeza en la cabellera:

de Eva: y. según la

estética de la escuela

(Rodin; su cuerpo

termina en la comba

hanabeor todavía apri-
sionada en la piedro
Sin ningún detalle

sexual que choque ¿4

lao vista. no hav all

sino dos Jíneas que

se conjugan: la lnea

representa á un

“El Poema de la Danza”

hombre vo a violenta del torso masculino y la línea re-

La mujer, lánguida. donda y voluptuosa del cuerpo femenino.

Si'”se exhala una ina-

presión turbadora. es

puramente intelec-

tual. El más cándido

« (les sergents de vi-

He». la

emoción.

mirará sin

Los sesen-

tones no se entusias-

marán, seguramen-

te... No expresa sino

la fatalidad triste y

misteriosa del amor

humano. Es enterne-

ceodor y legendario.

Pluve del fondo de

las edades: y sacude,

no las médulas. sino

los cerebros... El ar-

tista que ha realizado

eso es un gran poeta
de la piedra...!>

Do admitir los co-

** Sueflo
”

enoncronosos 71)



mentarios suse itia-

dos en la prensa y

en las revistas euro-

peas, este último tia

bajo de Zonza l3rta-

no suma calidades

excepcionales. Cruts-

tosisimos quisióra-
mos poder ratificar-

los. pues no hacen

sino confirmar los

elogios y los auzu-

rios que el talento y

la potencia. plástica
del escultornos pro-

voca Si ha llega

do. va. con dos)

neas que se conju-

canal tan recóndita

expresión:Yo por su

carácter púgil á

afrontar situaciones

como las que con di-

echo grupo se creara — puede decirse que

Zonza Briano tiene abierto el porvenir de

lOs autistas que por-

duran en los tien:

pos.

Lo preferimos. no

obstante. en formas

reposadas como las

de la «Joven Desnu-

da» y « Sueño », y

en expresiones cono

las de «Alma Do-

liente» y «A Leopar-
di». El valor recón-

dito que el artista ha

querido transfundir

al mármol, surge.

naturalmente. como

un manantial secre-

to, sin sobresaltos de

líneas ni actitudes

gosticulantes. ln esa

difícil simplicidad
reside la verdadera

Miguel Angel

Miguel Angel

maestría, Lo demás

—el movimiento

excesivo. la posición
violenta, la anato-

mia exagerada —

siempre que no lo

requieran femas es-

pecialisimos- cono,

por ejemplo: «El

Origen de las Pasio-

nes» resulta de

una teatralidad  de-

masiado evidente

para despertar la

emoción Ó la idea

del espectador. Esos

gestos afribulados —

esos rictus, mejor
dicho — esas poses

faltas de toda está-

tica ly de toda natu-

ralidad: esos ritmos

de epilepsia—no so-

klunente no coneurren á desnudar la idea

ó á marcar la sensación. sino que. por lo

contrario, distraen

con sus inútiles ges-

ticulaciones la sere-

nidad de la contem-

plación.
Compárense, sino,

« Alma Doliente » y

«La Eterna Plega-

ria», <Ast habló Za-

rathustra» y la ca-

beza de «Miguel An-

gel». ¡Qué enormé

diferencia impresi-
va! En la primera

v última obras men-

cionadas, el concep-

to y el sentimiento

sobrecogen por los

medios más senci-

los. 1 artista. más

poseídoporsu propia
emoción que por el



do su arte, en veces distraído en

propósitospuramente decorativos.

El modelado de Zonza Briano

se adapta á todas las pautas: so-

bresaltado en «Hacia lo Tenoto»

y «Los Suspiros del Artista»:

hondo y preciso en «Alma So-

litaria» y «Il Sueño»: se afina

en ternuras inefables en las ca-

bezas de niños y en sus mu-

jeres dolientes, ¿Predominará en

Z/onza HBriano. una vez llegado 4

la madurez ésta Ó aquélla mane-

ra expresivas? Nadie podría de

cirlo. Lo que nos es dado afirmar,

categóricamente, en vista de su

obra fecunda. que comprende es-

tatuas y estudios como los que

hoy reproducimos. es que Zouza

Briano. con Rogelio Irurtia son.

hoy por hoy. los escultores argen-

tinos más originales y potentes.

“El Origen de las Pasiones”
OMITA LECNAM IROPPAJrcH,

afan de «falre», no necesita recu-

rriren tales casos álas acrobacias

de los grandes grupos: y. en rea-

lidad. esas dos obras son más

«sintesis escultóricas > que Jos

otros simulacros de leyendas con

proyecciones trascendentales.

Naturalmente. en muchos ca-

sos. tratándose de un tempera-
mento fogoso y de una primera
juventud, esas abundancias plás-
ticas se explican por el noble de-
seo de demostrar la ingénitapo-

tencia y la maestría tan amplia

y rápidamente adquirida, Vendrán

más tarde el reposo y las medi-

taciones: considerará el estatua-

rio que Rodin vale más por «Le

Balser» que por el «Genio de la

Guerra»: porel San Juan Bau-

lista que por el Balzac: que Bis-

tolfi, en la simple armonía de esa

estupenda mujer desnuda del mo-

numento 4 Segantini, culmina to- “El Origen de las Pasiones ”
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== las Exposiciones ——=

La temporada de 1912. abundante como

ninguna otra en exposiciones de pintura y

escultura. Hega á su término. En la pri-
mera quincena de octubre. una vez cerrado

el Salón Nacional. podrá darse por termi-

nado el movimiento artístico del año. Hasta

noviembre perdurarán.aquí y allá,en Flo-

tida. algunas exposiciones: pero el « mo-

mento» habrá pasado.
En el mes de agosto hemos tenido una

exposiciónde pinturas del más alto interés:

la de Gustavo Bacarisas. de quien ya nos

ocúupáramos categóricamente.Sus cuadros

de Italia. sus impresiones de Áfricay sus

estudios de la Pampat— va solitaria y moe-

lancólica. va agitada en la brega de las

faenas agricolas — afirmaron su reputación
de colorista y la sólida construcción de su

Don Esteban Massini, por Gustavo Bacarisan

“Carina”, por Juan Arduino

dibujo. Posecedor de una gama perso-

nal — así esos matices verde-azalados

que son fotalimente suyos
— nos ha

demostrado con sus estudios criollos

vo sus dibujos. toda la elasticidad de su

técnica. Además, Gustavo Bacarisas

nos ha dado retratos de una intensa

adivinación de caracteres: el del se-

nor Arano y el del señor Massini.

que reproducimos. son dos piezas

que atestiguan, al par de la mues-

tra. la rara penetración psicológic:
del artista.

ln lo de Witeommb ha descollado

en las últimas semanas la exposición
de obras de Camillo Innocenti organi-

zada por el señor Paris. No es el

caso. en tan rápida reseña, de analizar

la personalidad de Innocent Por otra

parto, su carrera artística es conocida

de nuestro público.Una impresión.no

obstante, deja esta colección: la de

un pintor que no ha encontrado toda-



“De Profundis”, A. Lagos

12 personalidad. Al lado de telas ge-

dras. presenta otras que recuerdan jne-

vitablemente las de Lucien Simón y otras,

como «Balli Russi» en las que la influencia

de Anglada Camarasa adquiere ya el ca-

rácter de «marca». Con todo. pueden con-

tarse unos diez cuadros personales y del

mórito que abona el solo nombre del ar-

tista.

lin el mismo Salón se ha realizado una

exposición póstuma, de Juan Arduino, el

escultor delicado y cálido que tantas obras

de valía dejara en nuestra ciudad. Como

se recordará. Arduino fué, al propio tiempo.
un profesor concienzudo y desinteresado,

cuyos consejos y enseñanza. han servido.

en mucho, para el avance de nuestros ¡jó-
venes escultores.

La exposición británica en lo de Moody
con firmas como las de Brangwyn, Fast,

Kennington. Poynter. Lavery. Sargent, Tal-

mage:—la de los italianos Coromaldi, Car-

BA rr..m... ...so

landi, Ricci. Carosi, Crema. Ballu,

Battaglia, Noci; la de la Galería

Charles Brunner, en «The Fine

Art Gallery » — otras de las es-

cuelas Francesa, Holandesa y

Flamenca; --—la de Grabados de

Lujo en la Galería de Londres;
— cierran la temporada con un

conjunto valioso y ampliamente
matizado en tendencias y escuelas.

¿d

Por últinio,anúnciasela próxi-
ma llegada del joven escultor wr-

gentino Don A. Lagos. una de

cuyas principales producciones

completa esta página. El señor
Lagos. con Rogelio frurtia, Pedro

Zonza Briano, Mateo Alonso, y

Gonzalo Leguizamón, representa
el núcleo más personal y avan-

zado «dleescultores argentinos. El

grupo que hoy reproducimos de-

muestra no solamente una enco-

miable agilidad en el modelado

sino, también, una capacidad para

ahondar Jos conceptos y lograr, así,poten-
tes síntesis eseultóricas.

«Caprichos Femeninos”, Camillo Innocenti



VIANNA DA MOTTA

La más alta nota de las audiciones musicales,
en la presente temporada. por lo que á los concier-
tos se refiere, ha sido dada en el teatro de la Opera
por el eminente pianista Vianna da Motta. quien
por cuarta vez se ha hecho oiren Buenos Aires.

La opiniónde la prensa diaria ha sido, una vez

más, unánime en reconocer en este concertista las
más sobresalientes cualidades de interpretacióny
de técnica. Sus programas denuncian, desde luego,
al artista concienzudo, organizado con obras que
al mundo legaron los más grandes y consagrados
compositores que tanto enriquecieron la literatura
musical. Bach. Becthoven. Weber. Mendelssohn.
Liszt. Chopin, Schumann, Rubinstein. Saint-Sacns,
Tausig y Busoni, proporcionaron al celebrado pia-
nista portuguéslas páginasinmortalizadas queél

supo interpretar con la maestria que ya antes

habia revelado en los distintos recitals en que se

diera a conocer á los públi-
cos de Berlin. Londres. Paris

(acompañado por las famosas

orquesta de Lamoureux y de

Colonne). Nueva
York.

l3ue-
nos Aires. Rio de -Janciro y
Montevideo. y todavia perdura
en Ja memoria de los que la

oyeron en la levenda biblica
de Liszt. «San Francisco de

Asís caminando sobre las
olas >. la profunda impresión
de la ejecuciónarrebatadora
e insuperable. En dicha obra

se hallan. en efecto, concita-

das las tres fases de la expre-
sión musical: la emotiva. la

descriptiva y la imitativa; y
en la manifestación interpre-
tativa: de todas ellas el nota-

bilisimo artista se impuso al
auditorio que le tributó una

de las ovaciones más delirantes
asistido en esta capital.

hayamosá que
No fuera San Francisco

de Asís un santo y en la mayoría de los con-

ciertos. en que se ejecuta esta composición,se

ahogaríael sagrado predicador de la fe católica.
Decía Rubinstein que los catorce años consti-

tuyen la edad crítica de los niños prodigios: se

marchitan como las rosas de Malherbe, ó prosi-
guen en el camino radiante que los lleva a la
inmortalidad. Vianna da Motta fué también un

niño prodigio, pero a los 13 años confiado, en

Berlin, á los cuidados profesionales del célebre
Scharvenka y despuésá Jos de los excelsos maes-

tros Hans von Búlow y Franz Liszt, paso el pe-
ligroso Rubicón de la edad á que se refirióRu-

binstein. hasta alcanzar la elevada posiciónartis-

tica, que, hoy ocupa en la capital de Alemania.
donde reside y donde se multiplica anualmente el
número de los que le piden lecciones y consejos
en el perfeccionamiento féenico é interpretativo.

a

En 1902, en Weimar, cuando allí se conmemoró
uno de los aniversarips del fallecimiento de Liszt,
fueron Busoni y Vianna da Motta (dos latinos)
quienes se encargaron de ese acto. realizandose
entonces una de las más descollantes audiciones

que duró tres horas y terminó con la ejecución,
á dos pianos, de la imponente y extraordinaria

transcripciónde la nueva Sinfonia de Beethoven
hecha por el verdadero y legítimocreador de los

poemas sinfónicos. No es. pues, sin razón que el

gobierno portuguésle premió con la condecora-

ción del orden de San Fiago, que solo corresponde
al mérito científico. artistico y literario, y que el

principe de Coburgo le honró con el titulo de mú-
sico de tal casa histórica

Vianna da Motta. empero. no es solamente uno

de los mejores pianistas de la actualidad. y en

esta materia. una personalidad indiscutible. A es-

tas condiciones, puramente ar-

tísticas. reune otras de verda-
dero mérito. La envidiable
memoria con que Dios lo «do-
tara (basta que recordemos
las 142 obras musicales que
hace años, ejecutóaqui en

sus famosos once conciertos

históricos).esa privilegiada
memoria — decimos — le faci-
litó la posesión de varios

idiomas. Es. además. un cri-

tico musical de reputación:
colaborador de cuatro diarios
artisticos alemanes (2 de Ber-

lin. uno de Stuttgart y otro

de Bayreuth): comentador de

los cuartetos de Becthoven,

autor de una hermosa mono-

erafíasobre liszt y de con-

ferencias sobre la Tetralogía
wagneriana, pronunciadas en

Berlin. Heidelberg y otras ciudades de Alemania.

Es, también. la persona á quien el notable pianista
Busoni solicitó que escribiesa la parte explicativa
del programa de uno de sus conciertos anuales. La

generalidad de los oyentes solo conoce lo que vale

el señor Vianna da Motta como pianista. Lo que

dejamos expuesto, establece, pues. que además de

las dotes relevantes del concertista, posee él otras

de orden intelectual dignas del mayor aprecio.
Ahora bien, á todas ellas añádase una de envi-

diable atracción personal, la del carácter bonda-
doso y modesto. que, una vez más. confirma la

sabia opinióndel pensador inglés:- Aplaudamos
el talento pero admiremos el carácter >. La buena

estrella del eminente pianista le ha proporcio-
nado la mayor de las dichas. puesto que el público
aplaudeel talento y los que lo conocen de cerca

á la vez. le admiran el carácter. Finalmente: es

en su arte y en su vida. la personificaciónde la

distinción y de la caballerosidad.

A. BASTOS.

RA
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LA DIRECCIÓN

Pedro Zonza Briano

El escultor argentino cuyos tra-

bajos forman el núcleo de este

número, no había hecho resonar

su nombre en las consabidas di-

vulgaciones artísticas á quien tan

ampliamente se presta la prensa

periódicadel país. Sin embargo.
su fecunda laboriosidad: los pres-

tigios logrados en Rom4—en dis-

tintas exposiciones —

y sus envios

á nuestro Salón Nacional, marca-

ban ya un poderoso temperamento
y un modelador que nada debía
envidiar á los más notorios vir-

tuosos de la arcilla. Fué necesario

el escándalo provocado por M.

Lépine,prefecto de Paris, so pre-
texto de inmoralidad de su grupo:

e Creced vw Multiplicaos...»para que Zonza Briano —primer Premio de Roma en escul-

“ima CS) -Jograra. antes de terminar el plazo de su beca la notoriedad inmediata y
agrosiva que traslucen los principales periódicosfranceses.

e — Y e

nermín Arango

liste retrato de Fermín Arango que hoy
publicamos, no representa, por cierto, al

actual artista fosco, en su recóndito or-

gullo de luchador allá en su Montmartre

de las gloriosas predilecciones. Es el re-

trato de Fermin Arango « argentino ». en los

años que recuerda el rápido estudio ante-

cedente. De tal primera juventud un poco

«gauche» en el vestir y en la «pose» —

perdura la ensoñación de los ojos y la vo-

luntad inquebrantable del mentón y de los

maséteros... nada más. Ahora tiene bar-
bas espesas; el cabello ondulado, en el

desgaire de la vida peligrosa; y el blanco
cuello desaparece en su inutilidad burguesa
bajo el talar paletó,cerrado hasta la barba...

Así,enmelenado, barbudo, y con una arruga
por cada dolor de sus treinta y ocho años.
Mme. Bauvais-Montoriol lo ha perdurado
cn una tela penetrante y masculina...

Pero lo que no ha podido expresar Mmo.

Bauvais-Montoriol, es su risa terrible, su

risa de máscara trágica.Quizá algún día
la recordemos en estas mismas páginas.

Bb coocnaccnosa



MASSENET

La prensa diaria ha reflejado la honda emo-

ción que produjera en el públicodel mundo entero

la muerte del armonioso maestro. El homenaje
ha sido unánime y su

obra poderosa, noble

como su vida misma,

palpitante de verdad y

de sentimiento ha sido

rodeada de una aureola

de gloria. Su asom-

brosa energía,tan fe-

cunda a la vez, ha

sintetizado en sus com-

posiciones la impre-
sión de su alma sen-

sible á las más altas

inspiraciones de la me-

lodia abarcando, en si

misma, la pasión,el

dolor, la verdad y la

belleza.

Como muchos otros

á quienes alcanzo la

gloria, Massenet tuvo

en los comienzos de

su vida artistica días

de profundo desaliento

que venció su tenaci-
*

dad en el trabajo. Poco

tiempo hace respondía
al asombro de un cro-

nista parisiénque le

sorprendióen plena la-

bor á las 4 de la ma-

ñana en su casa de la

rue Vaugirad: «Es necesario trabajar, es la ley
de la naturaleza; es también el único fin de la

vida. Puedo decirlo muy alto: he trabajado, y mi

única satisfacción verdadera en la hora actual es

quizá la de haber cumplido estrictamente mi de-

ber de hombre...

...«He atravesado horas terribles en las que

el dolor, el terror moral me aniquilaba; más

que á ningún otro me ha sido necesario luchar.

Fué trabajando que he sobrepasado los obstáculos
que obstruian mi camino y .que fueron muchos.

Energía,siempre ener-

gía;y si muchas ve-

ces he llorado, jamás
el abatimiento me ha

sorprendido y he seca-

do mis lágrimasescri-

biendo furiosamente. .

« Y toda mi vida la

consagraréá mi arte.

En todo tiempo, de las

4 de la mañana hasta

medio día,compongo:

¡quédulce obligación!
Durante las vacacio-

nes aprovecho mi

no parisianismo; y de

las 4 hasta medio dia

y de2á 7 realizo una

estimable tarea.

«Los honores Vd. lo

sabe bien, no los busco

por nada. Cuando ocu-

rrió la muerte de Am-

broise Thomas, el mi-

nistro de Instrucción

Pública y de Bellas Ar-

tes vino á verme para

pedirme tomara en el

Conservatorio la suce-

sión de mi muy amado

maestro; rehusé y pro-

puse para ese alto cargo á Dubois ó Lenefaveu. Du-

bois fué elegido. Producida su renuncia, nueva

gestióndel ministro de Instrucción Pública. Rehusé

de nuevo é indiquéá Fauré ó Widor. Vd. no lo

creerá, un viejo amigo á quien daba las razo-

nes de mi abstención,exclamó: «Vd. hubiera

podido ser el primer músico de Francia, Vd. se

ha equivocado; era necesario responder: si». Lo

tenrocoances 87



más curioso es que era

muy franco. ¿No sabía

él.acaso, que un artista se

debe ante todo á su arte

tuando Je es dado traba-

jar á su gusto?

pone en escena los per-

sonajes de Rabelais. El

maestro

Pamerge, Amadis, obra

de gran aliento.

concluia, con

pes?
«Es también necesario

ser bueno y ayudar á los Debemos á la gentileza

que penan. Vd. se reirá

quizásal salir de esta pie-

za, cuando recuerde nues-

tra conversación;¡el au-

tor de Manon, profesor de

filosofia aplicada! No; es

que yo he sufrido dema-

siado para no tener piedad

por los que sufren. Nin-

guna argucia prevalece
contra mi conciencia y

tanto mejor si he sido

digno de amistad ».

La obra de Massenet es

de las más considerables

Podrá juz-

garse por la siguiente lista

de sus principales obras.

ia Grand'Tante, premiere suite pur orchestre:;

Con César de Bazán, les Erynies, Marie-Magde-
inine, Eve, Scenes Hongroises, Scénes pittores-

Phedre, Le Roi de Lahore, La Vierge.
Hérodiade,Manon. Scenes Alsaciennes, Le Cid,

Esclarmonde, Le Mage, Werther, Le Carillon,

Thaís, La Navarraise, Le Portrait de Manon,

Sapho, Cendrillon, Gisélidis,Le Jongleur de Nótre

Dame, La Terre Promise, Cigale, Chérubin,Ariane,

Thérese,Bachus. Don Quichotte y Roma, estre-

nada en Monte Carlo y representada en la última

temporada de la Opera de Paris. La empresa de

la Gaité Lyrique tiene además adquiridos los de-

rechos para representar, en los comienzos dela

temporada, Pamerge, Haulte farce musicale, que

y multiples. .

.

a

ques.

Mer yuamdVcUNViy101 e,yaa.

VA. pideT ¿lecory at

de la señora Elena Theo-

dorini, la célebre diva de

tantas y tan gloriosas no-

ches, la páginaautógrafa
de Massenet y la página.
más íntima,de una epís-
tola del Maestro — impro-
visado dibujante —

para

expresar á su talen-

tosa intérpretesu entu-

siasmo y su reconoci-

miento.

El fragmento musical

encierra toda una historia:

Los maestros de los gran-

des tiempos, tenian la cos-

tumbre de ampliar, anotar

Ó adaptar, ciertos trozos

de sus partituras en favor de los intérpretesge-

niales cuyo registro vocal ó la capacidad dra-

mática aconsejaba tales modificaciones.

Fué asi que. cierta noche, en el foyer de la Scala,

Wa Yet .

durante el intervalo de un ensayo, allá por el año

de 1882, Massenet ampliara el 240 acto de «Héro-

diade», para la especial interpretaciónde Elena

Theodorini. De tal adaptaciónó glosa publica-
mos la 4? página.

En cuanto al dibujo de Massenet no podríamos
—

pese á la evidente fluidez de sus trazos— no po-

driamos repetir los elogiosque nos merece su mú-

sica. Pero él mismo lo reconoce en carillas si-

guientes, y solo pide que la diva pueda descifrar el

simbolo contenido en las ramas del laurel eterno.

..
F
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García Calderón organi-

zaba la revista (dle que damos cuenta ahora. Desde el primer número. esta selecta

publicaciónha congregado las firmas más notorias y despertado el más vivo interés

en los centros intelectuales hispano-americanos. Nos ha dado ya colaboraciones de

Rubén Darío, Amado Nervo, Gómez Carrillo, Oliveira Lima, Rufino Blanco Fombona,

Angel de Estrada, José Ingegnieros, etc., etc.

La Novela del Renacimiento. — El señor A. Nin Frías,refinado evocador de los armo-

niosos tiempos que fueron, erudito en la historia del arte y prosador elegante y fino,

nos envía uno de sus más sugerentes libros: La Novela del Renacimiento.

En el apremio de tan cortas líneas,nada podríamos añadir á las anteriores

palabras. ya que el comentario, por
más reducido que fuese, sobrepasaríalos límites

de estas breves noticias.

Cariños es un volumenque comprende once narraciones— idílicas unas, trágicas
otras —de episodios que se desarrollan en el vasto escenario campero, bajo el pro-

ficuo sol de nuestras mieses, en la vida sencilla y honda de las estancias. El prolo-

guista, don Julio R. Barcos, habla así de los personajes de Julio Cruz Ghio:

«Si no son tipos reales, son tipos que (lan la sensación de la realidad. Y esa

es la virtualidad del artista: no copiarlos de la realidad, sino crearlos por la ficción,
dándoles cuerpo y alma de seres más ó menos verídicos. Lo esencial es que los

cuentos de Cruz Ghio son indiscutiblemente originales y que despiertan vivo interés

á la par de una gran simpatía en el ánimo del lector. Y el escritor que ha logrado
hacer sentir y pensar como él siente y piensa las cosas que describe, ha realizado

de hecho el principal objeto de su arte ».

ATT



“NOTICIAS OFICIALES

El Salón Nacional

Vencido el plazo que señalara la Comisión Nacional

de Bellas Artes para la entrega de obras destinadas al

20 Salón oficial, el jurado de elección entra en funcio-

nes. La tarea de este año será más trabajosa, pues, á

parte de sumar las obras enviadas un número mucho

mayor que el del año pasado, la misma calidad de los

concurrentes la torna, esta vez, más reposada y meticu-

losa.

Está de más decir que el éxito del Salón Nacional

queda plenamente asegurado. Solo debemos recordar

el ahinco de los miembros de la Comisión para que el

certamen adquiriera las proyecciones de un aconteci-

miento artístico. El Presidente, Dr. José R. Semprún
y el Secretario D. Ricardo Gutiérrez,no han omitido

esfuerzo alguno para la mejor presentaciónde las obras

y para que el acto cobre el mayor realce.

Las conferencias del Museo

El persistente éxito'deestos certámenes quincenales,
dJenmestra como nuestra sociedad no es lo que supone
cierto pesimismo corriente. La inesperada demanda

de entradas y la concurrencia selecta y ávida que los

trecuenta, denotan un real fondo de cultura en la ciu-

dad cosmopolita y comercial.

Ya se ha publicado el extracto de la conferencia del

señor Julián Aguirre sobre La Música Popular Argen-
tina. Nonos resta sino afirmar, en dos palabras, el

a.lu interés de la disertación y la talentosa ejecuciónen

c4 piano del señor Aguirre.
La cuarta conferencia estará á cargo de M. Mabille:1,

quien disertará sobre « Le Royaume de Minos », comen-

tando los últimos descubrimientos de esculturas y orna-

mentos griegos logrados en las constantes rebuscas en

la isla de Creta; é ilustrará su exposicióncon proyec-
ciones luminosas de las piezas capitales.

Inútil referirse, siquiera, al vivo interésque ha des-

pertado el anuncio de esta conferencia. M. Mabilleau

cuenta. como la más íntima de sus predilecciones, la de
los estudios arqueológicosy artísticos que con tanta

erudición y tan contagioso entusiasmo expusiera en su

primera conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras.

Centro Estudiantes Academia Nacional de Bellas Artes

Los alumnos de la Academia Nacional de Bellas Ar-
tes han constituído un Centro que ha de reportarles ver-

daderos beneficios. A parte del acercamiento entre los
asociados en el recinto social, los propósitosque se

anuncian merecen todos los encomios. He aquí,rápi-
damente, el programa que se nos comunica: Patrocinar
conferencias sobre temas de arte, para lo cual se ha

pedido el concurso de intelectuales argentinos y extran-

jeros radicados en el país; patrocinar salones de pin-
tura, escultura, grabados, artes decorativas; publicar
una revista de arte y literatura, cuyo primer número se

anuncia para muy breves días.

LOS SALONES

_Salón Nacional - Arenales 687

(PabeliónArgentino)

Inauguraciónen la primera quincena
de Septiembre —Pintura,Escultura, Ar-

quitectura y Artes Decorativas — Con-

ferencias, Conciertos.

2 - Lavalle 633Philipon y

Primera quincena de Septiembre: XI

ExposiciónEspañolade D. José Pinelo.

Witcomb - Fiorida 364

En la primera quincena de Septiem-
bre exposiciónde las obras del pintor
Monturiol. Del 15 al 30 del mismo

mes segunda exposiciónParisi.

The Fine Art Gallery - corrientes 759

(Salónen los altos )

Durante todo el mes de Septiembre
exposiciónde pinturas antiguas organi-
zada por la galeríaCharles Brunner de

Paris —Escuelas francesa, holandesa, tla-

menca é italiana —Dibujosal carbón por
Sala.

Galería de Londres - Fiorida y Córdoba

Exposiciónde Grabados de Lujo; gra-
bados en colores, siglos XVIIl y XIX:

Colección de oleos, acuarelas y pasteles
escuela iriglesa.

:

“La Argentina
””

- Rodríguez Peña 361

Gran concierto por la notable violinista

Sta. Lea Eptein (Primer Premio del Con-

sevatorio Real de Bruselas) el viernes

6 de Septiembre á las 8 y 45 p. m.
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