
PROSPECTO DEL GRUPO
"LOS ZURDOS" DE AREQUIPA

Wilfredo Kapsoli

La decada de 1920-1930 tiene un especial significado en la histori
Econ6micamente se expandio el latifundio, el comercio y la infraest
Socialmente las viejas oligarquias y las castas aristocraiticas fueron desplazadas
por la burguesia y por las pequefnas capas emergentes. Culturalmente surgieron
movimientos intelectuales y grupos contestatarios de vanguardia. Politicamente
los partidos c ideologias conseivadoras como el Dem6crata, Constitucional y Ci-
vilista fueron superados por el Apra y por el socialismo. Estas tendencias y pecu-
liaridades de la sociedad peruana eran el resultado del espiritu de la epoca y de la
dinimica universal.

Dentro de aquel contexto actuo en Arequipa (1928) un nucleo de jovenes
inquietos y visionarios que se agruparon en torno a una persona y a una revista.
De ello queremos dar cuenta en esta oportunidad.

El grupo estuvo integrado por escritores y poetas arequipenos y cont6 con la
colaboracion de sus similares de Puno y de Lima. Una breve semblanza de sUs
miembros mas representativos nos permite comprender la impronta de su creati-
vidad y orientaci6n ideologica.

Antero Peralta fue el Director y principal gestor del movimiento. Ensayista,
profesor universitario y escritor. Sus principales trabajos aparecieron en las pa-
ginas de Arnauta, La Sierra y Boletinz Titicaca. Ha dejado, entre otros, un libro
testimonial titulado La faz oculta de Arequipa y una novela, Walaycho. La va-
loracion de su quehacer intelectual au'n esta por realizarse.

Cesar Athualpa Rodriguez es, sin duda, "el poeta mas original y de persona-
lidad mas fuerte" de quienes activaron en la Ciudad Blanca. Su producci6n com-
prendi6 tambi6n el ensayo, el teatro y la narraci6n. Su lirica y, en general, su
pensamiento trasunta una marcada inspiracion filosofilca. En el epigrafe de Con-
fidencias puntualiz6: "La poesia se ha estilirizado tratando siempre asuntos de
un erotismo de alcoba, de un descripcionismo ma's propio de la pintura y uil sen-
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timentalismo lacrim6geno. La emnocion de pensar esta mas cerca de la poesia. En
esta emocion el ser humano se encuentra mas completo. Es lo que es: misterio"
(Cornejo: 1976, p. 16).

Su ascendrado "arequipeflismo", es otra nota singular de su inspiraci6n1:
"Arequipa recorre su obra entera otorgaiildole un especial cariz", evidenciando
su plena compenetracion con el ser del campo y de la ciudad (ibid). Su nombre
de pila Cesar Abrahlam fue sustituido por el de Atahualpa: "el patronimico de
Abraham no era el que mas convenia a su fisico. El lo comprendio asi y acep-
t6 cl cambio". Este paso de peruanizacion se cumplio por iniciativa de Percy
Gibson en uni acto verdaderamente simbolico (More: 1960, p. 38).

Cesar Atahualpa permanecio casi toda su vida en Arequipa (1889-1972).
Habria venido a Lima apenas en dos o tres oportunidades y su estada en la capi-
tal fue siempre muy corta. Por ello, daba la sensacion de "ser un hombre adheri-
do a !a tierra" (ibid). Poeta de gran cultura "paso mas de la mitad de su vida en-
tre los libros de la Biblioteca Municipal de Arequipa", de la que fue su Director
por inas de tres decenios (ibid). Finalmente, Ataliualpa testimonia su vocacion
y entrega a las letras. 6C6mo y porque eligi6 este camino?:

"Cuando todavia era niflo -nos dice- Verne y Salgari me descubrieron el
mundo imaginativo. Mas tarde, Dumas y Sue acabaron de empujarile hacia
lo novelesco. Tambidn tuvieron la culpa de que me metiera a literato, las
zarzuelas y las operas que desde la cazuela del Teatro Fenix escuchaba asi-
duamente, haciendome suponer que el canto y las insinuaciones escenicas
eran un juego maravilloso. Todas estas manifestaciones de literatura incitan-
te, que yo creia faciles, me decidieron a ensayar en secreto mis primeros
versos" (ibid).

La rica composicion artistica de Cesar Atahualpa Rodriguez no ha sido to-
davia generosamente absorbida por el pais. Guillerno Mercado (1906-1983) e
otra de las sefieras figuras de la intelectualidad arequipefla. Desde el principio
su poesia estuvo signada por una linea vertebral: "el contenido social". Los pro-
blemas indigenas, las injusticias humanas y todas las formas de explotacion mo
tivaron su critica y condena. Impulsaron su personalidad creadora y definieron
su mistica revolucionaria.

De la abundante y variada obra de Mercado, El chlullo de poemas (Sicuani,
Ed. Kuntur, 1928), fue dado a conocer con el siguiente anuncio: "A decir ver-
dad, las cumbres del Tawuantinsuyo han entrado en actividad, no arrojando, pre-
cisamente, lavas sino flores, estrellas y retazos del alma vernacula. Esos poemas
estdn escritos en hojas de hielo con calor de juventud. La emocion esta reflejad
en cremaciones de vanguardia y en vibraciones de pututo, de charango y de que-
na. Ciudadanos: probad esta breva" (Chirapu: 1928, No. 1, p. 5). No era par
menos. El mismo vate, en la "Breve Charla" que antecede a su poemario, decia:

"Es indudable que Mercado naci6 bajo el signo que habia de hacer de el un
poeta para el pueblo. Un poeta con una profunda vibracion social. Todo lo
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que 61 escribe posee un fluido particularmente humano que ha sido recogido
por el poeta en la vida misma. Cuando se dice que el poeta nace, se quiere
decir que todo lo que en el hay de poeta, se lo debe al pueblo. Asi, lo que
nace en uno, es lo que menos nos pertenece. Eso es de otros, es para otros.
Tal es la poesia de Mercado y tal es tambien Mercado como hombre. Su pre-
sencia significa fraternal y emocionada entrega. No hay nada en 6l de guar-
dado, nada que pueda abombarse. Se siente en 61, en su misma persona, en
su voz, en esa tan peculiar discrecion de su alma, que es un poeta con men-
saje" (ibid).

Y cuando en una entrevista le preguntaron por sus maestros y por quienes in-

fluyeron en 61, responde:

"Que Valdelomar lo impresiono mucho y que mucho aprendio tambi6n le-
yendo las paginas de "Caleidoscopio" de Miguel Angel Urquieta. Tambi6n
recuerda con viva emoci6n a Jose Carlos Mariategui a quien conoci6 perso-
nalmente cuando el celebre escritor peruano tenia su cuartel general en la
calle Chota. "Habfa algo personal eil Mariategui -afirma Mercado- que me
sobrecogio enormemente". Era posiblemente su franca trayectoria hacia el
objetivo" (ibid).

"Hay que expresarse. Hay que expresar. Entonces se tocan los grados mis al-
tos de la vida. Se vive. Se crea. Se embellece todo. La expresi6n hace crecer
al hombre hasta el infinito"; frases que parecen retratar su incesante aian
creador, que habra de describir luego (en "Aldea alma profunda") con sen-
cilla y profunda belleza: "con esta buena gente de Dios las palabras salen an-
chas/goteando afectos desde la misma mata del alma", versos que son como
denso compendio de toda su poesia. Ella parece nacer en efecto de una am-
plia, sentida comunion con todos los hombres. sus hermanos de Arequipa,
del Perui, del mundo y precisamente porque nacen del amor, su expresi6n es-
ta como transida de afectividad, "goteando afectos". Estamos aqui en la an-
titesis de la poesia radicalmente intelectual de Ce'sar Atahualpa Rodriguez,
por ejemplo. (Cornejo: Op. cit. p. 31).

Armando Rivera, fue otro de los integrantes de "Los zurdos". De 61 no tenemos
mayores referencias aparte de un emotivo acrostico que le dedicara Leon Feld-
man: "a mi amigo Armando Rivera, mi primer maestro peruano, quien en Are-
quipa, carifnosamente me inicio en el dominio de la lengua castellana" (Feldman:
1940, p. 40). La parte correspondiente a su apellido reza:

"R-ompiendo la didaictica de molde envejecido,
I -impulsas las ideas en campos mas fecundos,
\T-ertiendo con la ciencia, la fuerza del sentido,
F-fluvio de las almas que orientan en el mundo,
R-asgando la ignorancia, la incomprension, la envidia,
A-lzaindote cual condor sobre la vil perfidia" (ibid).

De los restantes miciibros y amigos podemos decir poco. Varios de ellos
formaron parte de "Los Orkopata" de Puno:
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"Una voz toponimica (encima del cerro) sirvi6 de simbolo al grupo de inte-
lectuales punenios. Se nuclearon en torno a Gamaliel Churata y sus princi-
pales miembros fueron Alejandro Peralta (hermano de Churata), Emilio Vas-
quez, Luis de Rodrigo, Dante Nava y Emilio Armaza. Acerca del guia se hi-
zo, posteriormente, el siguiente comentario: "hombre de veras extraordina-
rio, sin medios de fortuna y pese a las desventajas de su pobreza franciscana,
le cupo la ventaja de tener por su maestro de las primeras letras al pedagogo
por excelencia a Jose Antonio Encinas. Su utnico maestro, porque Churata
no tuvo otra instruccion que la elemental. Fue un autodidacta insigne". Es-
cribio Pez de oro. Libro original, singularisimo. Es, a la vez, relato, poesia,
historia, sociologla, literatura, etnologia, ciencia y filosofia. Es, segun un co-
mentarista, "el libro fundamental de la americanidad despues de la Nueva
Cr6nica de Guaman Poma de Ayala".

El movimiento de los Orkopata fue, en esencia, un ejercicio literario, de
poesia andina, pero no quedo alli. Su funcion se expandio y abrazo la esfe-
ra politica. Tuvieron en "El Boletin Titicaca" su principal 6rgano de expre-
si6n y colaboraron estrechadamente con Amauta, revista de Jose Carlos Ma-
rhitegui.

En Puno hubieron a principios de siglo otros grupos y revistas, pero que
no cuajaron ni llegaron al nivel de los "Orkopata". Se recuerda por ejemplo
a "La Bohemia Andina" y su revista "Tea". A Chuquihuanca Ayulo, Manuel
Quiroga, Emilio Romero y Jos6 Antonio Encinas" (Kapsoli: 1983, pp. 184-
185).

Luis de Rodrigo nos ha dejado igualmente sus impresiones y su adhesi6n a
los Orkopata:

"Jefe era Arturo Peralta, hermano de Alejandro. Arturo se puso el pseud6-
nimno de Gamaliel Churata, nombre este blblico y nativo, que le caia de per-
las. Era un movimiento terrigeno, punefiista, fuertemente asentado en la vi-
da y costumbres locales. Un movimiento con sabor aimara. Los principales
elementos fueron Emilio Romero, Emilio Vasquez y Emilio Armaza. Era la
familia de los Emilios. Los de Juliaca estabamos vinculados a los de Orko-
pata por vinculos fraternales, de manera que cada vez que ibamos nosotros
a Puno o ellos venlan a Juliaca, soliamos organizar fiestas de sentido lite-
rario o bohemio" (More: Op. cit).

Carlos Oquendo de Amat prest6 un singular apoyo al Grupo. De e1 tenemos este
comentario diafanio:

"Colabor6 en Amauta desde el numero 2 -octubre de 1926--, con su Poema
del manicomio. Tambien en Jarana,Poema del mar y ella y Compafiera.
De todos los filo-surrealistas, fue el primero en cristalizar un libro, mas
bicn un acorde6n por la forma: 5 metros de poemas, en 1927. Los ma's de
los seguidores de Breton, se quedaron congelados entre las normas exclu-
yentemente esteticistas del primer Manifiesto -aunque en esta se declara-
ba abolida toda preocupaci6n est6tica- desatendi6ndose, ademals, de las
inouietludes 6ticas, politicas y sociales. Oquendo de Amat, en cambio,
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sincronizo sus pasos con la evolucion surrealista hacia metas m's vitales e
hist6ricas, profesando el marxismo. Hizo mas. Combatio por sus ideas,
fue preso y deportado. Fisicamente vencido, lleg6 a Espafla, rindien-
do sus penuiltimos alientos a la causa republicana, que los uiltimos los entre-
go en un sanatorio de la sierra del paso de Guadarrama, en 1936" (Pavletich:
1968).

Los otros nombres que quedan, con mayor o menor documentacion, son:
Francisco Pastor, Victor Romero, Romulo Meneses, Jorge Nuinez, Omar Estre-
lla y Cesar Alfredo Miroquesada, que luego firmara Cesar Miro.

Il

"C7hirapu" (llovizna) fue el 6rgano de expresion de "Los zurdos". El primer
numero de la Revista apareci6 en enero de 1928 con un breve editorial: "El auki
saluda a un mensaje de los dioses: al chirapu, al arco iris. Una sonrisa del sol. La
fe en el porvenir. El Chirapu, la fuente de inspiracion del arte indigena, iQui
son sino la coloraci6n de los ponchos, waracas, kipus, ceramios?. La fuente de
saber panteista, la fuente de la cultura, es la anunciaci6n de algo muy grave: es
la anunciacion de las tempestades.

Y el auki comprendio que los PROTECTORES le anuncian una TEMPES-
TAD" (Arequipa: 1928, No. 1, p. 1).

Dos apostillas curiosas se consignaron en esta edici6n: 1. Hogar de "CThira-
pu" (Mercaderes 330-Ap. 383 - Arequipa-Peru) y 2. iLa entrada a las columnas
de "Chirapu" es gratis, siempre que pase con el pie izquierdo!. Desde el nuimero
5, cambio de direccion postal y la "Guarida de Chirapu" fue: Beaterio No. 159.

En los nuimeros subsiguientes aparecieron otras gacetilas como "Chirapu"
esta de acuerdo con Gamaliel Churata en llamar al Peru Tawantinsuyo, pero no
al Peru' todo. El Peru politiquero y beato que acabe de arderse en Lima. Solo
el Pern nuevo, el nuestro, debe llamarse y se llamara, desde hoy hasta el fin de
los siglos, "Tawantinsuyo" (No. 3); "Bueno, ,nuestras universidades politico-
clericales van a fabricar diputados y monaguillos?" (No. 5); "En verdad, en ver-
dad os digo que a la matadura de burro acuden muchas moscas "San Agustin de
Arequipa" (No. 2); "Hermano proletario: El pan espiritual que se ofrece aquel
que te desollo, envenena. Examina antes de digerirlo" (ibid).

Cada nu'mero de la revista fue ilustrado con el arte en madera de Victor
Martinez Malaga. El nuimero 1, un indio con chullo portando un faro de luz; el
2, un par de longos (campesinos) libando chicha en un caporal; el 3, una aldena
risuefia con un fondo de cactus y paisaje rural; cl 5, rostro aflejo de un gamonal;
el 6, una pareja de danzantes alegres por la salida del sol y cl nuimero 7, una cam-
pesina de cuerpo entero y con atuendo tipico. En suma: "los grabados de "CGi-
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rapu" acusan a Martinez Malaga y acusan seriamente. Martinez Milaga, afortuna-
do retratista, en xilografia resulta extravasado y disoluto" (Puno: 1928).

C7hirapu tenia una periodicidad mensual y se imprimio en las tipografia Qui-
roz Perea y Quezada de Arequipa. No sabemos exactamente cuantos nuimeros
se editaron (nosotros hemos tenido acceso a 6, gracias a la gentileza del Sr. Ar-
temio Peraltilla). Presumimos que no haya pasado de 10.

Finalmente, podemos afirmar que Chirapu es producto de la influencia del
Boletin Titicaca vocero de los "Orkopata" de Puno. De formato similar, con
poemas y articulos de tematicas afines nos permiten esta conexion y por fin,
la nota de valoracion y aliento que sigue, es decisivo: "mensual y de grandes
proyecciones, la revista de Peralta Vasquez, sefiala un instante de inquietud en
la nueva generaci6n arequipefla. La chacra arequipefia da un tipo bonachon,
cordial y talentoso; genera costumbres y ambientes de riquisimos filones ver-
naculos que Ia mirada zohori y revolucionario de Chirapu ha savido incorpo-
rarlos. Ojala siempre fructifique ! (Puno: 1928, No. 25).

III

El Grupo de "Los zurdos" actu6 en un momento coyuntural y de frontera:
1928 fue la epoca de deslinde y de ruptura ideologica. Haya y Mariategui fueron
las cabezas dirigentes de aquel proceso. Y hacia ellos se inclinaron las mentes mds
lucidas y los artistas mas creativos. De este aflo es el "Aniversario y Balance" de
Aniauta. En 6l, Jose Carlos Mariaitegui planteo: "el trabajo de definicion ideolo-
gica nos parece concluido. En todo caso, hemos oido ya las opiniones categori-
cas y solicitas en expresarse. Todo debate se abre para los que opinan, no para
los que callan. La primera jornada de Arnauta ha concluido. En la segunda jor-
nada, no necesita ya llamarse revista de "la nueva generacion, de la "vanguardia",
de las "izquierdas". Para ser fiel a la revolucion, le basta ser una revista socialis-
ta" (No. 17).

Por su parte, Estuardo Nu'iiez seniala: "ya en 1927 habia empezado la "cri-
sis de la vanguardia", caracterizada por el auge del "estridentismo, con su total
abandono de la rima y el ritmo tradicionales, singular arbitrariedad tipografica
y el cultivo cada vez insistente y difundido del disparate estetico (Liina: 1938,
p. 27).

Ejemplo de esta particularidad son las creaciones; "Epopeya del que Buel-
be" y "Poemas del Coyto" de Gamaliel Churata. En un fragmento del segundo
se lee:

"ansyedad rejtangular definitiba del
marabilloso instante

no engullo su qarne ni deseo triturarla

106

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

6 de 11 
Tuesday, March 11, 2025



el sol i yo aqarisyamos su distansya
mis manos qonserban el rreqwerdo
de sus bestyales desnudeses y sus pulpas

ajtibas. .

(No. 2, p. 4).

Dentro de aquel climax, Carlos Oquendo de Amat abre una nueva etapa. Su
sensibilidad se expresa en delicadas notas de tibieza. Fue un purista que supero
todos los limites impuestos por la realidad. El se sustrajo de los estimulos coti-
dianos y de las preocupaciones intelectualistas. Su bu'squeda constante y angus-
tiosa se orient6 a las manifestaciones del inconsciente (Nunfiez: 1932, pp. 48-
49). Imbuido de aquella obsesion, Oquendo de Amat, "rehusaba dedicarse a al-
gun g6nero de trabajo remunerativo, de temor de perder su espiritu poetico
los menesteres comerciales o administrativos o en alguna funcion prosaica" (Mo-
re: Op. cit). Consecuencia de tal decision es imaginable. Luis de Rodrigo recuer-
da:

"Cuando nos sentamos a la mesa estaban actuando las hermanas Cobos, uno
de cuyos nu'meros consistia en pasearse cantando por en medio de las mesas
de los comensales, a quienes les arrojaban platanos que ellas iban desgajando
de una cabeza que llevaban. No se que sentido podria tener este reparto de
fruta tan de corte militar. Lo que si se es que mientras la gente, sin impor-
tarles un comino los platanos, aplaudian freneticamente a las atractivas her-
manitas Cobos, Carlos Oquendo, sin cuidarse de ellas, se comio en un san-
tiamen el platano que habia caido en sus manos. Me pareci6 un poco pro-
saica la conducta de este poeta. Y asi se lo hice comprender. Pero cual seria
mi sorpresa, mi dolorosa sorpresa, cuando supe de boca suya que hacia dos

dias que no habia probado alimento. "iHace dos dias que no tengo nada pa-
ra comer! iTui comprendes que esos platanos me han caido como enviados
del cielo!". Tal era la- triste suerte de este poeta que queria vivir exclusiva-
mente para la poesia" (Ibid, pp. 91-92).

Una muestra final del quehacer poetico de Oquendo de Amat parecen ser
sus composiciones de los afnos 1928-1929. (De 1930, hasta su niuerte en 1936,
se entrego a la militancia politica). Chirapu recepciono un poema que, por ha-
berse ignorado hasta ahora, lo transcribimos textualmente:

CanciOn de la nifia de Mayo

El viento entreabre tu sombrero dulce luna
deMayo

j,por que guardar en tus ojos violetas
humedecidas?

dinme tu nombre seguridad de flor
Hiblame del recuerdo oloroso de los niflos

que saben leer elmar
I de tu infancia un angel a la espalda i la

gracia entre nosotro
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Hablame
para que asi lejanamente se caiga mi peina

enl cl suefno.

C. Oqueindo de Amat.

(No. 3, p. 6).

El tema del indio tue otra preocupaci6n de "Los zurdos Asi, Guillermo
Mercado agiliza cl ritmo, sonoriza la metafora y se destaca como un vigoroso
colorista. En el fragmeiito de "Jarana" se observa:

Los aplausos queman el aire,
de los ojos la alegria sale a chispas
y las polleras sueltan carcajadas de

colores
(Ateneo: 1931, p. 221).

En el de "Cholita" dice:

manadas de nubes
pasas colgando en las ramas
tus cantos mojados de madrugada
palra que los oree el sol
(No. 1, p. 5)

La illisma t63nica anuncia "Fotocromo" de C6sar Atahualpa Rodriguez:

Llevo colgado en mis pestafias
un lienzo de campo
con lentos bueyes megaliticos
quel mastican ]a hilacha del rio
entres sus belfos de madera

(No. 1, p. 33)

La clase obiera y la revolucion fueron motivos que inspiraron tambi6n a los
vates mistianos. OsCar Cerruto lo hace en "Ariuncio del Hombre":

Ei cualquier espejo olvido a pedazos o en
cualquier telefono

los hilos difuwitos de su procedencia.
Fogonero sLuave, doraba las chispas de sus

canciones e16ctricas
duiide er-fermo el ultiino anior proletario
(No. 5, p. 3).

(isar Alfredo Mir6 Quiesada es mis elocuente. Compone "Poemas sin Fron-
teras" en que 2-oncltjye:
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"Compafiero:
en la tierra
nace todas las noches una esperanza roja;
y hay un ruido caliente de mu'sculos
que levanta los pechos proletarios de America"
(No. 6, p. 5).
El debate politico tiene un espacio preferente en las paginas de "Chirapu".

Su director y sus adherentes, estuvieron comprometidos en la contienda del mo,
mento: el debate Haya-Mariategui.

R6mulo Meneses escribia desde La Paz (Bolivia): "Vanguardismo, cuanta
moneda feble, cuanta insensatez se acufia bajo la ancha protecci6n de su capa.
Nuestras izquierdas queman un fdcil afan de doctrina y literatura y descuidan
en lado heroico del factor econIomico, peldaflo y resorte de toda virtual trans-
formacion social" (No. 2, p. 3). Por su parte, Jorge Nuniez Valdivia comenta en
anhelo vital de la generacion de "precipitar la formacion de un "Peru Nuevo den-
tro de un Mundo Nuevo" lo que no se lograra' "hasta tanto el capitalismo no
cumpla su mision hist6rica" y la logica de la coyuntura "exige contraponer a un
plan capitalista exhausto, un socialismo organicista" (No. 3, p. 3).

Antero Peralta, en el artfculo "Hacia Nuestra Liberaci6n Integral", testi-
monia de manera precisa tales divergencias:

"Indudablemente la labor de contextura economista de Jos6 Carlos Maria-
tegui es actualmente de mayor significacion dentro de la accion izquier-
dista. Pero no son de menor trascendencia la politica anti-imperialista y lhu-
manitaria de Haya de la Torre, Seoane, Cox y demas peones que trabajan
fuera del Peri... Haya de la Torre y Mariitegui, en planos al parecer dife-
rentes, persiguen el mismo fin" (No. 3, p. 5).

Carlos Manuel Cox plantea la tesis de "Unidad de Frente y Unidad de Ac-
ci6n": "Los ataques entre compafieros de la misrna causa deviene l6gicamenlte
en fraticidio... La polemica inutil dilapida un tiempo precioso e insustituible que
restamos a la lucha contra el enemigo comun" (No. 5, p. 7). "S6lo la unidad pe-
ruana e indoamericana proclamada por el Apra nos conducira a la libertad y al
desarrollo del mafiana" (ibid).

Por ultimo, C6sar Alfredo Miroquesada (quien adelantaba la publicaci6n de
un libro de poemas de protesta) concluye: "nuestra creaci6n es, pues, anti-impe-
rialista y reivindicacionista etnico-social. Nuestra emocion es un arte, porque es
una verdad. Y nuestra verdad, ha dicho Mariftegui, es la revoluci6n" (No. 7,
p. 3).

El prospecto de "Los zurdos" de Arequipa, que parecfa inclinarse hacia cl
Apra, se interrumpi6 brfiscamente. El viaje de su director a Parinacochas, por
motivos familiares, podria ser causal. Aunque, la reorientaci6n del movimiento
a favor del socialismo parece ser la raz6n mas consustancial. Las mismas nota;
del libro-memoria La Faz Oculta de Arequipa asi lo evidencian:

109

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

9 de 11 
Tuesday, March 11, 2025



"En 1928, cuando la posici6n aprista ya se habia definido nitidamente, las
discrepancias que comenzaron a surgir entre Mariategui y Haya de la Torre,
hasta entonces concordes en el empefio de dar vida al APRA, suscitaron des-
conciertos en las huestes revolucionarias. Menuda confusion que aparecio
despejarse a favor de Mariategui cuando llegaron a la Universidad de Arequi-
pa, estudiantes de las Universidades recesadas de San Marcos de Lima y San
Antonio Abad del Cuzco, en su mayoria izquierdistas, entre ellos Carlos Ma-
nuel Cox y Eloy Espinoza, ambos trujillanos, a quienes los apristas mistia-
nos nos abstuvimos de revelarles nuestros quehaceres apristas en vista de
su predilecci6n por Jos6 Carlos Mariategui a quien por lo dema's admiraban
casi todos los estudiantes. Cox era entonces el agente de la revista "Amauta"
en Arequipa, agencia que me la transfiri6 cuando se fue a Lima. La propa-
ganda aprista de gran aliento vendria despues" (Peralta: Op., cit. p. 220).

El primer Secretario del Apra en Arequipa fue Guillermo Mercado y del Par-
tido Comunista, Carlos Oquendo de Amat. ^,Seia por lo anterior que el Grupo, y
su organo de expresi6n,` fueron omitidos por Antero Peralta y por los principales
historiadores de la literatura peruana?

Esperemos que estos apuntes los restituyan al sitial que les corresponde den-
tro del peinsamieinto social y de la literatura del Peru.
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Revistas:

Anrauta NOs 12-20. Lima, 1928

Boletin Titicaca. Puno, Afo IV, 1928.

Chirapu, 6rgano del Grupo "Los Zurdos". Arequipa, Afio I, Nos 1-7, 1928. (Do-
cumento Basico).

Qlisgen Aino VI. No. 4, Lima, Abril de 1984 (Homenaje a Carlos Oquendo de
Amat).

Hueso Htimero NOs 10 x 11. Lima, 1981-1982.

NUEVOS TITULOS DE LLUVIA EDITORES

POESIA

Pedro Escribano: Manuscrito del viento

Jorge Bacacorzo: Los umbrales
Rocio Silva Santisteban: Asuntos circunstanciales
Juan Castafieda: Poemas
Felix German Vivanco: Sabado de ceniza

Mario Florian: Urpi
Manuel Ibnfiez Rosazza: Poemas casi uiltimos

NARRATIVA

Carlos Eduardo Zavaleta: Muchas caras del amor

Oscar Colchado: Cordillera negra
Antonio Salinas: El bagre partido
Carlos Eduardo Zavaleta: Un herido de guerra

PINTURA

Andres Zevallos: Boceto biogrffico del pintor Mario Urteaga

EN PREPARACION

Jauja : Edgardo Rivera Martinez
Revista Metifora numero 4
Revista Garabato nuimero 2
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