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"EL POETA DE LAS ADIVINANZAS:"
ESTEBAN DE TERRALLA Y LANDA

Thomas C. Meehan
John T. Cull

Durante la decadencia del imperio espafiol se divulgaron en Anmrica nume-
rosos escritos caracterizados por un profundo sentido critico y de inconformi-
dad. Tal descontento ante la organizacion politica, econ6mica y social de la colo-
nia surgi6. naturalmente. de diversas causas que aqui no nos conciernen. En ge-
neral. se puede observar dos clases de literatura critica: una festiva, popular, y
otra de tono mas grave y erudito. La censura popular solia circular en verso. y
clandestinamente, en forma de mofas, pullas y pasquines c6micos. a modo de
sdtira mordaz sobre las leyes y los funcionarios 1. Pero tambien aparecieron nu-
merosos panfletos y libros cultos, anonimos o firmados, generalmente redacta-
dos en prosa, con un contenido mas serio, casi siempre liberal y hasta subversivo.
Se puede advertir ademas una paulatina intensificaci6n de la campa?ia antiespa-
fiola. Por ejemplo, de las alusiones jocosas. un tanto veladas, de El Lazarillo de
ciegos caminanites (1773) de Alfonso Carri6 de la Vandera ("Concolorcorvo") se
pas6 al ataque abierto, casi sedicioso, de otros autores. Representativa de esta ac-
titud caustica y aguda es la critica severa del quitefio, Santa Cruz y Espejo, en su
ANuevo Luciano. . (1779) y la protesta acerba, agresiva. del mexicano Fray Ser-
vando Teresa de Mier, en su Apologia y relaciones de su vida (1817). conocida
sencillamente como Memorias o VTiajes.

Por otra parte. no toda la produccion literaria era antiespafiola en aquel am-
biente de fines de colonia. ni se expres6 con la intencion de minar o derrocar el
edificio espafiol. Y si bien Espaila tenia ya numerosos detractores, tambidn habia
algunos que, aunque no lo aprobaran del todo, estaban mas o menos satisfechos
con el sistema prosperando bajo 61. Se daban incluso sinceros defensores del
status quo. En Cuba. por ejemplo, aunque un poco mas temprano, Jose Martfn
Felix de Arrate publico su historia de La Habana, Llave del Nuevo Mundo, ante-
mural de las Indias Occidentales (1761), en que elogia la cultura y la educaci6n
de sus compatriotas refutando a la vez las opiniones de Manuel Marti, Dean de

1. Para mas informaci6n sobre este tipo de literatura popular y sigilosa, ver a Xavier Ba-
cacorzo, "El pasquin y su trascendencia en la lucha libertaria nacional." Literatura de la
Emancipaci6n Hispanoamericana y otros Ensayos, Memoria del XVO Congreso del Instituto
de Literatura Iberoamericana (Lima, 1972). 16-26.
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Alicante, sobre el atraso intelectual de Cuba y otras colonias. Seg(n un historia-
dor literario, Llave. . . es "tun alegato de intenso cariz poldmico y de defensa de
la cultura colonial."2

En cambio, hubo otros espiritus alegres y burlones que prefirieron lanzar sus
satiras no decorosamente sino mas bien reaccionando con hastio y repugnancia,
o ridiculizando la estupidez, la avaricia y la corrupci6n de sus contemporaneos.
El guatemalteco, Antonio Paz y Salgado, en tono ligero y chispeante se burla,
en Instrucci6n de litigantes y El mosquedor (1742). de los majaderos y mente-
catos de su sociedad. Como quiera que fuese, estos escritos afladieron al fermento
de disgusto y contribuyeron a la creacion de un ambiente de mnalestar general.
De aquel perfodo de creciente descontento emerge Esteban de Terralla y Landa
(segunda mitad del siglo XVIII), figura de gran interds y singularidad. algo olvida-
da, cuyo medio de expresion fue la sAtira y la burla.

Debido a la casi absoluta escasez de estudios recientes sobre este poeta.
nuestro prop6sito aquf sera por fuerza muiltiple. En lo que sigue, identificar
al autor, sintetizando los importantes aportes hechos por crfticos e historiadores
literarios. Como veremos, Terralla y Landa ha sufrido una extrema evaluacion
negativa, a veces hostil, que ha ido transmitidndose, simplemente repetida, de un
critico a otro, sin ser sometida su obra a un escrutinio mas riguroso. Por eso,
queremos ubicar su poemario mas conocido, Lima por dentro y fuera, en el con-
texto de ese malestar general de su dpoca, y considerarlo como reflexi6n de tal
desavenencia. En Lima por dentro. .. es un tipico producto literario de un pe-
riodo hist6rico-social en que se censuran muchos aspectos de la vida peruana de
fines de la colonia. pero no por las mismas razones politicas con que lo hicieron
otros autores de diferentes partes de America. Como veremos. la obra surge mas
bien de las intimidades de una personalidad singularisima, de un "yo poetico"
cuyas motivaciones son individuales y originales. Nos proponemos, pues, exami-
nar el libro principal de este autor sin detenernos en ninglin poema en particu-
lar, trabajo que queda para otra ocasion. Por el contrario, deseamos plantear,
ahora, unos conceptos generales y unos comentarios comprensivos sobre la es-
tructura, la tematica, y el estilo del poemario. En esta filtima empresa. enfocare-
mos el Lima por dentro. . . como una expresi6n literaria representativa del tardio
barroco americano, mas especificamente del estilo po6tico conceptista. acerca-
miento auin no intentado, que sepamos, por criticos antenores. Veremos que Te-
rralla y Landa despliega ante su lector un amplio repertorio expresivo de los con-
ceptistas del barroco espafiol. Se vera, pues, que el poeta trabajo dentro de la lar-
ga tradicion de la satira peruana, dentro de un estilo, el barroco, y dentro de una
forma de versificar de larguisimno abolengo, el romance,3 sin ocuparse en gran-
des innovaciones ni en experimentos formales y tecnicos.

2. Orlando G6mez-Gil, Historia critica de la literatura hispanoamericana (Nueva York,
1968), 157.

3. Casi podriamos hablar de cierto intento de imitar los viejos romances de cardcter
oral que se valian de la misma m6trica. La frecuente repeticion estructural, una manera for-
mulistica reiterativa empleada como ayuda a la memoria de los recitantes, es caracteristica
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Al principio, para reconsiderar la significaci6n de Terfalla y Landa y su obra,
conviene tener en cuenta las contribuciones de los estudiosos del pasado. Al re-
pasar lo escrito sobre el poeta hasta la fecha, seguiremos un orden cronologico.
Asi, debemos empezar, por fuerza, con el ilustre autor de las TRadiciones perua-
nas, por su proximidad espacial y temporal a Terralla. Debido a su temprana apa-
ricion, su extension, y su evidente influencia en todos los comentaristas posterio-
res, merecen consideracion especial la informacion y los juicios criticos propor-
cionados por Ricardo Palma. A este se le debe el ensayo mds extensivo sobre Te-
rralla y Landa y el haber rescatado del olvido el nombre del autor. El genial pe-
ruano incluy6, entre sus filtimas tradiciones, una que se titula "El poeta de las
adivinanzas,"4 por ser dste un apodo con el que fue conocido Terralla en su dpo-

de Terralla y Landa. Ademas del tono conversacional de toda la obra, refuerzan la idea las
pausas o "descansos" despues de cada romance y alguna que otra suiplica de parte del yo
poetico de que su audiencia este atento a su "voz ". Ver, pot ejemplo, Esteban de Terralla y
Landa, Lima por dentro y fuera. Obra jocosa y divertida; para escarmiento de algunos y en-
tretenimiento de todos (Lima: Libreria Universal, 1867), pig. 134 (label: Madrid, C. Bailly-
Bailliere) 1867. De aqui en adelante, s6lo se citaran, entre parentesis en el texto. los nume-
ros de las paginas que corresponden a esta edici6n de bolsillo que no ha sido citada, que se-
pamos, hasta ahora. fuera de The National Union Catalog.,que registra el mismo ejemplar
de que disponemos nosotros. Respetamos la ortografia, la puntuacion y la acentuacion an-
ticuadas y a veces incorrectas de la edicion.

4. Ver Ricardo Palma, Apendice d mis tlrtimas tradiciones peruanos (Barcelona, 1910),
281-311. Palma inicia su bosquejo biografico-critico, la mitad del cual consiste en largas ci-
tas de las obras de Terralla. con un epigrafe de marcado tono mordaz: "IQuis nesciat 7ro-
jae?! -Quien no ha oido hablar de Terralla?" Si hemos de creer al tradicionista, "El poeta de
las adivinanzas " no muy conocido hasta su publicacion en Barcelona en 1910, fue "Lectura
hecha en el club literario en la noche del 13 de mayo de 1874 ".Y, evidentemente. fue asi,
porque existe una versi6n mucho mas temprana de esta valiosa "tradici6n ".En un libro de-
diczido principalmente a recoger y salvar para la posteridad las poesias dispersas del Diente
del' Parnaso y otros poemas de Juan del Valle y Caviedes, hemos encontrado "El poeta de
las adivinanzas (Don Estevan (sic) de Terralla y Landa)," que forma parte de una seccion del
libro titulada "Apuntes literarios por Ricardo Palma (pig. 283) "Ver Manuel de Odriozola
(ed.), Documentos Literarios del Perz! Colectados y Arreglados por el Coronel de Caballeria
de Ejercito Fundador de la Independencia, Manuel de Odriozola, Tomo Quinto (Lima,
1873). pigs. 299-320. Esta versi6n del escrito de Palma esta fechada en "Lima, Febrero 7
de 1874 (pig. 320) ", y una comparacion entre esta, posiblemente la primera redacci6n del
articulo. v la publicada en Barcelona en 1910 revela que 6sta esta muy revisada y retocada.
Que aqu6lIa sea una versi6n mas temprana esta confirmado en la "Advertencia" del editor
(pig. 285) a los "Apuntes literarios por Ricardo Palma ". Alli afirma Odriozola: "El traba-
jo del sefior Palma es en su mayor parte in6dito; pues solo la relativa al Ciego de la Merced
se hab ia publicado antes, ". Con todo, es dificil explicar la discrepancia entre la fecha mas
temprana del libro de Odriozola (1873) y la posterior del articulo de Palma alli incluido
(febrero 7 de 1874). Siempre es posible. pot supuesto, que Odriozola se valiera de una copia
(j,version?) mas temprana del articulo y que Palma, al ver las galeras, quizas ya a principios
de 1874, luego las retocara y les pusiera una fecha mas reciente, aunque todavia Uevaria el
libro la fecha del aho anterior. Tambien es posible que Palma revisara una vez mas su escrito
para la lectura puiblica hecha tres meses despues (13 de mayo de 1874) y aludida arriba. Esa
versi6n ( -la definitiva?) seria, pues. la que volvio a ser editada en 1910 en Barcelona en el
Apendice d mis Liltimas tradiciones penuanas. Como quiera que fuese, "El poeta de las adivi-
nanzas" resulta ser. si no el mas temprano (como ya veremos), al menos el mas extenso co-
mentario entre los pocos primeros dedicados a Terralla y Landa. A trav6s de esta parte de
nuestro texto. citaremos siempre por la versi6n revisada de Barcelona.
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ca. Aui se retinen los pocos hechos concretos conocidos acerca de la vida de

nuestro autor, y de ellos nos aprovecharemos para ir dibujando su figura.

En cuanto a la nacionalidad de Terralla, Palma lo llama primero "un joven
espafilol"; luego se refiere a sus "andaluzadas," y por fin contradice la opmion
de muchos lectores, insistiendo en que Terrala no fuix mexicano, a pesar de la
preferencia por Mexico expresada en Lima por dentro... Segfin Palma, Terra-
ila mismo cuido de revelar su origen nacional en dos escritos suyos. En Lamento
m'trico. . . se habia liamado "hijo de los reinos de Espafia," y en la introduc-
cion de Sol en el Mediodi(a... habia afirmado que la descripcion de las fiestas
reales alli incluida la escribio un andaluz, o sea, "un numen que bebi6 del Gua-
dalete/ la cristalina, fugitiva plata." Pero si la nacionalidad del poeta se ha esta-
blecido mas alld de la duda, la cronologfa de su vida ha permanecido algo vaga.
La mayoria de los comentaristas afirman s6lamente que vivi6? en la segunda mi-
tad del siglo XVIII. Los siguientes comentarios esquematicos de Palma iniciaron
tal vaguedad. Al parecer, Terralla emigro primero en Mexico donde vivi6 "alg(n
tiempo," y luego al Peru' "por los afios de 1787 ' Despues de trabajar en "la in-
dustria minera en las provincias peruanas de Cajamarca y Huamachuco," fii6 re-
sidencia en Lima donde el virrey don Teodoro Francisco de Croix (gobern6 en-
tre 1 784-1790), impresionado por su ingenio. lo favorecio convirtiendose ern su
protector.5 Desgraciadamente, dur6 poco tiempo esta buena suerte de Terralla.
porque cuando su Mecenas volvi6 a Espa-na en 1790, las familias acomodadas de
Lima, que antes admitfan al protegido por respeto al protector, ahora le cerraron
sus puertas a aqudl por miedo a su creciente fama de don Juan.

El profundo despecho que sentia Terralla contra la alta sociedad limefna a
causa de este desaire lo hundi6 en una vida de libertinaje del que sali6, pobre y
enfermo, solamente para buscar asilo en el hospital de los Padres Beletmitas,
donde muri6, al parecer, en los iltimos afios del siglo XVIII 6. Con un estilo algo
melindroso de su dpoca. y para advertirnos que el poeta muri6 de sifilis,7 Palma

5. Sin embargo, es la carencia de Mecenas la nota que se destaca en el "Prefacio" a
Lima por dentro. . .: "Una obra que se ha hecho en el otro mundo para dar consejos eco-
nomicos, saludables, politicos y morales, no puede menos de ser (ultil y apreciable por lo
mismo no se ha tenido por conveniente darle Mec6nas que la defienda de los tiros de la en-
vidia, porque, a decir verdad, no le necesita, . . (pag. 5) ".

6. Es siempre una tentacion equiparar al autor y a su yo potico. Este nos quiere hacer
creer que est6 escribiendo sus advertencias desde la comodidad de M6xico, despues de haber
sufrido el infierno de Lima. ,Sera posible que Terralla y Landa haya logrado poner fin a sus
dias en M6xico y no en Lima?

7. En dos lugares del texto de Lima por dentro. . . el yo podtico hace posibles alusiones
veladas a las curas por sudores del temido "morbo gallico":

Aunque el tiempo esti muy frio,
P6nganme nieve en la espalda
Porque muero bien quemado,
Y asi lo fresco me adapta. ("Testamento", pig. 176)

Bajo de esta losa fria,
Caliente, tibia o templada,
Yacen las cenizas muertas
De un hombre que munio en brasas. ("Epitafio", pig. 180)
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escribe: "Venus le habia dado cruda guerra y Terralla salio de sus combates hen-
do de muerte. . ." Como ya veremos, el testamento en verso de Terralla, que sue-
le ser publicado al final de las ediciones de Lima por dentro. . ., es casi digno del
humorisno de su gran modelo, Quevedo. Se supone que Terralla lo redact6
quince o veinte dias antes de su muerte, en la que quiso "ser logico con la vida '
Como habia vivido riendo, su agonia tambien "fue una carcajada" fmal contra
la Lima que lo habia despreciado y que 61 ahora despreciaba igualmente.

En sus dos uiltimos anios, la vida de Terralla fue, segun Palma, "asaz contra-
riada y borrascosa." Adquirio la reputaci6n de jugador, borracho, mujeriego y
pendenciero. Al parecer tuvo bastante trato con las mujeres pfiblicas de los por-
tales de Limna, las llamadas "tapadas," contra quienes iba desarrollando una gran
ojeriza que por fin encontrarfa su cause en Lima por dentro. .. Para ganarse
la vida en sus frecuentes momentos de pobreza y penurias de este periodo, em-
pleo su ingenio y agudeza en la invencion de adivinanzas. De dia iba escribiendo
y vendiendo sus acertijos. a precios bajos, a los gatanes limefios que. a su vez. los
presentaban de noche como suyos en las tertulias de buen tono o en casa de sus
novias. Como la fama de Terralla para componer enigmas fue muy divulgada por
la ciudad, de ahf se deriv6 el apodo "el poeta de las adivinanzas." Palma elogia su
-"imaginaci6n traviesa, su gala y ligereza en el decir y profundidad en el concep-
to" de estos juegos verbales. El tradicionista afirrma haber visto cuarenta adivi-
nazas de Terralla coleccionadas en un "pequefio manuscrito" de la Biblioteca de
Lima, e incluye quince de ellas en su articulo.

La obra de Terralla y Landa puede dividirse. pues. en dos grupos segun su
tematica, su motivaci6n. su tono, y, sobre todo, su fecha de aparici6n, segtin f
ra antes o despuds de la partida del virrey Croix (o sea, despues del 9 de febrero
de 1790). Tres libros pertenecen al primer perfodo. Terralla llego al Peri en
1787, y en los dos iltimos afios del gobiemo de Croix (1789-90), public6 tres
poemarios. todos "bajo la imprenta de los huerfanos en Lima." segdn Palma.8
Los tres deben su origen a los acontecimientos relacionados con un cambio del
poder mondrquico v con los altos personajes hist6ricos que figuraban en 61. En
1788 murio el rey Carlos III. y siempre listo para cultivar el favor real y virrei-
nal. Terralla dio a luz. el ano siguiente, su primer libro titulado Lamento me'tri-
co general, lianto funesto y gemido triste por el nunca bien sentido doloroso
ocaso de nuestro augusto monarca don Carlos III, por don Esteban de Terralla
1 Landa. 9 Es un volumen de ciento seis piginas en 40, que incluye muchos poe-

8. Sin duda, la inprenta de los huerfanos mencionada por Palma sera La Casa Real de
Nifios Exp6sitos (ver la nota siguiente).

9. Las bibliotecas estadounidenses cuentan con las dos ediciones siguientes, seguin The
National Union Catalog Pre-1 956 Imprints, Tomo 587, pig. 271:
- Terralla y Landa, Esteban de, fl. 1790

Lamento metrico general, ilanto funesto, y gemido triste aue a el sensible, y munca
bien sentido doloroso ocaso de nuestro, . . monarca el Seunor Don Carlos III ... rey
de Espanla, y emperador de las Indias. Produxo Don Estevan de Terralla y Landa. ..
Para que se colocase en el regio panthe6n en las reales excequias, que se solemnizaron
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mas liricos de forma variada (quintillas, ddcimas, sonetos, etc.) en que se expre-
sa el duelo universal por la muerte del soberano. La subida al trono de Carlos IV
y el nombramiento, como virrey del Perd, de don Gil de Toledo, Lemus y Vi-
ilamarin para reemplazar a Croix (noticias que se recibieron en Lima en enero
de 1790) ocasionaron dos libros mas: El Sol en el Mediodia:... 10 (1790): y
Alegria universal, Lima festiva y Encomio poaticoii (1790). El ex-virrey,
Croix, encomendo El Sol en el Mediodia:... a su favorito Terralla, para que ds-
te describiera las fiestas celebradas en Lima el 7, 8 y 9 de frebrero de 1790 (pre-
sididas por Croix antes de su partida) para festejar la coronacion de Carlos IV.
Despues de una introduccion en prosa, aparece un poema descriptivo en parea-
dos endecasilabos y heptasilabos, seguido de once cantos en los que se describen
las arcos de la ciudad, los adomos de la Plaza Mayor, las salvas. muisicas, lumina-
rias, corridas de toros, etc. Incluye, ademas, muchos poemas liricos, tales como
sonetos, octavas, seguidillas, redondillas, cuatro loas. acr6sticos, etc. El otro poe-
mario (Alegria universal. ..), encontrado por Ricardo Palma en el tomo 45 de
Papeles varios de la Biblioteca de Lima, fue compuesto rapidamente para honrar
la llegada del nuevo virrey a principios de marzo de 1790. Consiste en cuarenta
paginas de agudezas, zalamerfas y poemas cortesanos para ganar la simpatfa y
patrocinio de Gil de Toledo, esfuerzo vano porque a este bailio y fraile del Or-
den de San Juan, al parecer, no le gustaban los versos.

Lo mas interesante es que en estos poemarios Terralla elogia al Peru y a los
peruanos. En El Sol en el Mediodva:.. ., por ejemplo, las mujeres limefnas son
"angeles de vitud y belleza." Los hombres son "dechado de honradez y generosi-
dad"' Las tres obras de este primer perfodo de la produccion literaria de Terra-
lla se destacan por esta misma tonalidad marcadamente panegfrica, motivada, sin
duda, por los deseos del autor de continuar bajo la proteccion y el favor del nue-

en la.. . cathedral iglesia. .. de Lima, en los dias 9, 10 y 1], de agosto de 1789. Saca-
da a luz Don Bartolome de Meza. . . Lima. Imprenta real de los ninfos expositos,
1790.

- Terralla y Landa, Esteban de, fl. 1790
Lamento metrico general, 1lanto.funesto, y gemido triste que a el sensible, y nunca
bien sentido doloroso ocaso de nuestro augusto cat6lico monarca el seuior doni Carlos
III (que en paz descanse) rey de Espafia, y emperador de las Indias, produxo don Es-
tevan de Terralla . Landa. . Para que se colocase en el regio panthe6n en las reales
excequias, que se solemnizaron en la santa metropolitana, Catedral iglesia de esta
mu) ilustre cidad de Lima, en los dias 9. 10 y 11. de agosto de 1789. Sacalo a luz
don Bartolome de Meza. . . Con superior permiso. Impreso en Lima: En la Imprenta
real de los nifios exp6sitos. Aio de 1790. (Esta uiltima edici6n es un microfilm del
original, ubicado este en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile).

10. La edici6n descrita en The National Union Catalog es esta:

-- Terralla y Landa, esteban de, fl. 1790.

El sol en el medio dia: afio feliz v jubilo particular con que la naci6n indica de esto
muv noble ciudad de Lima solemniso la exaltaci6n al trono de ntro. augustfsimo mo-
narca el Sefior Don Carlos IV. en los dds 7. 8. y 9. de febrero de 1 790. . . su autor
Don Estevan de Terralla, y Landa. .. (Lima) Impreso en la Casa real de ninios exp6si-
tos, 1 790.

1 1. No conocemos ninguna edici6n de este ultimo libro.
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vo virrey. Su fracaso en realizar esta esperanza parece haberlo llevado al tono
contrario, amargo y satirico, que caracteriza su cuarto y mgs famoso libro, Lima
por dentro y fuera 12. Por lo tanto, como este (iltimo poemario conocido de Te-
rralla y Landa pertenece a su segundo perfodo, aquella 6poca triste, desilusiona-
da y decad,ente de la vida del poeta, que ya hemos descrito, no debe sorprender-
nos la postura hondamente resentida que adopta ante su sociedad 13. En reali-
dad, las obras de los dos periodos literarios de Terralla y Landa representan, tam-
biWn, dos estilos completamente distintos, pero que son manejados con igual des-
treza por el autor: uno de poesia cortesana, culta, y artificiosa, caracterizado
por preciosismos y exageraciones; y otro de tipo ligero y popular, satirico e ir6-
nico.

El autor de las Tradiciones peruanas es bastante severo en los juicios valo-
rativos sobre Terralla y Landa. Aunque Palma le reconoce al autor su "ingenio
y facilidad para versificar ", tambien observa que no lo hizo "siempre con co-
rrecci6n ', Palma pone en duda la motivacion estetica del poeta en su Lima por
dentro. . el libro que aqui nos interesa mas. La musa de Terralla, segiin Pal-
ma. estaba "al servicio de su venganza contra una sociedad que lo rechazaba,"

12. Terralla y Landa tambien escribio prosa con el mismo tono satirico y actitud agre-
siva. Fue asiduo colaborador en las columnas del Diario Erudito de Lima. que dur6 poco
mas de dos anos a partir de su fundaci6n en octubre de 1790. Alli el vate sostuvo pol6micas
literarias con los escritores del Mercurio Peruano en articulos caracterizados. segfin Palma,
por un estilo correcto y por gran "agudeza en la sitira ". En el Diario Edudito Terralla publi-
c6, ademas, bellos cuadros de costumbres satiricos, entre ellos uno titulado Vida de muchos
6 una semana bien empleada por un cunrutaco de Lima (1 791). Segun Tauro, Vida de mu-
chos. . . volvi6 a editarse en El Correo de Lima (7-VI-1874), o sea, un mes despues de la lec-
tura piiblica de Palma de "El poeta de las adivinanzas" (ver nota. 4, arriba). Ver Alberto
Tauro, Hacia un catdlogo de pseud6nimos peruanos (Lima, 1967), pag. 19, nium. 215. Vida
de muchos. . . esta reproducida en su totalidad por Palma en la tradici6n citada (pags. 304-
307). Redactada, pues, en la ultima dFcada del siglo XVIII, Vida de muchos . . resulta ser
un importante precursor del genero costumbrista que se haria tan popular y significativo en
el desarrollo de la literatura hispanoamericana del pr6ximo siglo.

13. Lima por dentro. . . goz6 de gran popularidad en la capital peruana casi hasta los
tiempos de Ricardo Palma. SegiTn el autor de las 7radiciones peruanas, quiza exagerado en
esto. aparecieron "'infinitas" ediciones en Madrid. Cadiz, Mexico y Lima, y aun conocio Pal-
ma una "de gran lujo que, en 1854, y con soberbios grabados, apareci6 en Paris ".(Ya nos
referiremos a esta ultima edicion de lujo aludida por Palma.) A pesar de esta popularidad
de Lima por dentro.. . entre el ptublico lector en general, produjo escandalo e indignaci6n
en algunos sectores. Hubo, por ejemplo, una fuerte reaccion oficial. El tomo 38 de Acuer-
dos del Cabildo registra, segun Palma, el acta de la sesi6n del primero de enero de 1790 en
que se le agradece a don Pedro Bravo de Rivera por "la oportuna presentaci6n y actuaciones
judiciales sobre el recogimiento del libro satirico ". Lima por dentro y fuera. Pero el ofendi-
do cabildo no se dio por satisfecho con tal confiscacion, y por fin vio quemados, en una
funci6n de teatro, muchos ejemplares de la diatriba. Ahora, o Palma se equivocaba con el
anio sefialado para el acta del cabildo (1790), o se referia a unos romances sueltos de Lima
por dentro. . ., que posiblemente circularan en manuscrito en los (ultimos meses de 1789,
porque despues afirma, al referirse a El Sol en el Mediodia (publicado en 1790), "dos anios
mas tarde (o sea. 1792), escarneceria con su atrabiliario Lima por dentro y fuera " Asi, hay
una discrepancia entre las dos fechas de publicacion de Lima por dentro. . indicadas por
Palma; primero sugiere 1789 y luego alude a 1792. Nos inclinamos a aceptar esta tiltima.
(Ver. tambien. nuestra nota 24 ).
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y ya se sabe, 'La musa del resentimiento no fue nunca la mas veridica ni la mejor
inspirada." Desde tal perspectiva de moralista y de preceptor, Palma no pudo ver
en Teralla sino a un "maldiciente poeta "un turiferario de mediocridades ,y
en su libro, ("inspirado por sentimientos innobles y mezquinos "),no fue sino
"un hacinamiento de chocarrerfas de mal gdnero, exageraciones, mentiras y
calumnias ".Ya veremos que esta misma exageracion, defecto principal del libro
para Palma y la que le hizo a Terralla pintar la sociedad limeina como una "sin
virtudes y sin ilustraci&n ",fue una de las armas mas poderosas en el arsenal del
sat irico conceptista.

El ilustre tradicionista concluye su ataque apoyando y documentando su
valoracion negativa del poemario terrallano con una cita de un importante cri-
tico quien ftie, quizds, uno de los dos comentaristas mas tempranos del "poeta
de las adivinanzas '" Juan Maria Gutierrez (1809-78), el conocido literato argenti-
no de la generacion de los proscritos. hab a observado anteriormente, y "muy
juiciosanente ", segin Palma, que "Lima por den tro y fuera, tanto pudiera ser la
descripci6n de Sevilla 6 de Mexico, como la de la capital de los Reyes, pues no
contiene sino generalidades, y cuando mas (sic) prueba que la vida oscura del au-
tor y su inclinaci6n d conquistas fdciles. le habian (sic) puesto en el caso de mal-
decir de las Lais de los portales, cuyos recuerdos debieron serle dolorosos desde
los claustros del hospital bethelmitico (sic) ,14. Como se ve. a pesar de lo severo
que fue Gutierrez con el libro y con las proclividades lascivas de Terralla, por lo
menos el critico argentino supo percibir cierta universalidad en Lima por deii-
tro. . ., aunque la formul6 en sentido negativo.

14. En vez de citar los juicios de Guti6rrez tal como aparecen (algo parafraseados) en el
referido ensayo de Palma, preferimos citar aqui por la fuente original para conservar mas
precisas las tempranas observaciones del critico argentino. Indudablernente, el autor de las
Tradiciones peruanas manejaba la siguiente edicion (u otra mu) cercana a esta) de un libro
bien conocido de Juan Maria Gutierrez. Ver Estudios biogrdficos yv criticos sobre algunos
poetas sud-americanos antenores al siglo XIX (Bs. As.: Imprenta del Siglo, 1865). pig. 140.
La brevisima referencia (dos pdginas) a Terralla y Landa aparece en un estudio mas ainplio
que hizo el argentino sobre Juan del Valle y Caviedes (1652-1697), otro poeta satirico del
Perd. Segun la nota al pie de la pagina 129, este articulo de Gutierrez "apareci6 por prime-
ra vez en el folletin del Comercio de Lima, el anio 1852 ". Fue reproducido por aquellos afios
en la Revista de Lima y en la Revista de Buenos Aires. Como Juan Maria Guti6rrez ajiade
tan poco al conocimiento de nuestro poeta, vale la pena transcribir aqui sus demas obsena-
ciones en su conjunto: "A fines del afno de 1792. existia reparindose de una enfermedad de
tres meses en la convalescencia bethlemitica (sic) de Lima el autor de un libro que ha tenido
muchas ediciones en America y en Europa. El autor de este libro. titulado 'Lima por dentro
y fuera ',D. Estevan de Terralla y Landa. espafiol de nacimiento segun su propio testimo-
nio 4,presumia de hombre de letras y de vasta erudici6n como se colije de su defensa del

'Mosquejador jeneral' que public6 en el Diario de Lima (el iDiario Erudito?): pero a pes
de estas dotes y de su pujo satirico qued6 muy atras de Caviedes, pues dste, cuando critica
las costumbres, acierta a dar a sus cuadros un color natural que no tienen los de aquel (pigs.
13940).". La nota 4 de nuestra cita apunta lo siguiente: "Lo dice terminantemente en su
obra en verso titulada 'El sol en el medio dia.' que es una descripci6n de las fiestas hechas en
Lirna (con motivo de la exaltaci6n de Carlos IV al trono de Espania) en los dias 7. 8 y 9 de
Febrero de 1790 ". Como se ve, Guti6rrez afirma que Terralla seguia vivo a fines de 1 792, el
mismo anlo en que, segdn Palma (ver nuestra nota 13), y algunos otros criticos posteriores,
se public6 Limoa por dentro . .Se habria recuperado por completo de aquella enfermedad
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Casi sin excepcion, los demas comentaristas de Terralla y Landa no han he-
cho sino reiterar, de una manera u otra, lo planteado por Ricardo Palma 15. Pe-
ro destacaremos a dos criticos mas. El decano de la investigaci6n literaria espafio-
la del siglo pasado, Marcelino Menendez y Pelayo, fue el pr6ximo contribuyen-
te 16. En general, Mendndez y Pelayo sigue muy de cerca a Palma, repitiendo en
forma muy condensada (unas dos paginas completas) los mismos hechos biogra-
ficos y literarios, pero como investigador mas profesional y riguroso, el espafiol
preciso titulos y fechas de publicacion de los libros de Terralla: Lamento mdtri-
co..., (1789); ElSol en el Mediodia:..., (1 790). Clarifica ademds el tftulo comple-
to del tercer poemario: Alegria Universal, Lima Festiva y encomio poetico al re-
cibimiento del virrey Gil de Lemus (1790). Pero vuelve a quedar algo vaga la fe-
cha de Lima por dentro. . . segidn Mendndez y Pelayo, Terralla lo "escribio' "(sub-
rayado nuestro), "por los afios de 1792 ". Como Palma, Menendez y Pelayo es
igualmente severo en sus juicios sobre el autor (a quien llama "coplero dulico del
Virrey D. Teodoro de la Croix") y su creaci6n: Terralla fue, segfin el crftico es-
pafiol, uno de los "mis disparatados poetas de ocasi6n ',y su ejecuci6n literaria
es "baladi ". El Lamento metrico. .. no es sino un "cent6n de sandeces y bufo-
nadas "17, pero su andanada mas devastadora Menendez y Pelayo la reserva para
Lima por dentro. * . 18 "Es una satira contra la sociedad limefia en una serie de

"de tres meses" para morix unos afios mas tarde, o habria sucumbido durante su estadia en
el hospital? Palna parece sugeriT que muri6 Terralla en ese momento (fines de 1792) por-

que, luego de concluir sus comentarios sobre El Sol en el Mediodia (publicado en 1790),d
ce. a ti tulo de transici6n. "demoslo a conocer en los dos filtimos anios de su vida, asaz con-
trariada y borrascosa ". Sin mas evidencia concreta, es imposible fijar fechas precisas para el
nacimiento y la muerte del poeta.

15. El resto del articulo de Palma esti dedicado a largas citas y juicios de los tres pri-
meros poemarios de Terralla porque, segun el tradicionista, si el autor fuera juzgado unica-
mente por su Lima por dentro. ., "a fe que no saldria bien librado el poeta " Ir6nicamen-
te, el nombre de Terralla se conoce en la actualidad solamente por su relaci6n con este libro
tan censurado y denigrado por el autor de las Tradiciones pemanas. Sin embargo, si hemos
de ser completamente justos con Palma, debemos indicar que, al fimal de su articulo. modera
un poco sus opiniones y termina diciendo que Terralla es "un poeta que casi podriamos Ila-
mar nacional, porque su genio se desarTollo bajo el cielo sereno de nuestra patria."

16. Ver Marcelino Men6ndez y Pelayo, "Introducci6n ',Antologia de poetas hispano-
americanos (Madrid, 1894), III, pigs. CCXXXI-CCXXXV. Sus comentarios sobre Terralla
y Landa han sido reeditados en Historia de la poeszia hispanoamericana (Santander, 1948),
II (Tomo XXVIII de las Obras completes de Menendez Pelayo), pigs. 14246.

17. Sin embargo, Menendez y Pelayo parece vislumbrar una posible parodia en el La-
mento metrico. . ., porque anade esto: ". . atendida la indole picaresca y maleante del
poeta, quiza deban estimarse (sus "sandeces y bufonadas") como pura y neta parodia de las
relaciones de fiestas, al modo que antes lo habia hecho el P. Isla en su Dia grande de Vava-
rra ". El critico espafiol tambien concede que algunas de las poesias y los articulos de
costumbres publicados por Terralla en el Diario Erudito son bastante "chistosos ".

18. La edici6n que tenia Men6ndez y Pelayo "a la vista ". nos dice, fue la siguiente:
"Lima por dentro y fuera. En consejos economicos, saludebles, politicos y morales que da
un amigo a otro con motivo de querer dexar la ciudad de Mexico, por pasar a la de Lima.
Obra jocosa y dirertida. En que con saledos conceptos se describen, ademds de otras cosas,
las costumbres, usos y maoias de las madamitas de alli, de aci y de otras partes. La da a luz
Sim6n Ayaozque. Madrid, Villapando, 1798, 120 ".
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romances de lo mas pedestre, chabacano y grosero que puede leerse, ilenos de
alusiones sucias y nauseabundas, e inspirados, sin duda, por moviles de venganza,
ruines y rastreros, como si el autor hubiese querido desquitarse en este solo libro
del incienso que tan fastidiosamente habia quemado en los tres anteriores.'. El
critico espaflol concluye sus observaciones sobre Lima por dentro . . con este
juicio duro: "quizi los uinicos versos suyos dignos de recordarse son algunos del
romance en que hizo su testamento satfrico ".

Con todo, quedamos adeudados a Menendez y Pelayo por habernos rescata-
do del olvido a otro comentarista muy temprano de Terralla. Para corroborar su
valoraci6n negativa del "librejo", Lima por dentro. . . don Marcelino, igual
que Palma, desentierra y cita otra crftica muy anterior a la suya. Felipe Pardo y
Aliaga (1806-68), un costumbrista peruano bien conocido en el siglo pasado, ha-
bia registrado el siguiente ataque vitri6lico ( ;pero breve!) contra Terralla en el
"Pr6logo" de su El espejo de mi tie-ra. Por haber sido publicado dste primera-
mente en 1840, resulta ser el mas temprano comentario sobre el autor del que
que tenemos noticia:

Que el que quiera acreditarse de hombre sesudo, cuando critique mis ar-
tfculo. no saque a cuento las necedades de Terraya (sic), que ni es escri-
tor, ni es satirico, ni es poeta, sino una salvaje que se puso a decir en mal
castellano, y en renglones desiguales. cuanta torpeza se le vino a las mien-
tes. Honrar su libro con nuestra irritaci6n es dar al autor una importancia
que bajo ningun titulo merece; y comparar con un maldiciente insulso e
importuno a cualquier hombre que se proponga en sus escritos un objeto
racional. es manifestar que se ignora cuales son. segin los principios ge-
nerales del bien decir, las obras sujetas a la jurisdicci6n de la critica. y
cuales a la jurisdicci6n del desprecio 19.

Los criticos e historiadores literarios del siglo XX que siguen las huellas de
Pardo (1840). Gutierrez (1852). Palma (1874). y Menendez y Pelayo (1894)
pueden dividirse en dos grupos: 1) los que han contribuido nueva informaci6
sobre el poeta o han hecho aportes valiosos en forma de percepciones originales

y frescas del autor v su obra; 2) los que repiten, en general y con muy pocas y le-
ves discrepancias. lo ya establecido y enunciado por los dos principales investiga-

dores ya discutidos y sus precursores, Felipe Pardo y Juan Marfa Guti&rrez. A
estos los agruparemos aqui. segun el orden cronologico de sus publicaciones 20.

19. Felipe Pardo v Aliaga. "Pr6logo" de El espejo de mi tierra. Peri6dico de costum-
bres (1840). Este libro, con otros del autor. fue recopilado en la siguiente edici6n de home-
naje a Pardo, por la que citamos: Poesias y escritos en prosa de Don Felipe Pardo (Paris,
1869), pig. 325.

20. Pueden consultarse los siguientes estudios y antologias: Rail Porras Barranechea,
Pequefla antologia de Lima. El Rio, el Puente y Ia Alameda (Lima, 1965), 23844 (la ed..
con el titulo Pequefna Antologia de Lima. 153.5-1935, Madrid, 193 5.); se incluyen unos ro-
nmances de Terralla y algunos de los finos grabados ("Una tapada," e.g.) hechos por el pin-
tor limeno. Ignacio Merino, para ilustrar la frecuentemente aludida edicion de lujo de Lima
por dentro. , . (Paris, 1854); Porras sostiene. que Lima por dentro. . . "apareci6 en la deca-
da de 1780 (pig. 238) ",basandose, sin duda, en la fecha de la edici6n aludida por Palma
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Con respecto a aquellos, destacamos ahora sus contribuciones a la investigaci6n
sobre Esteban de Terralla y Landa.

El ilustre investigador peruano, Luis Alberto Sanchez, ha sido el primer es-
tudioso contemporineo responsable por mantener vivo el interds en nuestro au-
tor. Un tetnprano libro de Sanchez, Historia de la literatura penrana 21,incluye
una breve discusi6n del poeta con el texto de un soneto terrallano desconocido
e inddito hasta entonces. En 1932, mas de una decada despues. Sturgis E. Leavitt
publico A Tentative Bibliography of Peruvian Literature 22,en que aparecen en
orden alfabetico las principales obras de Terralla, con menci6n de una edicion
de ciento ochenta y siete paginas de Lima por dentro... aparecido en Lima en
1797. Seis afios mas tarde, Ventura Garcia Calder6n produjo, en su edicion de
Costumbristas v satiricos (I). la bibliografia mas completa hasta la fecha de los
escritos del autor.23 A las obras de Terralla ya conocidas. Garcia Calder6n ana-
de dos indditas que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Lima: Juicio sin
juiicio que a muchos sacard de juicio si acaso hubiere juicio hasta el dia del juicio
(prosa y verso), 1791; y Azote de mentecatos v bolonios, 1797. El investigador
peruano afirma no conocer la de Madrid de 1798 como la primera 24,

(ver nuestra nota 13) Luis Alberto Sanchez, Nueva historia de la literatura americana,
5a ed. (Bs. As.. 1950). pig. 106 (la ed., Santiago de Chile. 1937): Luis Alberto Sanchez,
Breve historia de la literatura americana. Desde los origenes hasta nuestros tiempos, 2a ed.
(Santiago de Chile, 1940), pig. 105; E. Herman Hespelt, et al, An Outline History of Spa-
nish American Literature, 2a ed. (N.Y., 1941), pigs. 21-22; Alejandro Romualdo y Sebas-
tidn Salazar Bondy (eds.). Antologia genieral de la poesaa peruana (Bs. As., 1957). 329-35;
Gines de Albareda y Francisco Garfias (eds.), Antologia de la poesia hispanoamericana, to-
mo V. Peru (Madrid, 1963), 42: 24042; se incluyen un soneto del Lamento metrico. .. y un
fragmento del "Testamento satirico:" Hellen Ferro, Historia de la poesia hispanoamericana
(N.Y., 1964). 36; Rudolf Grossman Historia y problemas de la literatura latinoamenicana,
trad. Juan C. Probst (Madrid, 1972), 200 (la ed. alemana, Munich, 1969): Grossmann indi-
ca que Terralla y Landa muri6 en 1897: Luis Leal, Breve historia de la literatura hispanoa-
mericana (N.Y., 1971 ). pig. 55 .

21. Lima. 1921, pags. 293-96.

22. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1932, pig. 34.
23. Paris. 1938 (Biblioteca de Cultura Peruana, Primera serie, num. IX), pigs. 7-8

Ver, tambien, pigs. 18-57. que contienen informacion biogrdfica y critica (pig. 18) adem
de una selecci6n de poemas del autor.

24. Leavitt enumera (pig. 34) las siguientes ediciones tempranas: Lima, 1797: Lima,
1798: Lima, 1829; Madrid, 1836; Lima, 1838: Paris, 1838; Paris, 1854. A estas Garcia Cal-
der6n agrega ediciones de Madrid. 1798 y Lima, 1854. Segiin Garcia Calder6n, Jose Toribio
Medina, autor de La Imprenta en Lima, Tomo 3 (Santiago de Chile, s.f.), tampoco habia
visto la edici6n de Lima, 1797, referida por Leavitt. En la edicion facsimilar de Biblioteca
hispanoamericana de Jose Toribio Medina, Tomo V (Santiago de Chile: Fondo Hist6rico y
Bibliografico Jose Toribio Medina, 1961), ademas de describirse la edici6n madrilefia de
1798 (pag. 393), se mencionan las siguientes ediciones: Lima, 1829; Madrid, 1836; Lima,
1838; Paris, Imprenta de Fournier, Lirma, Joubert-Dubreuil, 1842; Lima, 1854 y "la ilustra-
da. publicada en Paris, Liberia de A. Mezin (sin fecha), por don Ignacio Merino, que es sin
duda la mejor de las que ha merecido la obrilla, etc." (pig. 393). En cambio, Alberto Tauro
confirma la existencia de la edici6n de Lima, 1792, aludida por Ricardo Palma (ver, arriba,
nuestra nota 13). Ver Tauro. Hacia un catdlogo de pseud6nimos peruanos, pag. 19, num.
215. A modo de constataci6n y ampliaci6n. podemos afiadir que las ediciones concretas

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

11 de 31 
Tuesday, March 11, 2025



138

De mas importancia aun, Garcia Calderon recoge y publica, entre sus se-
lecciones antologicas de Lima por dentro. . ., otro poema de Terralla, que habia
corrido an6nimo en pliegos sueltos. Es un "Testamento Cerrado" en verso
(pags. 3742) que incluye "unos (cinicos) consejos qiie se dan a un Sobrino de su
Tio (pags. 4248).". Esta poesia resulta ser otro "Testamento" completamente
diferente del que ha aparecido en otras antologias y tambien en la del mismo
Garcia Calder6n (pigs. 48-57-. Auin la asonancia en i-a del "Testamento Ce-
rrado" difiere de la del mas conocido "Testamento" en a-a. Que sepamos, nun-
ca se ha incluido el "Testamento Cerrado," ni antes ni despues, en ninguna an-
tologfa ni edici6n de Lima por dentro. . . En este relativamente desconocido poe-
ma (supuestamente biogafico), se descubren otros datos acerca de la vida del
poeta. Terralia declara: que "es mi casta de Castilla (pig. 38)"; que "No he sido.
ni soy casado (pag. 38)";y que, al morir. deja a "un sobrino, mozo de bellas par-
tidas (pag. 42)". Tambien se refiere a "una sobrina" (pag. 4)25. Garcia Calde-

ron afirma. ademas. que Terralla fue sevillano (pag. 7) y que "habia residido
largos anfos (subrayado nuestro) en Mexico antes de ir al Perui (pag. 18) "' En
una nota, el crftico peruano ofrece la primera explicacion del seudonimo, "'Si-
m6n Ayanque ',usado por Terralla al publicar su Lima por dentro... : "Sol de
los muertos o sol de Ayanque Ilamaban a la luz repentina y como azafranada que
arroje el sol cuando parecfa haberse puesto" (ver Juan de Arona, Diccionario
de Peruanismos). Probablemente es dste el origen del seud6nimo. El autor
del Sol en el Mediodii'z:. arrojaba simbolicamente su reflejo postrero en elii-
belo limefno (pag. 18)"26.

de Lima por dentro.. registradas por The National Union Catalog Pre-] 956 Imprints, 
mo 587, pigs. 271-72, y asequibles en las bibliotecas de los Estados Unidos confirma
das las ediciones citadas por Leavitt menos las de Lima. 1798; Madrid. 1836 y Paris, 18
Se comprueban ademas las de Madrid. 1798 y Lima, 1854, mencionadas por Garcia C
r6n. Se afiaden estas nuevas: Madrid, 1860; Lima. 1866; Lima, 1867 y Paris, 1924. F
mente. existe una edici6n reciente del poemario: Esteban Terralla Landa, (sic). Lima
dentro y fuera, ed. de Alan Soons (Exeter: University of Exeter. 1978). Se basa en la e
ci6n de Madrid, 1798, y oftece variantes de la de Lima, 1797. Evidentemente, mucha c
fusi6n existe en torno a las distintas ediciones del poemario de nuestro poeta. Ademas
las mas reciente de Soons, se han mencionado nueve ediciones limenias. a saber: 1792. 
1798. 1829, 1838. 1854, 1866, 1867 y. con el pr6logo de Sdnchez. 1925. De Madrid se
nocen las ediciones de 1798, 1836 y 1860. Ademis de la edici6n sin fecha aludida por T
bio Medina, se confirmnan ediciones parisienses de 1838, 1842, 1854 (la de lujo) y 1924
olvidemos tampoco la edici6n de Cidiz mencionada por Palma y G6mez-Gil. En total, co
mos con, por lo menos, diecinueve ediciones de Lima por dentroY fuera.

25. En el "Testamento Codicilo, Ultima Voluntad ",tambi6n editado por Garcia 
der6n en Costumbristasy satiricos, Tomo I, el poeta tambien hace mencion jocosa de un
lo hermano que le qued6 en Espafia: "Declaro que me ha quedado! s6lo un hermano 
patria,/ y le mando que se muera,/ para cogerle la plata (pAg. 55)".

26. En la primera de sus notas textuales, Soons explica la onomistica asi: "Sim6
Ayanque. 'Ayanque': a nautical term, being the stay which joins the bowsprit to the m
Presumably adopted as a pseudonym with reference to the contempt of the Limenos 
'those wzho had come by the sea'. 'Simr6n'would also connote Simon Peter, the apostle wk
,came over the water: "
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En la decada del 40, aparecieron cuatro anotaciones sobre nuestro autor
que son dignas de mencion. En 1943, Luis Alberto Sanchez continu'a la tradici6n
de la critica severa sobre el autor diciendo que: "Pocas veces se ha dicho tanto y
tan malo sobre la capital peruana."27. Luego, Julio A. Leguizam6n registra la
primera actitud un poco mas tolerante sobre Lima por dentro. . ., despues de ci-
tar un dictamen gracioso de Ventura Garcia Calder6n. Segdn este, el poemario
fue "un lazarillo de espafioles caninantes y una guia completa de pecadoras."
A continuaci6n, allade Leguizamo6n su propio juicio equilibrado y razonable.
Segn 6l, aunque los romances del libro no resultan '"muy poeticos ';por lo me-
nos se leen con "agrado ".Acaba diciendo: "No nos parece, sin embargo, que por
esta sola condici6n realista (la de 'inventariar crudos aspectos de la realidad ),se
justifiquen los dsperos dicterios que le prodiga la crftica, cuando para peores ca-
sos de inanidad podtica se han embotado, no obstante, los filos del juicio "28.

Luis Alberto Sanchez vuelve, en 1947, con otros (itiles aportes a la investi-
gaci6n terrallana. anuncindo que conoce "tres ineditos suyos "29. Los dos pri-
meros (Juicio sin juicio. . . y el Azote de mentecatos ... ) ya habian sido mencio-
nados. sin embargo, en la arriba citada bibliografia de 1938 de Garcia Calder6n.
Pero, para damos el sabor de la primera obra, "un manuscrito de 15 pdginas o
sea 30 caras. . . en prosa y verso ",Sanchez nos cita esta redondilla aguda y pi-
cante:

Otofno perturbante serd
en cualquier visofilo

porque el termino de Otofio
tiene muy mal consonante.

Y de la segunda descubrimos que fue dedicada a don Agustin Mendndez Val-
dez, y que en el pr6logo Terralla " ;insulta procazmente al lector!" El tema del
Azote de mentecatos... es, seg(n Sanchez, "un didlogo entre un pasante y un
doctor" con "versos chispeantes" como los siguientes:

De sastres son estupendas
las Comedias repetidas
pues por no tener medidas
se componen de remiendos.

Pero si es nuevo el tercer manuscrito inddito mencionado por el ilustre critico
peruano. Se titula "Convocatona metrico-festiva, celebra a Carlos IV," y fue es-
crito "para una corrida de toros del 26 de enero de 1791 ". Segfin Sanchez, "care-
ce de valor podtico ". A pesar de que las fechas de publicacion no coinciden, no

27. La literatura delPern, 2a ed. (Bs. As., 1943), paig. 83.

28. Julio A. Leguizamon, Historia de la literatura hispanoamericana, I (Bs. As., 1945)
pig. 194. Ademas de confirmar 1792 como fecha de publicacion de Lima por dentro. . ., el
critico argentino tambien aventura una nueva opinion sobre el origen del poeta, proclamin-
dolo "extremefio".

29. Ver Luis Alberto Sanchez, Los poetas de la colonia y de la revoluci6n, 3a ed. (Lima,
1974), 282-87. (la ed.: Lima, 1947).
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estamos seguros si este tltimo escrito aludido por Sanchez no seria el poema so-
bre una comida extensamente citado por Ricardo Palma (obra citada, pags.
295-98), y que founa parte del Sol en elMediodia:. . . (1790) Como quiera que
sea, en esta ocasi6n Sanchez incluye dos datos informativos mis: 1) la edicion de
Lima, 1838, de Lima por dentro. . . fue editada por cierto Tadeo L6pez; 2) y se
dio a luz en Lima otra edici6n de la obra maestra de Terralla y Landa en 1925
bajo la imprenta de La Prensa, con un pr6logo del mismo Luis Alberto Sanchez.

El cuarto escrito de los 1940 que merece la pena destacar en Rumbo litera-
rio del Pens por Carlos Miro Quesada Laos 30. Vale menos este estudio por lo
que dice sobre Terralla y su obra (pags. 170-71) que por otros aspectos intere-
santes relacionados con la epoca del poeta. Mir6 incluye valiosos datos de tipo
social, demografico, y arquitect6nico, mas un bosquejo polftico del periodo li-
me?io del autor que ayudan a iluminar el fondo hist6rico de Lima por dentro..
y asi se puede apreciar mas el valor documental y costumbrista del poemario. En
el capitulo. "Biografia de Lima ';por ejemplo, se nos pinta la capital peruana a
fines del siglo XVIII (pags. 314-20) con sus virreyes (incluso un interesante retra-
to psicol6gico de don Teodoro Francisco de Croix. el que patrocin6 a Terralla),
con su opulencia, su ostentacion pomposa, su decadencia, y su creciente espiri-
tu emancipador. Se dan, ademas, una caracterizacion y una apasionada defensa
de las limeffas (pags. 363-70), y unos breves comentarios sobre las llamadas "'ta-
padas" (pegs. 289-90), ambas el blanco predilecto del "poeta de la adivinan-
zas."31 Mir6 destaca a Terralla y Landa como uno de tres escritores peruanos
importantes de su siglo (pag. 164), e implica que el autor estaba vivo ain en el
aflo 1797 al afirmar que "de 1790 a 1 797 escribird sobre diversos temas ".Pero
los "amargados denuestos" de Terralla le desconciertan a Miro. quien queda per-
plejo ante lo "burdo" del "ataque a la mujer limefia" por parte del poeta.

Dos comentaristas de los 1950 hacen aportes de interds. Augusto Tamayo
Vargas percibe (pero no explora) la importancia del caracter netamente concep-
tista de la obra de Terralla, al referirse al autor como "Poeta atrasadamente con-
ceptista en 1790. . ." 32.Como tendremos ocasion de demostrar mas adelante.
es muy certera esta observaci6n de Tamayo Vargas. El poemario mas importan-
te de Terralla es un elocuente testimonio a la perduraci6n del estilo barroco en
Arnerica, y cualquier estudio a fondo de Lima por dentro v fuera hecho en el
futuro debera orientarse por los preceptos estdticos conceptistas del siglo XVII.
Un aho despues de la publicaci6n del libro de Tamayo, el ilustre critico e histo-

30. (Buenos Aires: Emece, 1947).
31. La literatura peninsular cuenta, por supuesto, con una larga tradici6n de tratados

en pro y en contra de la mujer, una tradici6n que remonta hasta la Edad Media y cuyo fer-
vor no mengua hasta mucho mas tarde. Una buena orientaci6n al problema se encuentra en
el estudio de Jacob Ornstein, "Misogyny and Pro-Feminism in Early Castilian Literature."
MLQ, 3 (1942), 221-34. (Hay traducci6n castellana del mismo: "La mnisoginia y el profemi-
nismo en la literatura castellana ",RFE. NO. 3 (1942), 219-32).

32. Literatura peruana, 3a ed.. I (Lima, 1968), pig. 422. (la ed.: 1953.) Tamayo Var-
gas cita de la edici6n de Lima, 1854, de Lima por dentro..., asi confirmando su existencia
(pia. 446).
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riador literario, Enrique Anderson Imbert, ajust6 un poco mas el enfoque sobre
Terralla. Anderson capta la esencia piscol6gica y espiritual del poeta al intuir que
este era un extranjero, un inmigrante que permanecio insensible a las corrientes
intelectuales de su 6poca que llevarfan al acontecimiento historico mas trascen-
dental de America, el movimiento de la Independencia. Como espafIol, Terralla
era incapaz de vislumbrar qui6nes iban a triunfar en aquella contienda futura, y
simplemente se equivoco al aliarse con sus compatriotas en el Pern. Asevera el in-
vestigador argentino: "Era un egocentrico, y culpaba a los criollos de sus fracasos
econ6micos y sociales.33 Se sentia perseguido. Lo que le pasaba es que no acaba-
ba de adaptarse. Se asoci6 a los espafioles en la reacci6n anticriolla. No era muy
inteligente, y qued6 ciego para el gran cambio hist6rico de su epoca "34.

En 1963. en otra de sus publicaciones, Raul Porras Barrenechea ofrece la
sugerencia provocativa de que la obra maestra de Terralla apareci6 publicada
primero en Mexico, pero no indica la fecha de tal edici6n 35.Escribiendo en una
epoca mds receptiva a la satira, Porras supo registrar una crftica mas generosa y
apreciativa de los valores de Lima por dentro. . . "Tiene " afirma, '. .apuntes
muy sabrosos sobre el ambiente de la ciudad. los devaneos de las limefias, las
modas. comidas. fiestas y defectos de los limefios (pig. 249)". Ademas. Porras
no solamente nos identifica a A. Mezin36 como el editor de la famosa y fre-
cuentemente aludida edici6n de lujo de Lima por dentro... publicada en Pa-
ris en 1854 e ilustrada con los grabados del pintor limefio. Ignacio Merino, sino
tambien nos describe esos dibujos:

Aparecen ahi interpretadas por el diestro lapiz de Merino y su emoci6n
verndcula aspectos de la ciudad de Lima, no la plaza y los templos copia-
dos rutinariamente por los viajeros, sino aquellos sitios rec6nditos donde se
refugia el alma de la ciudad. esquinas o rincones auspiciadores con mirado-
res y balcones. zaguanes y ventanas de rejas, algunos tipos populares y. so-
bre todo. las tapadas innumerablemente sorprendidas en el templo, en los
portales, en el teatro o en la alameda. con su gracia cimbreante y su embo-

33. Sini embargo, el texto parece culpar mas a las tapadas que a los criollos por la la-
mentable situaci6n economica y social, no solamente del individuo sino tambien de todo el
imperio (ver Lima. . ., pags. 31-8).

34. Enrique Anderson Imbert, Historia de la literatura hispanoamericana, I a ed. (Mexi
co. 1954), pag. 80. En su conocida antologia publicada seis afios despu6s, el critico argenti-
no reitera estos conceptos, y agrega que el vacio de la existencia del petimetre que Terralla
pint6 en Vida de muchos o sea una semana bien empleada por un currutaco de Lima bien
puede representar el de la vida fracasada del autor mismo. Enrique Anderson Imbert y Eu-
genio Florit (eds.), Literatura hispanoamericana. Antologia e introduccion hist6rica (N.Y.,
1960), pag. 188.

35. Raul Porras Barrenechea, Fuentes hist6ricas peruanas (Apuntes de un curso u
sitario) (Lima, 1963), pag. 249.

36. A. Mezin ha sido confirmado como editor de la edicion parisiense por otro inve
gador. \'er Javier Prado. El genio de la lengua y de la literatura castellana y sus ca
en la historia intelectual delPeni (Lima, 1918), pag. 77, nota 1.
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zo misterioso. El editor llama con justicia a Merino el Gavami limefio.

(pig. 461)37
A Orlando Gomez-Gil se le deben los apuntes mis extensos y ben6volos so-

bre Terralla redactados en el perlodo contemporineo, aunque afiaden poco a la
ya establecido.38.G6mez-Gil proporciona los siguientes datos nuevos: afirma que
el Ayuntamiento de Lima mtent6 proceder judicialmente contra el autor por su
vejamen; menciona una edicion de Adiz de Lima por dentro. . . que no recorda-
mos haber visto sino en Palma; y sitia el "asilo de los padres Betlemitas (sic) en
Piura (y no en Lima)., adonde fue a recuperarse (,o morir?) Terralla del "mal
frances (pigs. 214-15) ". De los historiadores literarios consultados, G6mez-Gil
resulta ser el mas generoso con sus elogios. Segiln este crftico, "No cabe duda de
que (Terralla) era poeta de gran inspiracion ". Tiene "muchas poesfas liricas no
exentas de algiln valor (213) ".Su lenguaje "liega a veces a los giros mas sucios y
procaces ',eso si, pero "no se le puede negar chispa, picardia, sal y sentido para
el chiste y la sAtira (214) ' A veces, hasta "se detiene en lo bueno y hermoso de
la ciudad y su estilo adquiere un tono lirico y evocador '" Su poemario "fue co-
mo un cauterio puesto en la liaga de tanta pobredumbre social y a la postre hizo
algun bien tonificante ". El testamento en verso de Terralla, imitacion del de

Quevedo 39., es "pieza tambien liena de picante gracia y espiritu zumb6n ". G6-
mez-Gil concluye afirnando, que "Su obra vale mucho como critica sati'rica de
la sociedad virreinal (214-15) ".El valor justo de Esteban de Terralla y Landa co-
mo escritor probablemente quedara entre el extremo negativismo de Ricardo Pal-
ma, Menendez y Pelayo. v Felipe Pardo, y los encomios entusiasticos de Orlando
G6mez-Gil.40

Que sepamos. la pluma mis reciente que se ha dedicado a nuestro autor es
la de Frederick S. Stimson y Ricardo Navas-Ruiz 41, En su antologfa nos pro-

37. Es mteresante notar que uno de los ataques m6s recientes de la capital peruana, el
ensayo de Sebastian Salazar Bondy. Lima la horrible (Mexico: Imprenta Madero, S.A.,
1977) (la ed., Mexico, 1964), esti tambien ilustrado con fotos y grabados de "aquellos si-
tios iec6nditos donde se refugia el alma de la ciudad ". De hecho. Salazar Bondy cita a Te-
rralla y Landa, obvio modelo suyo, en tres lugares del texto (pags. 39, 72 y 92).

38. Ver G6mez-Gil. Historia critica. . ., pigs. 213-15.

39. Como ejemplos de los testamentos en verso de Quevedo. ver: BAE 69, Obras de
Don Francisco de Quevedo Villegas, III; "Idilio IV ',pag. 84; "Testamento de don Quijo-
te,' pigs. 195-96; "Romance Amoroso VIII ';pigs. 269-70; etc.

40. G6mez-Gil afiade poco en su antologia publicada cuatro afnos despues de su Histo-
ric critica. . . Incluye estos datos biograficos: declara que el poeta "vino joven a Mexico,"
y que pronto pas6 al Peru "donde vivi6 la mayor parte de su vida;" confirma que Terralla
murio de siflis. La obra maestra fue "escrita hacia 1792 ",pero no fue publicada hasta
1797, segn G6mez-Gil (subrayamos nosotros). El critico sigue alabando tanto al autor ("el
mas notable humorista de la dpoca neoclisica") como el poemario que contiene, insiste,
"cuadros de gran realismo sobre las costumbres, vida y tipos humanos de Lima." Lima por
dentro. . . representa, en fin, "la mejor critica y satira contra aquella sociedad virreinal que
tenia a la opulenta ciudad de Lima como capital." Ver Orlando G6mez-Gil (ed.), Literatura
hispanoamericana. Antologia critica, I (N.Y., 1972), pag. 245.

41. Literatura de la America hispdnica. Antologz'a e historia, I (N.Y., 1971), pigs.
186-94. Estos editores citan una edici6n de Lima por dentro,.. sacada en Madrid, en 1797.
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porcionan lo que no ha ofrecido ningin otro comentarista, fechas algo mAs preci-
sas de la vida del poeta: "(c. 1750-1800) (pag. 186)." Tambidn incluyen una va-
liosa interpretaci6n (ver tambidn, arriba, pig. 18) sobre el seud6nimo "Simon
Ayanque.' Segin Stimson y Navas-Ruiz, Terralla habria firmado asi "haciendo
tal vez un equivoco (,biblico?) con el pez del mismo nombre muy comido en el
Peru (186)." Tenemos que discrepar, sin embargo, con otros sugestivos pero qui-
zas equivocados datos de estos criticos. En ningln otro lugar hemos leido que
Terralla "perdio el favor" de su protector, el virrey de Croix. Y que sepamos, en
el Lima por dentro. . ., por lo menos, en absoluto 'vomit6 su odio contra el
Virrey (186)." De Croix nunca se menciona en la obra maestra y, segln entende-
mos nosotros, el virrey sencillamente volvi6 a Espafia, asi dejando al autor des-
provisto de su protecci6n y patronato. Fue el rechazo de la alta sociedad lime-
fia, luego sufrido por Terralla, lo que produjo su despecho y resentimiento
contra toda Lima. Por fin, nos parece mis logico pensar que la poesia de Queve-
do, y no el Buscon, habria sido el modelo mas probable del estilo de Terralla y
Landa.

Ya que hemos pasado revista a los mas destacados aportes a la critica terra-
lana, volvamos al punto de partida. De lo ya dicho sobre el autor, se saca en cla-
ro que Esteban de Terralla y Landa pertenecio a aquel grupo de espafioles que
llegaron al Nuevo Mundo ya finalizando la aventura colonial. Como ellos, Terra-
1la intento prosperar y qued6 mas o menos contento, mientras pudo seguir ex-
plotando un regimen politicoecon6mico ya caduco y decrdpito, en visperas de
desmoronarse. Desgraciadamente para el, una serie de cambios y circunstancias,
sobre los que no ejercia ningin control, volvi6 adverso su destino y amarg6 su
existencia.42 El descontento y la desilusi6n evidentes en Lima por dentro... tie-
nen su origen, pues, no en ningfin defecto politico, social, ni econ6mico del or-
den espafnol en si. ni en ningin deseo patri6tico por parte del autor de derrum-
barlo, sino en el resentimiento de un individuo airado contra un mundo y un sis-
tema decadente que 61 con toda alma aprobaba, pero del que ya no podia apro-
vecharse para medrar. Como muchos, Terralla era, simplemente, otro espafiol
que habia legado tarde al banquete colonial, cuando ya estaba para levantarse
la mesa. Al asociarse a los peninsulares en la reacci6n anticriolla (ver arriba,
pag. 14), Terralla sin duda se sentia superior a los criollos y a los mestizos, ac-
titud evidenciada en el tono de dignaci6n que caracteriza en general a los ver-
sos de Lima por dentro. .. En tal sentido, se puede aplicar al "poeta de las adi-
vinanzas" lo que dijo Jose Carlos Mariategui de Felipe Pardo: "Toda la inspira-
cion de su satira procede de su mal humor. .. Todas las raices de su burla estin

No hemos visto referencia a esta edici6n en ninguna de las bibliografias consultadas ni en la
critica resumida arriba. Sin embargo, es posible que se encuentre incluida en un trabajo, sin
duda de mucho valor, que no hemos podido consultar. Ver Esperanza y Maria Caridad Sa-
ttui, Bibliografia de Estevan de Terralla y Landa (Lima: Biblioteca Nacional, Escuela de Bi-
bliotecarios,1954). Esta tesis aparece citada en Chasqui, 7, num. 3 (mayo 1978), pag. 72.

42." ... la fortuna se le mostr6 siempre esquiva, de aqui su resentimiento y amargu-
ra ". G6mez-Gil, Historia critica..., pag. 213.
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en su mstinto de casta. El acento. . . no es el de un hombre que se siente perua-
no sino el de un hombre que se siente espafiol en un pais conquistado por Es-
pafla para los descendientes de sus capitanes y de sus bachilleres."43 La repug-
nancia y el resquemor ante lo que "Sim6n Ayanque" ve, surgen, pues, de su
frustrado interes personal y de su envidia. Era un pobre hombre fracasado que
no logr6 distanciar su yo podtico de su yo existencial y, por lo tanto, los versos
de su Lima por dentro. . . representan el desahogo amargo de ese yo resentido y
envidioso.44

Pero pertenece nuestro autor tambien a otro grupo, el formado por la bri-
ilante sucesion de satirincos de la historia literaria del Perd. Como se ha sefialado.
"Si bien el antiguo virreinato de la Nueva Espafia aventaja al del Peru en algunos
aspectos. la gloria de la mejor sdtira se la ileva el segundo."45 La veta satfrica
del Perfu ha sido extraordinariamente rica. Como eslabones en lo que llama la
larga "cadena de la zumbona rima." o la llamada "escuela peruana." distingue
Mir6 Quesada a los siguientes autores de la literatura moderna, "para no citar
sino a los mejores;" entre otros muchos, han ironizado en el Perti Larriva, Par-
do, Segura, Juan de Arona, Fuentes y Yerovi.46 (Podrfa afiadirse, como otro
continuador moderno de la tendencia, al patriarca de las Tradiciones perua-
nas.) Pero la tradici6n satirica peruana remonta hasta principios de la colonia.
En efecto. cada uno de los tres siglos coloniales del Peri cuenta con una figura
destacada. porque "los tres grandes humoristas de las letras hispanoamericanas

43. Jose Carlos Mariategui. Siete ensayos de interpretaci6n de la realidad peruana, Edi-
ciones Populares de las Obras Completas de Jose Carlos Maridtegui, Tomo 2 (Limna. 1959).
pag. 207.

44. "Contra un fondo de problemas v realidades sociales de su tiempo. el poeta (sat iri-
co) expresa su critica y oposici6n, en una forma c6mica. El regocijo. la gracia, la intenci6n
hacen muy tenue cierto tono de amargura y desencanto que se dejan entrever. La satira se
convierte asi en verdadero retrato de una 6poca ". G6mez-Gil. Histforia cr'itica. . ., pags.
67-68. Y, en otro lugar. afiade el mismo historiador: "Tambien tiene ei g6nero (satinico) una
innegable dimensi6n subjetiva: a veces expresa una reacci6n de amargura, desilusi6n vT desen-
canto. . . (pig. 213) ".Una interesante explicacion de la funci6n hist6rica de la satira en Li-
ma se ofrece en Lima la horrible de Salazar Bondy, concretamente en el octavo capitulo.
"Sitira e Instinto de Casta ",pigs. 91-101.

45. G6mez-G il, Historia critica. . ., pag. 212.

46. Mir6 Quesada, Rumbo literario del PerM, pig. 170. Para mis informaci6n sobre esta
interesante tendencia satirica en el Peru. pueden consultarse los trabajos siguientes: Rosa
Arciniega, "La sitira en el Peru." aultura Peruana, afno XXIII, tomo XXIII, n6ms. 181-182
(Lima, julio-agosto 1963), pigs. 4-5; G6mez-Gil, Historia crftica. . ., pags. 67-70. 212-13;
G6mez-Gil (ed.), Literatura hispanoamericana: Antologia.. ., 1. pig. 244; Anderson Imbert
y Florit (eds.), Literatura hispanoamericana. Antologia. . . pig. 188. Alan Soons, en la in-
troducci6n a su ya citada edici6n de Lima por dentro. ., tambien coloca la obra dentro de
la tradici6n de la sitira formal en verso, popularizada por Juvenal. Este critico tambinn sefha-
la la probable deuda de Terralla y Landa a Horacio en la descripci6n hiperbolica de una cena
ridicula (pags. v-x). ,Seria posible que Mariano Jose de Larra hubiera conocido el poemario
de Terralla y Landa al escribir su "El castellano viejo?" A la abundancia de la sitira anonima
en el otro virreinato. Mexico, durante el siglo de las luces se ha dedicado un libro. Ver Jose
Miranda y Pablo Gonzdlez Casanova, Sdtira anonima del siglo XVIII (Mexico, 1953).
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pertenecen por vecindad y espiritu, a Lima: Rosas de Oquendo en el siglo XVI,
Valle Caviedes en el XVII y Terralla y Landa en el XVIII. Los tres habian nacido
en Espafia, pero pertenecen a la literatura hispanoamericana."47 De los dos pre-
cursores principales de Terralla, es especialmente interesante y significativo Ma-

teo Rosas.de Oquendo (L1 559?-1621). Su Sdtira a las cosas que pasan en el Penr,
anfo de 1598, con sus enfdticos ataques contra las mujeres de reputacion dudosa,
resulta ser un importante antecedente temdtico de Lima por dentro.. . ; dos
siglos despues, "el poeta de las adivinanzas" tambien arremeteria contra las ta-
padas limefias.

Al ubicar a nuestro escritor y su obra dentro del contexto del malestar y
descontento que caracterizaron el clima espiritual de sus tiempos y al verlo como
una destacada figura de la tradici6n satirica en las letras peruanas. ilegamos ahora
al ditimo de nuestros prop6sitos planteados al principio: un escrutinio general,
sin entrar en demasiado detalle, de su libro principal. El poemario mejor conoci-
do de Esteban de Terralla y Landa, escrito bajo el seud6nimo de Sim6n Ayan-
que, apodo de que se valio el autor. quizas, para evitar los procesos del Cabildo
de Lima, es Lima por dentro y *fuera: obra jocosa y divertida para escarmiento de
algunos v entretenimiento de todos. Fue publicado en Lima. probablemente por
primera vez. en 1792 (ver notas 13 y 24). El mismo titulo indica el proposito sa-
tirico del poeta, intenci6n que medio siglo despues en Francia se denominaria
"epater le bourgeois." Esta diminutiva coleccion de poemas gozo de suma popu-
laridad, pero. como hemos visto, la reacci6n critica frente a Lima por dentro. . .
ha sido en gran parte de indole negativa, acusandolo de ser simplemente un
"tour de force" exento de valores estdticos. Una reconsideracion de la obra ayu-
dara a sefialar tanto losAdefectos ya desarrollados por criticos anteriores como las
virtudes que nos es dado imputarle. Influido sin duda por los poemas burlescos
de Quevedo48 y quizds por los de su compatriota, Juan del Valle y Caviedes
( Q,1652?-1697), Terralla se mofa de todos los aspectos de la vida limefia, pero co
centra la mayoria de su desddn y amargura en la figura de la mujer: la ilamada
"tapada" que en esta obra casi siempre equivale a prostituta.

El argumento del poemario, bien sencillo, es el siguiente: se supone que un
anonimo "amigo" del yo po6tico, quien ha pasado por una serie de malas expe-
riencias en el virreinato peruano, quiere abandonar Mexico para emigrar a Lima.

47. G6mez-Gil. Historia critica. . ., pig. 212. A este triunvirato de autores puede ania-
dirse una cuarta figura, Alonso Carri6 de la Vandera ("Concolorcorvo"). autor, en prosa, del
Lazarillo de ciegos caminantes.

48. Es cierto, si, que 1a influencia quevedesca es mas obvia en el titulo del poemario
terrallano, con su eco del titulo del cuarto de los Sueflos (1627) de Quevedo, El mundo por
el dentro (1612). Ademas, a pesar de la forma exterior, la prosa en los Sueflos y el verso en
Lima por dentro y fuera, la concepci6n e intenci6n satiricas son comunes a las dos obras
que presentan una exhibicion caricaturesca al exagerar y deformnar grotescamente las cos-
tumbres, tipos humanos (las mujeres, especialmente), y los oficios de sus respectivos paises y
epocas. Pero, a fin de cuentas, las principales tecnicas estilisticas de Terralla, sus modos de
expresi6n linguistica (muy conceptistas), las habria aprendido mas bien en la poesSa burles-
ca del gran autor del Busc6n.
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El libro consistiri, pues, en las mil razones aducidas por el yo para desuadir al

amigo, que nunca habla ni responde, de lievar a cabo su proyectado viaje dispara-
tado. Para el yo es patente que tal emigraci6n no puede sino terminar en el fra-
caso inevitable, y por eso representa un inaudito desatino:

,Por Lima intentas dejar
El mejicano hemisferio,
El pasto de la hermosura,
De la delicia el espejo?
* *.. * *.. .. . . * *. . . . .

6Por Iima? ;Terrible absurdo!
;Notabilisimo exceso!
6Dejar sin duda una gloria
Por un conocido infiemo?

6Por una sombra una luz,
Por un eclipse un lucero,
Por una muerte una vida,
Y un gusto por un tormento?

,Oh! ;c6mo yo te infundiera
Un vivaz conocimiento,
Para que reconocieses
Lo que va de reino A reino! (pags. 7-8)

De esta manera, la situaci6n central del libro. que algunos consideran un lar-
go poema, adquiere unidad artistica por medio del motivo del viaje. de ilustre
abolengo literario (Dante, Chaucer, la tradici6n picaresca. etc.). En efecto. el lec-
tor se identifica muy naturalmente con el interlocutor silencioso (el supuesto
amigo). y asi acompafia a su Virgilio. por medio de esta especie de descenso al
infierno (ver. e.g., la segunda estrofa citada arriba). en la excursion imaginaria de
dste a traves de la capital del Peru y de su corrupta sociedad.

En lo que se refiere al plan estructural de Lima por dentro. . ., los recursos
formales no ofrecen gran novedad. El libro esta compuesto de dieciocho "Ro-
mances," o sea. una "lntroduccion." mas diecisiete romances. El autor intercam-
bia "Romance" con el tdrmino '"escanso." Este parece ser un invento de parte
de Terralla, a no ser que se refiera a un elemento del vocabulario teatral para de-
nominar al entreacto. Esto es lo mas probable. puesto que el yo poetico, al fin
de cada romance o "Descanso," juega con la palabra "descansar," viendo cansa-
do al supuesto amigo:49

Y pues de tanto romance
Ya cansado te contemplo,
Cese el descanso segundo,
Que ya me paso al tercero. (pig. 38)

49. El juego de palabras, uno de los recursos predilectos del autor, aparece con asom-

brosa frecuencia, y por lo tanto se tratara con mas amplitud despues.
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Como el primer '"escanso" aparece despu6s de la "Introduccion" (o sea, del
"Romance Prinero") y al principio del '"Romance II." de ahi en adelante los
ndmeros de los dos terminos nunca se corresponden. El "Descanso Sexto,"
por ejemplo, aparece en la misma pagina que el "Romance VII," y, claro, son
una misma cosa. Los poemas varfan en su extension entre ciento cuarenta y cua-
trocientos cuarenta versos (siempre organizados en cuartetas). A traves de todo
el poemario la metrica y la rima no varfan: 50 Terralla siempre emplea cuartetas
octosilabicas con asonancia en e-o en los versos pares. Concluyen la obra un su-
puesto "Testamento" burlesco y un "Epitafio" (ambos en verso) que sirven casi
de apendice al cuerpo central del texto. Es notable, sin embargo, que la asonan-
cia de ambos cambia en a-a.

Tampoco se nota innovacion significante en los recursos estilisticos. Son.
en su mayoria. tdcnicas comunes a la poesfa conceptista del barroco que se per-
petfian en el siglo XVIII. Entre ellas figuran las siguientes figuras ret6ricas: jue-
gos de palabras. conceptos, zeugma, iftote, hiperbole. antftesis, preguntas re-
t6ricas. enumeraciones. sentencias, etc. El mismo Terralla y Landa ha reconoci-
do, en otro lugar. su poco merito estilistico.51 No obstante el laberinto de me-
dios expresivos. se destaca a lo largo de toda la colecci6n un tema o motivo cen-
tral, el desengafno, tema que otra vez evoca resonancias barrocas.

Una lectura detallada del texto sugiere una especie de cuadro costumbrista
en verso, de modo que el lector se va enterando de todo el alcance de la vida co-
tidiana limefia. Sin embargo, conviene insistir en que tambien se manifiestan, a
traves de la obra entera, tanto los motivos universales como los locales y perso-
nales del autor. Se vera mas adelante, por ejemplo, que muchos de los versos es-
tan caracterizados por una actitud casi paranoica de parte del yo po6tico (ver

cita de Anderson Imbert, pag. 14, arriba). Lo que es mas, este observador, n
siempre objetivo, demuestra un gran prejuicio racial y una marcada conciencia
su posicion poco favorable en la jerarquia social, caracteristica no poco comuin
en la literatura colonial hispanica. La impresi6n final producida en el lector es
la de un yo podtico que logra pintar con sumo exito, aunque no sea siempre es-
teticamente satisfactorio, mediante el frecuente uso de la hip&rbole, un amplio
panorama de los vicios de la sociedad limefia. Al mismo tiempo, este yo revela.
con franqueza y sinceridad, sus propias debilidades humanas, especialmente en
el "Testamento." Desgraciadamente, el pasquin. como forma literania que in-
tenta burlarse de toda una sociedad contempordnea, siempre comfe el riesgo de
pasar por alto cualquier trascendencia atribuible a la materia motejada. Por eso,

50. En contraste, en la edici6n de Soons (basada en la edici6n madrilenia de 1798), los
versos se organizan en hemistiquios octosilabos y sin division estr6fica alguna. Por consi-
guiente, los versos son monorrimos.

51. Ver su nota a El sol en el mediod(a, reproducida por Jose Toribio Medina en el vo-
lumen 3 de La Imprenta en Lima (Santiago de Chile, s.f.), pig. 211, donde dice lo siguiente:
... Me persuado que la prudencia del lector disculpara mis defectos, que no son pocos: mi

deseo ha sido el de acertar y hacer presente en un estilo claro y natural la celebridad y ju'bi-
lo de los indios: disimula lo malo. que no todas las hojas de un arbol son palidas y macilen-
tas, y Vale
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Si Terralla y Landa fracasa en algo, es su inhabilidad de distanciarse de su te-
ma: pecado quizAs perdonable. Veamos ahora, de manera general, algunos de
los rasgos tematicos y estilisticos del poemario.

No debe sorprendernos el hecho de que el blanco favorito del cdlebre sa-
tirico andaluz sea la mujer limefla, en vista de que se ha sugerido repetidamen-
te que un contagio vene'reo fue la causa del fallecimiento intempestivo del autor.
Asf, la figura de la mujer llega a ser, naturalmente, el leitmotiv que simboliza
la encarnacion del tema barroco por excelencia: el desengaflo. Las tapadas y
mixtureras, no obstante, no son mas que el incentivo inmediato que da fmpetu
a un "Weltanschauung" mucho mas inclusivo, que obliga al coplero a declarar en
su "Testamento" un rendimiento irremediable frente al pesar que es la vida:

Conociendo que este mundo
Es todo una patarata;
Que no suelen conformar
Las obras con las palabras;

Que los barberos son muchos.
Que se suben a las barbas,
Que sientan a los del pelo,
Y a los pelados levantan;

Que el que parece perito,
Comunicado es manzana,
Y el que es mel6n desde lejos,
Es de cerca calabaza;

Que el que no adula no tiene.
Que al ingenuo le separan,
Que el que menos corre, vuela,
Y el picaro es el que alcanza; (pags. 1 72-73)

En los versos citados se notan algunos de los predilectos recursos barrocos

de la poesfa zahiriente de Terralla y Landa. El paralelismo estructural se comu-
nica a travds del uso de la anafora que se basa en el vocablo "Que.",52 Mientras
muchas de las estrofas del "Testamento" dependen del citado gerundio inicial.
"Conociendo," se manifiesta aquf una indicaci6n de la frecuentemente emplea-
da tecnica conceptista de la figura ret6rica del zeugma simple. El uso de la anti-
tesis, otro recurso barroco popular, tambidn se hace evidente en este pequeno
trozo: "obras/palabras; los del pelo/los pelados; desde lejos/de cerca," etc. Pero

52. Terralla y Landa se da cuenta de su excesivo uso del "que' en Lima por dentro. . .;
hasta se burla de su propio estilo:

Que ... Pero Lad6nde me voy
Con tanto que ..? <,Que es aquesto,
Cuando ochenta 'quis vel quis'
No bastan para el completo? (P4g. 18)

Es este sentido de humor, esta capacidad de autocritica, lo que alienta la obra y que en ilti-
mo analisis. la destaca.
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esta tecnica tiene valor funcional, puesto que es un indicio grafico de la dicoto-
mia tematica entre la apariencia y la realidad. Huelga insistir en que el titulo del
poemario, con sus resonancias quevedescas, alude tambidn al intento del yo poe-
tico de desenvolver las diversas capas del engaino para llegar a una semilla de ver-
dad. En los dos primeros versos de la tiltima estrofa citada, el yo revela su amar-
gura hacia una sociedad corrupta en que la hipocresfa (forma de engaflo) es el fini-
co vehiculo disponible para sobrevivir y medrar en la jerarqufa del poder. Tal ne-
cesidad de "enchufe" polltico puede aplicarse, universalmente. al proceso admi-
nistrativo de cualquier ciudad contemporanea, puesto que el nepotismo y la co-
rrupci6n politica y economica se han perpetuado hasta nuestros dias.

Por quedar sugerido. cabe ahora un estudio mas profundo de la actitud mi-
s6gina que se infiere en toda la extension del vejamen mordaz que es Lima por
dentro Y fuera. El '"escanso Segundo" ("Romance III," pigs. 39-38) desarrolla
en detalle la coqueteria y la codicia de las tapadas y mixtureras limefias; cons-
piraci6n que, por lo menos en parte, verifican algunas de las cr6nicas del virrei-
nato peruano finisecular:53

Que encuentras muchas tapadas
Que suben al cementerio,
Y mil pucheros te hacen
Porque las des un puchero ;54

No puchero de sustancia
Para el comuin alimento.
Sino una porci6n de flores
Para que vayan oliendo:

Que todas estan unidas,
Para el asunto del codeo,
Con las mismas mixtureras,
Las que las vuelven el resto;

Que aunque las flores que llevan
Solamente valgan medio,
Si sueltas ocho reales,
Le dan lo demas del peso;

53. Ver, eg., el capitulo sobre "La Limena" de Carlos Miro Quesada Laos en Rumbo
literario del Per2 (Bs. As., 1947), pags. 363-70. Miro se refiere, especialmente, al testimonio
negativo sobre las mujeres de Frazier, de Flora Tristan, y del mismo Terralla solo para recha-
zarlo. El resto del capitulo es un encomio entusiasta de la limefia.

54. La edici6n que manejamos incluye 61 utiles "Notas" al fimal (pags. 181-87), que
explican el significado de algunos terminos empleados por Terralla y Landa. Aunque no lo
dice, se supone que estas notas son del autor del poemario. La nota 20 (pag. 183) explica
"puchero" asi: "Es un surtido de diversas flores en una hoja de plItano; por lo comun cues-
ta dos reales de plata cada uno, y tambien los hay hasta de a duro ". La edicion de Soons,
ampliamente documentada (396 notas), explica el vocablo asi: "The Mercurio peruano, III
(1791), pp. 4748, describes these as posies of flowers stuck into fruits and sprinkled with
aromatic waters. They were much favoured as presents and for perfuming livingrooms."
(pig. 82, n. 82).
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Y si la dicha florera
No ejecuta nada de esto,
Ya deja de ser casera,

Buscando al punto otro puesto; (paggs. 31-2)

Las dos primeras estrofas citadas ofrecen un buen ejemplo del frecuente uso del
juego de palabras, otro recurso conceptista que se perpettia con el poeta diecio-
chesco; esta vez el retru6cano esta basado en el vocablo "puchero." Este peque-
flo cuadro costumbrista en verso de la mujer limefla finisecular se empefia en
describir la existencia parisita de las tapadas, a la vez que revela y confirma la ya
aludida actitud casi paronoica del yo podtico. En un raro momento de penetra-
cion psicol6gica, el yo, en la filtima estrofa citada, atribuye parte de la culpa de
la avaricia a la sociedad que hace necesaria la picardia para el mantenimiento.

El motivo de la venganza no esta fuera de los propositos de Terralla y Lan-
da. El poeta moteja con escarnio aquellos aspectos de la sociedad responsables
por las injusticias que 61 ha sufrido. Asi es que. con gran placer burlesco e ir6ni-
co, el yo poetico observa que la marcha implacable del tiempo transforma a la
mujer limefla de burladora en burlada:

Veraslas en tal estado

Por su indecible desgreflo,
Siendo de Lima el ludibrio.
El escarnio y el desprecio.

Veras que aquel desamparo
Es castigo manifiesto
De la divina Justicia
Por el natural soberbio.

Y porque en la mocedad
De nadie hicieron aprecio.
De todos hicieron burla,
Y la hace de ellas el tiempo. (pig. 4 )

Se advierte en estos versos una dtica cristiana. pero en la prdctica el yo no se
da cuenta de que el tambien peca contra el precepto de la compasidn. Sin em-
bargo, en el uiltimo "Romance" y en el "Testamento" emerge el perfil de un
hombre mas contrito y devoto. Notemos de paso el uso de la zeugma en el uilti-
mo verso citado, el encabalgamiento entre estrofas tan frecuente en el poemario
y, finalmente, el uso del hiperbat6n en la primera estrofa citada, que probable-
mente obedece a motivos de versificaci6n.

Una de las armas usadas con mas frecuencia en el repertorio expresivo del sa-
tfrico es la exageracion de los vicios y los defectos, t6cnica que "Sim6n Ayan-
que" lleva a veces a un extremo absurdo. En los versos que siguen. la enumera-
ci6n, otro recurso estilistico a que solian acudir los conceptistas. contribuye a
la exageracion desproporcionada en la visi6n de la mujer que presenta el poeta:

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

24 de 31 
Tuesday, March 11, 2025



151

Veris que si las convidas
A cenar, te aceptan lu6go,
Llevando mis comitiva

Que el ejdrcito de Creso;55

Que sales aquella noche
Con los parientes supuestos,
Sin que puedas alcanzar
De d6nde viene el parentesco;

Que viene su primo, el padre,

El colegial, que es su deudo;
El soldado, que es su hermano;
El mercader, que es su yerno; (pig. 59)

El trozo citado revela la fuerte actitud mis6gina y sugiere, de nuevo, ese
complejo de persecuci6n ya mencionado a traves de la enumeracion de conspira-
dores que quieren separar al yo poetico de su dinero. Sin embargo. el poeta man-
tiene cierto equilibrio a travds de su buen sentido del humor. Hay que admitir
que la descripci6n hiperb6lica de la comitiva (que continua mis alla del trozo
citado). reforzada por la reiteracion de la estructura sintactica. llega a ser algo
pesado y constituye uno de los defectos capitales del poemario.

A veces el poeta comienza un romance desarrollando otro tema s6lo para re-
caer sobre su blanco predilecto: las mujeres pfiblicas. Por ejemplo. en el "Des-
canso Decimotercio" ("Romance XIV." pags. 117-24), el yo entra en el terreno
de la critica literaria al describir una funci6n teatral. Pero aqui esgrime una es-
pada de dos filos, puesto que por una parte maldice de las comedias de la dpoca,
mientras que por otra se aprovecha de una nueva oportunidad de criticar a las ta-
padas:

En el veras mucha gente,
Que sentada en sus asientos,
La mayor parte no sabe
Qu6 es decoracion ni verso.

Verds 6 muchas madamas
Metidas en sus parquetos,
Sin atender ni entender

De la farsa el argumento.

Veras que todo su afan
Es mirar A los mancebos,

55. Otra nota (32) bastante grosera, intercalada al final del texto, describe asi la ava-
ricia casi compulsiva de las prostitutas: "Cuando a las mujeres publicas se las convida y acep-
tan, no solo no se contentan con lo que ellas pueden tragar, sino que por periudicar al bien-
hechor, ilevan cuantas amigas pueden, a fim de que sea mayor el gasto; y repetidas veces su-
cede que aun despues de haber engullido suficientemente, lo arrojan en secreto con facili-
dad, metiendose los dedos en la garganta. para volver A los mismos oficios (pag. 185)
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Haciendo continuas sefnas
Para juntarse en saliendo.

Veras c6mo solo acuden
A los amores los celos,
A los galanes de fuera,
Pero nunca A los de dentro. (pag. 118)

Se ve que, para el autor, el teatro limefio no fue sino el lugar de cita de las prosti-
tutas y sus clientes. La (iltima estrofa citada reitera el juego entre lo de dentro y
lo de fuera que repercute durante toda la coleccion. Huelga insistir de nuevo que
la f6rmula anaf6rica "verds c6mo" (y sus variantes) llega a ser abrumadora, y
que muchas repeticiones semejantes constituyen uno de los fallos mas notables
de la obra. (Pero, como hemos ido sugiriendo, estos rasgos contribuyen a dar la
impresion del caracter oral de la obra).

Aunque la limeia es el blanco preferido de la sAtira de Terralla y Landa,
existen tambidn otras preocupaciones, la mayorfa de las cuales son comunes al
ambiente finisecular de cambio y crisis. El yo podtico de Lima por dentro. . .
revela un miedo constante de que se derrumbe todo el orden social, profecia
conservadora que se repite "ad nauseum" en casi todas las culturas en declina-
ci6n. 56

Que vas viendo por la calle
Pocos blancos, muchos prietos,
Siendo los prietos el blanco
De la estimaci6n y aprecio;

Que los negros son los amos.
Y los blancos son los negros,
Y que habrd de llegar dia
Que sean esclavos aquellos; (pig. 46)

Ademas del numen innegable que se desarrolla en torno al juego de palabras
basado en el vocablo "blanco," se infiere aquf un evidente prejuicio racial. Otra
muestra del miedo del poeta ante lo que supone ser una sociedad en decaden-
cia se manifiesta en el "Descanso DNcimoquinto" ("Romance XVIU' pigs.
13446):

Veras, pues, c6mo los hijos
Faltan al padre al respeto,
Tuteandoles y jugando
Aun con sus esclavos mesmos.

Verds aquel tu por tW,
Lo mismo que caldereros.

56. En el fondo, la visi6n evocada por los versos citados, y por muchos otros en el poe-
mario, es la de un rnundo que esta patas arriba. Esta imagen o preocupaci6n Ilega a ser un
'leitmotiv' derivado de una larga tradici6n. Ver, por ejemplo, el estudio de Helen F. Grant.
"The World Upside-Down .,en Studies in Spanish Literature of the Golden Age Presented to
Edvard M. Wilson. ed. R.O. Jones (London: Tamesis, 1973), pigs. 103-35.
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De los hijos A las madres

Desde los afios mas tiemos.

Y mds adelante:
Veras, pues c6mo A la madre

Le gusta aquel tratamiento,
Porque la tengan por nifna
De la misma edad que ellos. (pags. 136-37)

Se ha de suponer que las costumbres familiares siempre representan el germen
de la rebeldfa social. Pero tambien es de notar que nunca se pierde la oportuni-
dad de burlarse de la vanidad femenina. La falta de respeto hacia cualquier auto-

ridad que tanto inquieta al yo podtico anticipa, hasta cierto punto, el ambiente
de desasosiego que culminara dentro de pocas decadas en las guerras de Inde-
pendencia.

Por medio de una crftica insulsa dirigida en contra de los homosexuales. Te-
rralla y Landa vuelve a revelar el rencor latente que siente hacia la veleidad ironi-
ca de la mujer peruana:

Veras ciertos maricones,57
Plagas del clima limefno,
Con voces afeminadas,
Cotillas y barbiqueos (sic).

Veras que lavan, planchean.
Almidonan con esmero.

Y estiran, cuando debieran
Estar estirados ellos.

Veras el 6dio implacable
Y sumo aborrecimiento

Que tienen a las mujeres,
Y ellas los estan queriendo. (pag. 76)

El menosprecio expresado en estos versos hace patente un yo podtico desilu-
sionado con una sociedad en que el amor se compra con el dinero. En muchos
lugares del poemario se borra la frontera entre el yo poetico ficticio y el autor
mismo. llegando a identificarse inextricablemente. Tal es el caso en el trozo ci-
tado arriba.

En efecto. el dinero como motivo determinante en la conducta de los li-
mefios es uno de los males que mds aqueja al yo podtico deseoso del antiguo
rdgimen basado en una jerarquia de clases, que poco a poco va desintegrandose
ante sus ojos. lncapaz de distanciarse suficientemente de su materia para percibir
ni la hipocresia del viejo orden ni el lento advenimiento de cambios radicales en
la estructura social, Terralla a sf mismo se incrimina como reaccionario ante el
lector modemo mis democratico:

57. La nota (42), al final revela la severidad del prejuicio: "Es lo mas ridiculo que pue-
de verse en hombres afeminados (pig. 186) ".
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Verbs c6mo no distinguen
De personas ni sujetos,
De cultura, de crianza,
De lustre, de nacimiento;

Que le laman don Fulano
A el hidalgo y caballero,
Pero sefor don Fulano

A un ordinario plebeyo;

Que es lo mismo un coronel
Que un pito de un regimiento,
Y aun el pito es mucho mas,
Si les pita mas dinero. (pdgs. 95-6)

Para comprobar esta actitud de intensa conciencia de clase, un poco mas adelan-
te denuncia el hecho de que el espafiol ocupa el rango mas bajo en la nueva je-
rarquia social que se va forjando. Lo que es mas, la dtica tradicional del valor del
trabajo en desaparici6n es indicio de una sociedad en plena crisis. Al hablar del
tipico criollo, dice:

Y lu6go viene a parar
En un truhan sempiterno.
Vagabundo, jugador.
Alcahuete y petardero;

Que lo tiene i mas honor
Que ser artesano bueno,
Porque aun el mas noble oficio
Envilece al caballero.

La propiedad mas laudable
Que saca el nifio en efecto.
Es ser mortal enemigo
De cualquier hombre europeo, (pag. 98)

No exageramos al sugerir que el autor de Lima por dentro. .. representa lo que
hoy en dia es el estereotipo del "castellano viejo."

Puesto que Terralla y Landa trabaj6 en las minas peruanas, es natural que
dedique su satira punzante en contra de la explotacion sufrida por los mineros.
Representa. quizEs, la acusaci6n mas grave que se encuentra en el poemario, y
por lo tanto incluye muy poco humor. Es de notar tambidn que la critica mas
acentuada se dirige no a los duenos de las minas. sino a los prestamistas ("avia-
dores") parssitos:

Veras que espiran por plata
De aquella que los mineros
A fuerza de mil trabajos
Y desdichas adquirieron;
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Que si algunos los avian,
Quieren ganar mil por ciento,
Ulenos de comodidades,

Midntras otros de lamentos;

Que el aviador existe
Descansando en su aposento,
Cuando el duefio de la mina
Estd metido entre riesgos; (pag. 149)

La defensa de los duefios se explica por las afinidades de casta; Terralla y Landa
nunca dirige su satira en contra de sus compatriotas espafioles.

El ultimo y mas largo romance (el XVIII) se dedica en su conjunto a unos
"Consejos saludables para quien pretenda vivir con tranquilidad en Lima." Es-
to esta seguido por el supuesto "Testamento" de Simon Ayanque, al final del
poemario, que es de indole seria y personal. Ya desahogados su rencor y malicia
pfcara, el yo podtico, ahora completamente desengafiado y espiritualmente aba-
tido, se resigna a la muerte. En los versos que siguen, representativos de los del
"Testamento" de Ayanque. se aprecian algunos paralelos obvios con la poesia
de Juan del Valle y Caviedes: 58

Que hay algunos que se topan
Unas fortunas extraflias,
Y en un tomo recopilan
Mujer, mesa, coche y casa; (pag. 174)

Enfadado de vivir,
Moiird de buena gana,
Pues las pesadumbres hieren
Y los desengahos matan.

Morir es fuerza: la muerte
No me puede ser ingrata;
Muera de una vez un pobre
Que esta muriendo de tantas. (pAg. 175)

Mando se ponga mi cuerpo
Depositado en una arpa,... (pag. 176)

Arriba nos hemos referido al "supuesto" testamento en verso de Simon
Ayanque porque existen, al parecer, diversas variantes de este documento
(ver, arriba, pig. 11). Por ejemplo, el "Testamento" que empieza con el verso
"Conociendo que este mundo.. .." en la edici6n que tenemos nosotros a la vista

58. Comparese, por ejemplo, los siguientes poemas y otros de Juan del Valle y Cavie-
des: "A Mi Muerte Pr6xima"; "Titulo, Coche o Mujer ".EI uso de un coche para engafiar al
hombre es patente en Limna por dentro. . . (ver, por ejemplo, pig. 23). Es muy posible que
la materia poetica de Sim6n Ayanque est6 adeudada por lo menos en parte a la prosa sati-
rica y mis6gina de Alonso de Castillo Sol6rzano, y especialmente su novela Las harpias de
Madrid v coche de las estafas (Barcelona: Sebastian de Cormellas, al Call, 1631).
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(pigs. 172-80), contiene 220 versos (55 cuartetas). El que representa, esencial-
mente el misno poema en Costumbristas y satirncos, Tomo I. pigs. 48-57 de
Garcia Calder6n, incluye 128 versos mis. No figuran dstos todos juntos (al final.
e.g.), sino que estdn dispersados por todo el testamento. Tampoco estd dividida
en cuartetas la versi6n editada por Garcia Calder6n. Otra diferencia notable: los
cuatro versos 189-192 (pig. 53) de la versi6n incluida en Costumbristas. . . no
aparecen en la que empleamos nosotros, pero si figuran (con leves diferencias de
palabras y puntuaci6n) en 6sta como la segunda cuarteta del "Epitafio." Por su
sentimiento muy barroco, citamos aqui, en su conjunto, este "Epitafio" (que
tambidn recuerda un poco la poesia de Caviedes) tal como aparece en la edici6n
que manejamos nosotros:

Bajo de esta losa fna,
Caliente, tibia 6 templada,
Yacen las cenizas muertas
De un pobre que murio en brasas.

Suplico a cuantos me vean
Contemplen bien en mi cara;
Que lo que hoy se mira en mi,
Se vera en ellos mafiana. (pdg. 180)

El verbo "rmuri" del cuarto verso aparece como "vivi6" en la version de Garcia
Calder6n, lo cual nos parece menos expresivo. (Pero si tenemos en cuenta nues-
tra sugerencia de que estos versos se refieren a los terribles sudores sufridos por
los sifillticos. ambas posibilidades tienen sentido ). Aunque tambifn nos parecen
menos artisticos (por el cambio del tono serio a uno petulante y jocoso). para
darlos a conocer citamos los cuatro u(ltimos versos de la variante del 'Epitafio"
que aparece en el libro de Garcia Calderdn (pag. 57). Rezan asi:

Contempla pues, camiante,
detenta un poco, y aguarda,
v si acaso estas de priesa,
vete mucho enhoramala.

Por fin, tambien son diferentes los titulos de las dos versiones de este conocido
testamento en verso que vamos examinando. La variante editada por Gareia Cal-
deron se titula asi: "Testamento condicilio, Ultima voluntad disposicibn testa-
men tania, otorgada por un Pobre que ya se cans6 de serlo, y hul endo del Mundo,
Demonio v Carne se quiere monr por no ver muchas cosas (pag. 48)." La versi6n
usada por nosotros Ileva el siguiente titulo: "Testamento otorgado estando en-
fermo el autor de esta obra, quince dias Antes de su fallecimiento, y lo inserta Un
curioso que lo pudo recoger (pdg. 172)." El mismo titulo aparece en la edicion
de Soons y corresponde al texto de 1798. El mismo critico ofrece el tftulo de la
edicion de 1797: "Testamento. Otorgado por el autor, que huyendo del mundo.
demonio y came. se quiere morir por no ver muchas cosas. Y sirve de apdndice.
(pag. 73)." Por incluir el primer titulo el vocablo "codicilo" (o sea. suplemento.
explicaci6n. o modificacifn de un ultimo testamento). -no seria posible que Te-
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rraUa escribiera prmero el poco conocido "Testamento cerrado, como bolsa de
miserable; insertanse unos consejos que se dana a un Sobrino de su Tio" (publi-
cado por Garcia Calderon. pags. 3748 y discutido arriba, pag. 1 1), y que luego
agregara el autor el mas conocido "Testamento" ("Conociendo que este mun-
do...") que ha venido reeditandose hasta nuestros dias?

Esteban de Terralla y Landa, en Lima por dentro y fuera, se dio cuenta d
que la satira tiene su origen en las imperfecciones del hombre que resultaron co-
mo consecuencia de la Caida. Lo que es mas, la risa y la satira son armas perfec-
tas para atacar la seriedad y el ensimismamiento que a veces afligen al hombre y
a la sociedad. Asf es que. al aconsejar la huida de las nuevas modas sociales que
observaba. el poeta inadvertidamente intima el precepto de la satira:

De las nuevas modas huye.
Sin ser de risa el objeto.
Porque toda extravagancia

Ridiculiza lo seno. (pag. 166)

En la satira la extravagancia toma la forma de la exageracion o la hip6rbole. los

recursos estilisticos predilectos del "poeta de las advinanzas

Los criticos e historiadores literarios del siglo XIX que se tomaroni muy en
serio no pudieron soportar la escasez de decoro. la risa y los dardos de nuestro
autor. Por eso. va es hora de que los literatos de un siglo menos solemne afron-
ten los remoques. pullas y socarrones guinos de este salfrico feroz para ver que
tienen de valor literario y de importancia para la historia de la literatura hispano-
americana. Por la casi absoluta escasez de recientes estudios de substancia sobre
Esteban de Teiralla y Landa y por la repeticion de imprecisas evaluaciones mas
tempranas. hemnos querido llamar atencion sobre un interesante autor casi olvida-
do. Tambien hemos intentado desarrollar. dentro de los limites que excluyen un
estudio de mas envergadura. algunos de los aspectos mAs importantes de la poe-
sia de Terralla v Landa, no con el fin de condenarla ni de alabarla, sino para pre-
sentarla de nuevo al juicio del lector contemporaneo. Nuestra concepcion de lo
que es la literatura ha cambiado radicalmente desde la epoca de Ricardo Palma v
Marcelino Men6ndez y Pelayo. El "decoro" y la "correcifn" ya no son precep-
tos imprescindibles en la evaluaci6n de una obra literaria. Ademrs, el lector mo-
derno puede apreciar mas la consideracion de la matizacion psicol6gica. Valien-
dose principalmente de los retruecanos y otras convenciones ya arcaicas proce-
dentes de la poesfa conceptista del barroco. Terralla y Landa nos presenta. de
forma exagerada. un cuadro costumbrista grotesco de un sistema decadente en
plena crisis. La perturbaci6n y el aturdimiento del yo poetico ante los comien-
zos de ese cambio social. incomprensible para 6l. se explican hoy en dia como
reacci6n normal de un hombre que. en visperas de la Independencia del Peru.
nota en torno a si mismo el derrumbamniento de todos los valores tradicionales
tan estimados por d1.

University of lllinois
at Urbatna-Campaign
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