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Introduceion

Que sepamos, este es el primer estudio de toda la 
prosa de Manuel Gonzalez Prada. Antes de 1945, aRo en 
que se publicaron sus ultimos escritos inédites, tai 

- - < estudio no hubiera sido posible. Nuestro proposito 
general es el examen de Prada como prosista de ideas. 
El primer cap£tulo bosqueja el ambiente cultural del 
Peru en que Prada vivio y luego considéra la formacion 
de su personalidad y su vocacion de escritor. El segun
do capitulo describe objetivamente el sistema exprèsIvo 
del autor: su lengua, sus ideas prédominantes, la com- 
posicion de su prosa y sus intenciones, potencias y 
aciertos de escritor. El tercer capitulo es una estima
cion del lugar que ocupa Gonzalez Prada en la historia 
de la prosa espaRola y una consideracion de la influencia

1. Dos trabaJos sobre Prada se hicieron hace algunos 
aRos, cuando solo se conocîa una fraccion de su obra to
tal en verso y prosa. En 1920 Ramiro Perez Reinoso pu
blico su Manuel Gonzalez Prada (Lima: Imprenta Lux), y 
en 1936 John,Henry Cutler présenté su tesis doctoral, 
"Manuel Gonzalez Prada, precursor of a modern Peru," a 
la facultad de la Universidad de Harvard. Ademâs, Luis 
Alberto Sanchez en su biograf£a novelada, Don Manuel 
(Lima : Edit. Ro say, primera edicion, 1930), da numérosas 
detalles de la produccion literaria de Gonzalez Prada. 
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ideologlca y literaria que ha tenido en el mundo de 
habla espaKola.

Agradecemos mucho la oportunldad de reconocer 
aquf la deuda que dehemos al hijo de don Manuel, el 

finado Alfredo Gonzalez Prada. Lo conocimos en 1942 
y 1943 (aHo en que murio); generosamente nos presto 
valiosos consejos y otros muchos auxillos sin los 
cuales quiza no hub!era sido posible llevar a cabo 
este trabajo.
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Textes

En el trabaJo indicamos con las aigulentes abrevla- 
turas los textes de Prada de donde sacamos las excerpta. 
Para los dates completes de publicacion de estes textes 
véase la primera pagina de la Blbliograf£a Incluîda al 
final de nuestro estudlo.

PLOC....Pajlnas libres (edlclon de 1946)
HL......Horas de lucha (edlclon de 1946)
BO...... Baje el oproblo ( edlclon unlca) 
A....... Anarquia ( edlclon de 1940)
NPL..... Nuevas paginas libres (edlclon unlca) 
FF...... Figuras y fIgurones (edlclon unlca) 
PA.... ..Propaganda y ataque (edlclon unlca) 
PM...... Pro sa menuda ( edlclon unlca)
TD.......El tonel de Diogenes (edlclon unlca)

@8
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I. El hombre
A. Ambiente cultural en que vivio

Durante la epoca colonial Peru fue el centro cul
tural y administrative de una gran parte de la America 
hispana; y Lima, su capital, ciudad opulenta y aristocra- 
tica. La cultura hispânica, as£ arraigada, fué tenaz y 
reacia a cambios. Nucleo tambien de las fuerzas mill- 
tares espaKolas en las guerras de independencia, el Peru 
fue una de las ultimas colonias en libertarse de Espana. 
Su emanoipacion tampoco la gano por esfuerzos proplos, 
sino como resultado militar de la union del ejercito de 
San Martin con las fuerzas de Bolivar y Sucre. Cuando el 
Peru comenzô su vida de nacion independiente, en 1824, 
continue en vigencla el viejo armazon colonial. Los 
criollos subieron en la Jerarquia social, pero esa Jerar- 
quia se conserve sobre las clases explotadas constituidas 
por Indios, mestizos, negros, mulatos y zambos. El catoll- 
cismo paso a ser religion oficlal. Y Lima sigulo dominando 
la vida del estado independiente con el mismo espiritu con 
que antes, en la Colonia, habia dominado el inmenso Virrei- 
nato. Aislado geograficamente de las corrientes intelec— 
tuales europeas que llegaban a las costas atlanticas de la 
America espaKola, Peru (como Ecuador y Bolivia), permanece 
fiel a las formas culturales que heredo de la peninsula•



2.

Es pais oligârquico, catéllco, conservator.

Veamos que era el Peru de medlados del siglo pasado,, 
despues de dos décadas de caos, de dlctaduras mllltares 
Y de guerras Internas. Se aproxlma una era de relatlva 
paz en que goblerna el présidente Ramon Castilla, caudillo, 
autocrata pero popular y energico. Es la era prospéra que 

* 
résulta del descubrimiento de los yacimientos de guano. 
Con la creciente riqueza surge una inquietud social super
ficial y teorica• El incipiente romanticisme peruano se 
limita a discutir temas literarios y cuestiones doctrinales, 
pero ignora los problemas economicos del pals. Castilla 
no déjà el poder hasta 1862: durante su periodo se émanei- 
pan los negros, se déclara abolida la servidumbre indigena 
y se abren las fronteras a la entrada del ‘cooli’ o traba- 
jador chino. Comienzan a hacerse préstamos del extranJere 
y grandes négocies fiscales; y ya para principles del 70 
comienzan a construirse los ferrocarrlles. Epoca liberal 
en teoria, conservadora y autoritarla en practioa.

* Se comprendera la importancia para el pais de la 
industria del guano (monopolizada por el goblerno), al 
saber que "por la primera vez en la historia financiera 
de un estado independiente, el Peru pudo costear los 
gastos de su goblerno sin recurrir al impuesto particular." [Percy F. Martin, Peru of the Twentieth Century, p. 67.]

1. Luis Alberto Sanchez, La literatura del Peru, pp. 102-103. ---------------------- -
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En medio de este desarrollo material, sin embargo, 
intelectualmente el Peru seguia en relative aislamiento, 
pues su gobierno oligârquico no permit16 que pénétrasen 
las polémicas polîticas que entonces emprendlan liberales 
y conservadores en otros passes hispanoamer-icanos. Desde 
Francia, Espaça e Inglaterra, donde el romanticismo se 
desarrollaba entre debates literarios y politicos, llegaba 
el contagio a suscitar polemicas en Mexico, que desde la 
tercera década del siglo XIX fué escenario de enconada 
lucha entre romanticos liberales y conservadores clasl- 
cistas; en la Argentina, con la generacion de 1837 de 
Echeverria, Alberdi, etc.; y en Chile, donde Bello y Sar
miento se enfrentaron en 1842. Y el romanticismo, que en 
otros paises produjo obras tan notables, llego tarde al 

zl z
Peru y dio origen a una literatura anémica, poco original 
y de valor secundario.

En verdad, la literatura del Peru independiente ha 
dado origen a juicios muy variados de parte de sus hls- 
toriadoree. Estes juicios, como es de esperarse en un 
pais donde las castas tanto se distinguer, se basan en 

criterios sociales. Sin embargo, hay algunos puntos de 
concordancia general: el romanticismo llego tardiamente 
al Peru, dominando de 1850 a 1875î luego sobrevino un

1. Ibid., p. 103. ["Los romanticos...11egaban a su 
plenitud despues del 60..., " dice Sanchez.]



4.

fugaz natural ismo que culmlno^n 1889 con la novela Ave a 
sin nido de Clorinda Matto de Turner; y, a fines del 
siglo, aparecio el modemismo. El romanticism©, ba jo la 
influencia de Byron, Leopardi, Hugo, Larra y Espronceda, 
cultive la poesîa lorica, la novela historica y el drama ; 
el naturalismo, la novela de problema social ; y el modemismo, 

2 la poesîa lirica y el ensayo.
Junto con el romanticism© se desarrollaba el Hamad© 

criollismo que, segun Ventura Garcia Calderon, es una vie ja 
y sineera expresion del genl© peruano que caracteriza las 
famosas tradiciones de Palma, las comedias romanticas de 
Felipe Pardo y los satîricos articules costumbristas de 
Manuel Fuentes. De estos productos del criollismo dice 
Garcia Calderon : "A traves de tales obras...circula un 
mismo Ingenio zumbon, ligero, optimista, que no toma nada 
por lo serio, porque nada siente profundamente.”

Hasta aqul los crlticos estan de acuerdo; y se des
taca el criollismo como el aspect© mas genuino de toda la 
literatura peruana del siglo. Pero para los criticos con— 
servadores, como el erudito Riva AgUero, la literatura 
peruana y, en verdad, toda la tradieion intelectual del

1. Ventura Garcia Calderon, Del romanticism© al moder
nism©, Introduccion, pp. v-xli. '

2. George W. Umphrey, "Peruvian Literature," Hispania. VI, 294-301. --- E----
3» Ventura Garcia Calderon, op.clt.. Introduccion, pp.v-vi. 
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pais, sigue formando parte de la herencia cultural hispa~ 
nlca. En camblo los que, como José Carlos Mariâtegul y 
Luis Alberto Sanchez, buscan un sentldo popular y un ca- 
râcter independiente en la literatura, seÜalan a los poetàs 
del pueblo Mariano Melgar y Manuel Segura como verdaderos 

_ 2iniciadores de la literatura naclonal. Para ellos gran 
parte del criollismo y hasta las tradlciones de Palma, a 
pesar de su réalisme burlon y fantasia Irreverente, son 
formas que narran el pasado colonial y prefleren los moti
ves aristocraticos a los populares.

Hay, por tanto, dos corrientes culturales en el Peru. 
La hispanica: aristocratica, conservadora, catolica. Y la 
nacionalista: independiente y ecléctica, liberal y populista. 
Durante la mayor parte del slglo XIX domino la corrlente 
hispanica y no fue hasta despues de la desastrosa guerra 
contra Chile (1879-84) que, debido a la actuacion patrio- 
tica y viril de Manuel Gonzalez Prada, se abrio una nueva 
dlrecclon intelectual. En el Peru alslado, la polemica 
entre liberales y conservadores que se 11bro en otros paIses 
antes de 1850, tuvo que esperar hasta la aparicion de

1. Jose de la Riva Agüero, Carâcter de la literatura del 
Peru Independiente, pp. 220-2237

,2. Jose Carlos Mariategui, Siete ensayos de interpreta- 
cjon de la realldad peruana, pp. 187-189; Luis Alberto 
Sanchez, op.clt.. pp. 94-97.
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Gonzalez Prada hacia la ultima década del siglo.
Nadie ha descrito mejor que el venezolano Rufino

Blanco-Fombona lo que signifioaba para el pueblo agotado
y desorganizado del Peru la obra patriotica y regeneradora 
de Gonzalez Prada:

En aquel Peru dividido en castas, en aquella 
Lima sensual, muelle, zumbona, jamas se conocio 
tan gallardo animal de presa como Gonzalez Prada. 
Hasta enfonces nunca se dio tai product© en tal 
zona. Cuando aquel tigre real aparecio con las 
garras empurpuradas y llevando en la boca piltra- 
fas de carne humana, el asombro fuê unanime...

iQue clarinada ! Nunca voz limefïa sono con 
tanta virilidad y tanto brîo.1

1. Rufino Blanco-Fombona, Estudio crîtico de Manuel 
Gonzalez Prada incluido en Figuras y figurones. p. 52.

2. Ibid., p. 55.

Acomete contra todo cuanto contribuyo a 
formar el espiritu, las costumbres de aquella 
sociedad: contra todo lo que imagino -- con sutil 
psicologla o por vaga adivinacion -- pudiera haber 
contribuido al vencimiento del Peru. Ataca por 
igual la educacion religiosa, los vicios politicos, 
la influencia espa^ola, la mentira social, la 
literatura rancia, el antimilitarismo, la abyeccion.

i Y en^que prosa ! Una prosa de electricidad que 
brota relampagos.

Cierra contra todo lo que implique retroceso en 
Arte, en Ciencia, en Polltica, en Literatura.1 2
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B. Formacion de su personalidad
Nacldo en 1848 de una familia hidalga y catolica de 

Lima, hay poco relieve en la vida de Gonzalez Prada 
hasta los aHos de la guerra chilena. Se anuncla clara- 
mente el cambio radical ocurrido en él con la famosa 
"Conferencia en el Ateneo” (1886), pronunclada al lan- 
zarse a su apostolado clvico. Sin embargo, desde. sus 
primeros anos sobresalen algunas caracterîsticas que 
contrlbuyen en mucho a la formacion de su personalidad. 
Sin duda sus rasgos mas importantes son el Individualismo, 
la libertad de accion y de pensamiento que se encuentran 
en toda su vida y por todos sus escrltos, su amor a la 
soledad y su sinceridad.

A los clnco aHos, alumno en el colegio de unas 
sefïoritas limeras, cobro fama de niflo de carâcter origi
nal, poco afecto a la disciplina. Cuando Manuel ténia 
diez afios su padre paso un periodo de destierro politico 
en Chile, y el Joven estudio dos aRos en el Colegio Ingles 
de Valparaiso, donde aprendio el ingles y el alemân. Era 
durante el dominio déLliberallsmo chileno y el muchacho, 
"expuesto a un ambiente propicio a la insurgencia,1 11 segun 
uno de sus biôgrafos, "cambio radicalmente." El niRo

1. Luis Alberto Sanchez, Don Manuel, pp. 34-57. En
adelante, en esta seccion, los datos biograficos se to- 
maran del libro de Sanchez, a menos que se indique otra 
fuente.
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pensaba en ser hombre y su mayor anhelo era crecer: "solla 
hablar de sus proyectos para el future." Perdla algo de 
su candor Juvenil. "Cumplla sus deberes rellglosos con 
regularidad, pero sin fe... No es que desconflara de la 
remuneraclôn ultraterrena, slno que le agobiaba la proll~ 
Jldad de los requisitos..."

De regreso a Lima, Manuel estudio algun tiempo en el 
Seminario de Santo Toribio,, pero no pudo soportar la dis
ciplina monotona y se fugo, internândose luego, por su 
propla voluntad, en el Coleglo de San Carlos. Cumplla los 
trece afios. Alli hula de las clases de literatura y gramâ- 
tica, en cambio, sobresalla en qulmica y matematicas. Ob
serva Sanchez que "ténia vocacion para descifrar problemas 
concrètes ; le interesaba lo tangible ; detestaba lo abstracto 
salvo que fuera una dlvagacion a base de un hecho real." 
Aunque no era aplicado en sus clases, lela cuanto llegaba 
a sus manos, sobre todo textes clentlficos y tratados poli
ticos . Per fin termine su educacion secundaria y pense en 
irse a Belgica para hacer estudios de ingenierla. Su madré 
se opuso y Manuel tuvo que resignarse a abandonar su ca
rrera predilecta y estudiar leyes en la Universidad de San 
Marcos• El mismo Gonzalez Prada nos ha dado su julcio nega- 
tlvo de las escuelas peruanas: "Si tuviéramos que aducir 
el testimonio personal, dirlames que siempre vîmes en todo 
colegio una cueva s in aire ni luz y que no guardamos carlfïo
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ni gratitud para ninguno de los domines consagrados a
1 

transmitirnos el inapreciable caudal de su ignorancia.”
En otra parte aplica el termlno “negrero de aimas" al

2 
maestro.

En la universidad, aunque se sent£a atrà£do por la
1iteratura y las ciencias, le répugnaban las finuras y 
distinciones sutlles del derecho y algun tiempo despues de 
la muerte de su padre (junlo de 1863), abandono sus estudios 
définitivamente.

Ahora el joven Prada, exento de toda disciplina fami
liar, pudo haberse dedicado a una carrera polîtica o comer- 
cial, pues no ten£a fuerte s impatla por ningun aspecto de 
la vida intelectual de la capital. Aunque sentla alguna 
atraccion hacia los principles del libéralisme romantico 
y superficial que estaba de moda entre los intelectuales 
llmeRos, su lectura de los clasices espaHoles, su conoclmlento 
directo de los grandes romanticos europeos y, sobre todo, su

1. PM, p. 167.
2. Ibid., p. 170.
3» Desde su adolescencia Gonzalez Prada componla versos, 

y en 1865 habla termInado su primera comedia. Toda esta 
obra juvenll se ha perdldo; el mismo autor destruy6 mucho de ella.

4. Ningun biografo de Prada cita el aSo en que este 
abandono la universidad^ pero Alfredo Gonzalez Prada (hijo 
de don Manuel) me IndloQ que fue en 1868.
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fuerte individualismo, le mantenîan siempre aparté de ese 
grupo esencialmente imitative. Pasaron as£ algunos aKos 
de diletantismo. Escribio versos (traducla y se inspiraba 
en poetas alemanes). A pesar de las instancias de sus ami
gos, se nego a publicarlos. Compuso una pieza comica en 
once d£as• Se decidioArepresentarla. La censura la aprobo 

El autor, insatisfecho, cancelo la representaclon. Tambien 
se ensayo en el periodismo, publicando bajo seudonimo arti
cules de cr£tica social. Revistas literarias le pedian su 
colaboracion"; en 1871 su nombre de poeta cobrô mayor fama 
al aparecer sus versos en el Parnaso peruano, una antolog£a 
de la poes£a naclonal.

Pero el esp£ritu libre y apartadlzo de Manuel no se 
sent£a a gusto en los confines limeHos. Su familia pose£a 

una hacienda en el valle de Mala y el joven, gozando de la 
soledad campestre que all£ encontre, decidio dedicarse al 
cuidado de la propiedad, al cultive de la qulmica industrial 
y a la lectura de sus autores predilectos. All£ paso mas de 
echo afios, de 1870 a 1879, y este per£odo es uno de los mas 
importantes en la formacion de su personalidad. Observa 
Sanchez : ’’Los ocho aHos de aislamiento endurecieron el ca— 
racter de Manuel. Se habitue a la soledad, a estar consigo 
mismo, a nutrirse de su prppia savia, contrastando su acti- 
tud con la de otros jovenes de su generacion.” Pero no 
estaba del todo aislado. Recib£a noticias de los aconte—
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cimientos limeKos y europeos; le llegaban paquetes de perlo- 
dlcos extranjeros y de log ultimes libres de autores tan 
variados come Baudelaire, Louis Menard y Marx, iambien 
le la los tomes de la coleccion Rivadeneyra : Quevedo, ü-racian, 
Hurtado de Mendoza. Y gustaba de su contacte diario y amis- 
toso con los peones indios de la hacienda. A pesar de su 
retraimiento "los Jovenes escritores le rodeaban... Sus 
opiniones ya rotundas, le atraîan admtraderes y enemigos... 
Manuel se defin£a ya, per ese enero del 79*  anticlerical y 
antipolitiquista.°

La guerra chilena lo arranco de su enclaustramiento, 
interrumpiendo sus lecturas y poniéndolo frente a la triste 
realidad nacional. Prada se enrolo sin demora y a los co~ 
mienzos de 1881, cuando el enemigo se acercaba a la capital, 
era teniente-coronel, jefe de un fuerte en las cercanias de 
Lima. Participe de cuerpo y aima en la defensa de Lima, 
pero la ineptitud y falta de preparacion de los eJercitos 
peruanos le causaron un tremendo choque que le dejo una cica- 
triz imperecedera en el espiritu. Mas de treinta a^os des- 
puês de la guerra, todavîa le dolia la herida:

Al êcercarse los invasores a Lima, recuerda: 
"el animoso entusiasmo de les reservistas empezo a

1. Prada, que detestaba las polemicas, sobre todo las 
hogareRas, a pesar de su anticléricalisme hu£a de discusiones 
religiosas con su madré y su hermana Isabel, ambas muy devotas. 
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decaer y siguio decayendo hasta degenerar en un 
amilanamiento indecoroso. Abundaban los rostres 
palidos y las voces temblorosas. Las primeras en 
amilanarse fueron las personas decentes: ellas, con 
sus figuras patlbularlas y sus^comentarios funèbres, 
sembraron el desallento en el ânlmo de las clases 
populares. Difundido el miedo y perdida la vergUenza, 
los hombres se guareclan en las legaclones, en los 
conventos y en sus proplas casas. Hubo necesidad de 
traerles ÿor fuerza.”

Y al ultimo dia: "A las nueve o diez de la maga
na me convene! de nuestra derrota. Por las inmedla- 
ciones del Pino huîan soldados disperses en direcclôn 
a Lima. Decidimos detenerlos y engrosar la guarnicion 
de nuestra baterfa. Varias comisiones salleron a 
cumplir la orden; mas hubo necesidad de suspenderla 
para evitar una serie de luchas armadas : los disperses 
acabaron por defenderse a tiros. Habrla convenido 
ametrallarles desde los fuertes... Recuerdo una gran 
pluma blanca balanceândose en la cabeza de un jlnete 
que con gran velocldad galopaba hacia Lima. De pronto 
se detiene, retrocede y huye en sentido contrario; era 
probablemente algun general."

Después de la derrota Gonzalez Prada y otros of1- 
claies regresaron a Lima : “No vi los saquees de los 
chinos, y pi en so que los autores no fueron los reser
vistas de Mlraflores... Sac earon los emboscados, los 
que no salleron a combatir.

Y termina : “Conduire con un incidente personal. 
Me encerre y no salî de mi casa ni me asomé a la 
calle mlentras los chilenos ocupaban Lima. [Affade en 
una nota marginal: “No querîa ver la insolente figura 
de los vencedores.“] Cuando supe que la hab£an aban- 
donado, quise dar una vuelta por la cludad. Pues bien, 
a unos cincuenta metros de ml casa me encontre con un 
oflcial chileno: habîa sido mi condiscipulo, mi meJor 
amlgo en un colegio de Valparaiso. Al verme, ilumino 
su cara de regocljo, abrio los brazos y se dlrigiô a 
mi con intencion de estrecharme. Yo segui mi camino 
como si no le hub1era reconocido." [AÉade en la ultima 
nota marginal : “Las cosas me ofrecian un aspecto raro; 
los amigos me eran indiferentes. Era yo otro hombre. 
Todo ml pasado habia muer to .”]-*•

1. Estos recuerdos de Gonzalez Prada se encuentran en 
un artlculo perlodlstlco, “impresiones de un reservista,“ 
TD, pp. 31-39.
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Esta es la crisis en la vida de Gonzalez Prada, y 
con ella llega a madurez su personalidad. El mismo dice 
que "era...otro hombre," es decir, que su espiritu libre, 
errante, retraîdo al fin habîa encontrado su vocacion, la 
de un escritor -- apostol con la mision de regenerar su 
pueblo. Su largo encierro durante la ocupacion chilena 
le diô oportunidad de ponderar las causas de la tragedia 
nacional, y cuando reapareda en la vida publica era con 
el proposito de escribir literatura de reformacion. Sin 
embargo, no es del todo exacte llamarle "otro hombre." 
Tras el efecto catalîtico de la guerra y del largo encierro, 
toda la energla potencial atesorada durante su vida apar- 
tada se convirtio subitamente en verbo espontaneo y gal- 
vanico. Era el mismo hombre, pero arrojado a la accion.

1. Duro la ocupacion mas de très anos, desde enero de 
1881, hasta mediados de 1864.
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C. Vocacion de escritor
La vocacion de regenerador que sintiô Gonzalez Prada 

a raiz de la guerra chilena probablemente nunca hubiera 
surgido en el sin el inmense trastorno social que tra Jo 
consigo la lucha. La guerra le dio al solitario intelec- 
tual de la hacienda de Mala, lector de sociologos europeos 
contemporaneos, una oportunidad de conocer los fondos de 
la corrupcion politica y militar peruana. A la vez, de Jo 
en el pueblo un odio extremado para sus malos gobernantes 
y una honda vergtlenza del désastre naclonal. Era inevitable 
que Prada, al lanzar su candente verbo denunciador, se viera 
rodeado de todos los elementos que aun conservaban un dejo 
de patriotisme.

Prada ya formaba parte del clrculo Literarlo. grupo 
de Jovenes liberales en politisa y heterdoxos en religion, 
cuando en 1886, despues de haber publicado un vibrante arti
cule sobre Grau, el héroe naval nactonal, ocupo la tribuna 
del Ateneo de Lima para lanzar su primera clarlnada patrio- 
tica. En périodes altisonantes, y con metaforas y figuras 
nuevas, el Joven orador denuncle el dogmatisme religiose, 
el arcaismo social y el mimétisme Intelectuai que caracter1— 
zaban al Peru. Esta conferencia le val16 la enemistad de 
los conservadores pero, en cambio, le convirtio en Jefe y 
portavoz de los radicales. Electo présidente del Girculo 
Literarlo en 1887, enuncio una idea que hacia tiempo medl-
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taba: "me veo desde hoy a la cabeza de un1agrupacion 
destInada a convertirse en el partido radical de nuestra 
literatura." Cuatro aRos mas tarde Gonzalez -Prada formo, 
con casi las mismos elementos, el primer partido radical 

t x 2

1. PLOC, p. 55» [La ortografla es la que empleaba Prada 
por aquel entonces.]

2. PM, nota (1) al pie de la pagina 172.
5. PLOC, p. 163.

de la polîtica peruana, la Union Naotonal. Y de este 
modo desarrollo las dos fases, intelectual y politics, de 
su campaRa regeneradora. La primera época de la campaRa 
(1885-1891) serla la de "propaganda y ataque," como el mis
mo escribiera en 1888 : "Ardua tarea corresponde al escritor 
llamado a contrarrestar el influjo del mal politico: su obra 
tiene que ser de propaganda y ataque." Y luego aRade una 
frase que demuestra su profundo conocimlento de la realidad 
politics nscional de squel tiempo: "Tai vez no vivimos en 
condiciones de intentar l’accion colectiva, sino el esfuerzo 
individual l solitario; acaso no se requiere tanto el libre

, 5como el folleto, el period!co 1 la boja suelta."
A medida que ganaba terreno el Clrculo Literario era 

combatido por les conservadores politicos y literarios; y 
por el mismo go bi emo. Prada preparaba un discurso. Esbo- 1 2 
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zarîa allf una ideolog£a nueva. Sefialo la fecha del 29 de 
Julio de 1888. % clroulo ausplclar£a una fiesta escolar 
para conmemorar el anlversarlo patrlo y colaborar al res- 
cate de Tacna y Arica, las dos provlnclas peruanas perdidas 
en la guerra chllena. Miguel Urblna, fiel amigo de Prada 
y fIno orador, le leer£a el dlscurso (porque don Manuel era 
algo mlope y pudoroso). Para el hlstorlador Basadre este 
dlscurso en el Teatro Politeama "slmbollzo la mas enérglca 
condenaclon de la historia republicana como prologo o expli- 
caclon de la catâstrofe de 1879•“ Describe as£ la escena: 
”Pese al sllencio de los periodicos y a las amenazas del 
goblemo.. .el teatro estaba totalmen te ocupado... Desde las

, , 1
primeras palabras el efecto fue estentoreo...M El orador 
hab£a comenzado as£:

Los que pisan el umbral de la vida se Juntan hol 
para dar una leccion a los que se acercan a las 
puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos 
tlene mucho de patriotIsmo 1 algo de lron£a: el 
nlRo qulere rescatar con el oro lo que el hombre 
no supo defender con el hierro. [Luego pasa a de- 
nunclar a Chile por el robo del terrltorlo naclonal 
pero afIrma que en verdad el Peru fue vencido por 
la ignorancia de los gobernantes y el esp£ritu de 
servidumbre del pueblo. Recomienda una obra de re- 
constitucion y venganza, con el auxilio de la clencia 
positiva del siglô, y predica la libertad para todas 
las clases sociales. Y a la mitad del dlscurso apa- 
rece la invocacion a la juventud que hoy se conoce

1. Jcrge Basadre, Historia de la republica del Peru 
II, 231. ---------------  
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por toda la America espafiola.] iQué vengan arboles 
nuevoB a dar flores nuevas 1 frutas nuevas! jLos 
vieJob a la tumba, los Jovenes a la obra!1

En estas palabras de Prada se resume la ideologia de 
su actuaclôn durante la época 1885-1891. En el Cfrculo 
Literario. ya crecldo, los Jovenes o£an sus ideas renova
do ras, y él publicaba sus art£culos demoledores en revistas 
efîmeras, porque los grandes diarios los rechazaban. Nume- 

rosas sociedades de estudiantes, grupos liberales, procla
maban su magisterio. Llegaba a la plenitud de su populari- 
dad. El gobierno, molesto con los ataques de Prada, le 
tenté con ofrecimientos: una senadur£a, la direccion de un 

periodico, una legacion europea. Don Manuel contesté, indig- 
nado: "DÎgale al seHor [présidente] Moralea Bermudez, que 
no me alquilo.” Como resultado de este fracaso el gobierno 
trato de imponerle silencio e hizo que los grandes diarios 
le denunciaran; Prada segu£a firme con el apoyo de très 
pequeRos periédicos. Llegé el mes de mayo de 1891 y, a la 
bora de organizar el partido radical — la Unién Nacional — 
el apostol se puso a redactar su Declaracién de principles. 
El documente propen£a un programs inusitado en el Peru: 
gobierno federal, antipersonal1s ta, en lugar de unitarlo; 
repre s entac ion de las minor£as en el congreso ; sufragio

1. PLOC, pp. 63-68. 
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amplio y directe (aun para los extranjeros); la dévolueion de 
las propiedades a las comunidades indlgenas; y mejoramiento 
de condiciones para los obreros. Los politicos de los grandes 
partidos, reconociendo su influencia, le instaban a coalleIones 
ignorando o dudando de sus convicciones.

Entonces, a la altura de su triunfo, don Manuel decidio 
abandonar el pais y viajar por Europa. Su decision 11eno de 
consternacion a los elementos radicales que al principio le 
imploraban quedarse pero luego cedieron ante la voluntad del 
jefe. En verdad, a primera vista, asombra la résolueion. 
Pero si se hubiera quedado, para convertiras en el caudillo 
politico de la Union Naclonal, &no habria traieionada sus 
propias convicciones? ^La Union Nacional no debia mostrarse 
partido de principles que rechazaba la gravitacion de una 
persona? 4N0 serviria su ausencia como prueba de toque 
para el movimiento renovador? Esta es la interpretaclon de 
Luis Alberto Sanchez. Debe recordarse la idea que expreso 
Prada en 1888; ”Tal vez no vivimos en condiciones de inten— 
tar 1‘accion colectlva, slno el esfuerzo individual 1 soli- 
tarlo...” porque la relteraria en los aKos venlderos, y 
ayuda mucho a comprender su actuacion.

Paso los a%os de 1891 a 1898 en Europa, los cinco prl- 
meros en Francia y luego dos en Espaça. En Paris gozaba de

1. Ibid., p. 165.
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la atmôsfera de libertad intelectual. Asistlô al curso de 
Renan sobre los orîgenes de la Biblia en el Coleglo de 
Francia. También lela mucho a Guyau e Investigaba en las 
bibllotecas parlslenses obras de autores anticléricales. 
Avisado por compaKeros fleles, segula los acontecimientos 
peruanos. Fue reelecto presidents de la Union Nacional, 
pero al saber que en las provincias del Peru se hablaba de 
su candidatura a la presidencia de la republica, don Manuel 
no aprobo el movlmiento. £n 1894 colecciono sus ensayos 
sobre temas literarios y sociales y los publico en su pri
mer volumen de prosa: Pajinas libres. Asistlô al congreso 
de librepensadores que tuvo lugar por aquellos aRos en Gi- 
nebra. Se entristecla al recibir noticlas de la desercion 
de algunos elementos de la Union Nacional, seducidos por 
ofertas de los partidos tradicionales. En 1896 resolvlô 
vlsltar Espaça. Paso sels meses en el energico puerto de 
Barcelona y crela no reconocer la Espaça retrôgada que habla 
esperado encontrar. Al dejar Catalufia y viajar por otras 
regiones del pals, sin embargo, notaba sIntornas de desorgan1- 
zaclôn que le recordaban la sltuaclôn del Peru. Se intere
saba por la polltlca espaîïola y asistlô a una asamblea de 
republicanos en febrero de 1897• Conoclô de vista a los 
grandes escritores de la epoca: Campoamor, Valera, Echegaray, 
Castelar, Canovas, Menendez y Pelayo. Trabô amistad Intima 
con el liberal Pi y Margall, quien le recomendo las obras
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de Joaquin Costa y Angel Canivet y le hablô de los jovenes 
escritores que con los aKos constltuirîan la llamada "gene- 
racion del 198”: Unamuno, Valle Inclan, y Azorln. Prada 
sintio admlracion especial por la obra del prlmero. Obser
va ba los frecuentes atentados anarquistas; y este contacte 
con la fermentacion social de Espafîa le inquietaba y le 
hacla pensar en la patria. Decidio regresar. Llego al Peru 
en mayo de 1898. Su ausencia habîa durado siete a^os.

Regreso animoso a la lucha, reJuvenecldo por su largo 
descanso. Reanudo sus ataques periodlsticos al gobierno y 
este los contesto clausurando los periodicos opositores. 
Prada reconocio que las deserciones debilitaban a la Union 
Naclonal y en agosto de 1898 pronuncio un dlscurso denunclador, 
“Los Partidos y la Union Naclonal":

Esto [las deserciones] hace pensar a veces que las 
tentâtivas de reunir a los hombres por algo superior a 
las conventencias Individuales resultan vanas y contra- 
producentes. jQuién sabe si en el Peru no ha sonado 
la hora de los verdaderos partidos!.... Pero, suceda 
lo que sucediere, la voz^de algunos hombres fieles a 
sus convicciones resonara mafiana como una protesta 
viril en este crepusculo,de aimas, en esta podredumbre 
de caractères.2 .

El dlscurso tuvo un éxito inmediato. Momentaneamente 
la Union recobro su animo. Frente a la oposicion de don Manuel

, 1• Luts Alberto Sanchez, Manuel Gonzalez Prada por los 
mas notables escrltores del Peru y de America, p. 107. 

2• HL, pp• 2^—2^.
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el goblerno seguia implacable. Impidlo sus conferencias, 
mando que los grandes diarios no le mencionaran y clausurô 
los periodicos en que se publlcaban sus articules. Los 
estudiantes, sin embargo proclamaron en actas publicas su 
apoyo a Prada. Nuevas deserciones siguieron abriendo las 
filas de la Union; alejabanse los desertores a engrosar las 
filas de los partidos tradicionales e intervenir en la polî- 
tica personalista. En 1900 la Union ya no se reunio en su

, 2casa ; la desercion era en masa.
Comenzaba la ultima época de su actuacion, el 'aposto- 

5 lado solitario’ como lo llama un historiador peruano. En 
1902 présente su renuncia a la Union Nacional: ”...por no

. 4faltar a mis convicciones...,” decia el laconico mensaJe.
Prada habia comenzado su lucha en el reino de las ideas, luego 
se lanzo al campo de accion polîtica en 1891 con la forma-

1• Jorge Basadre, op.cit.. p. 285.
2. Luis Alberto Sanchez resume as! la situacion:

No habian trancurrido sino très aRos de su re- 
greso, y otra vez volvia a experimentar la sensacion de 
aislamiento y, esta vez, de abandono... Le acusaban de 
horrorosos crimenes. Le habian quemado en efigie. Desde 
®1 pulpito y el confesionario se le atribufan designios 
asesinos. Y todavia sonaba a insulto el inolvidable 1Los 
vie Jos a la tumba, los Jovenes a la obra. ' [Don Manuel, p. 173.]

3. Jorge Guillermo Legula, Hombres e ideas en el Peru, p. 90. —---------- ——’
4. HL, p. 225.
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cion de la Union Naclonal y en 1902, conveneido de la res- 
puesta negatlva a la pregunta que jamas olvldaba — ";Quièn 

sabe si en el Peru no ha sonado la hora de los verdaderos 
1 , 

partidos !" -- se retiro de nuevo al reino de las ideas.
2 

En sus ratos de ocio, a solas, escribîa muchos versos. Pero 
nunca penso en abandonar la lucha. Segulan publicâncLpse en 
los peque^os periodicos sus articules demoledores, cas! 
siempre firmados con seudonimos. Componla los acerbes en- 
sayos de crltica social que publico en 1908 con el tltulo 
Horas de lucha. Escribla mucho en periodicos obreros, con- 
firmando la amistad que siempre habla sentido para la causa 
del trabaJador. Frecuentaba reuniones proletariasun ami
go suyo afirma que aun en 1925, siete aRos después de su 
muerte, se recordaba la presencia serena y simpatica de 
Gonzalez Prada en las sociedades de trabajadores• Le 
visitaban jovenes escritores de la epoca: José Maria Eguren, 
Ventura Garcia Calderon, Abraham Valdelomar.

En 1912 Prada aceptô el unico cargo oficial de su 
vida entera. El entonces director de la Biblioteca Nacio-

1. Ibid., pp. 25-24.
2. Entre 1901 y 1911 se publicaron très volumenes de 

sus versos.
5• Solo se publicaron Paginas libres y Horas de lucha 

durante la vida del autor; los otros siete volumenes de 
su prosa son pôstumos, editados por su hijo, Alfredo.

4. Jorge Guillermo Legula, ojp.cit., p. 91. 



nal, don Ricardo Palma, habla pre ntado su renuncia irre
vocable, motivada por razones personales. Antes, don Manuel 
habla dado al go bi emo su palabra de que, llegada la ocasion 
aceptaria la direccion dél Museo o de la Biblioteca. Pero 
no cumpliria su palabra hasta que le aseguraran que Palma 

, z 1 , 
estaba resuelto a dejar la direccion. El publico, que 
ignoraba los entretelones de la situacion, le ataco; los 
elementos opositores le hlcieron el blanco de sus hostili- 
dades. Haya de la Torre, en su juiclo sobre el incidente, 
considéra tanto a Palma como a Prada victimas de los fuertes 

2 . , ,
odios politicos del momento. Don Manuel comenzo enérgica- 
mente su nueva tarea: seRalo la necesidad de emprender la 
catalogacion de los libros, aumento el numéro de las colec- 
ciones extranJeras y el mismo ayudo en la numeracion de los 
volumenes. AsI, como simple bibliotecario, pasô sus ultimos 
afios, con la excepcion de la ilégal dictadura del coronel 
Benavides, 1914-1916, durante la cual renuncio su cargo. 
El dla 22 de julio de 1916 don Manuel sufrio un subito 
ataque del corazon y murio sin murmurar una palabra ni 
hacer un solo gesto.

1 . Luis Alberto Sanchez, op.cit.. p. 203 ff.
2 .xvictor Raul Haya de la Torre, Por la émaneipacion de 

la America indlgena. pp. 140-141. ,
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II. La Prosa
A. Lecturas que hace e influencias que recibe 

Es una lastima que no se sepa mas sobre las 
lecturas juveniles de Prada. Luis Alberto Sanchez men
ai ona someramente su iniciacion en las lenguas inglesa 
y alemana, su aficion por la literatura politica y por 
el romanticisme cuando era estudiante y su lectura de 
revistas y libros europeos durante la epoca campestre

1
en la hacienda de Mala, 1870-1879. Su hi jo Alfredo, al 
recordar la biblioteca de don Manuel solo observa que si 
"...no muy grande (cerca de très mil volumenes), estaba

, 2admirablemente escogida segun sus pref erencias .El 
primer escrlto suyo que se conserva data de los aRos de 
Mala. Es un articulo de divulgacion cientîfica, "Algo 
sobre el almidon," cuya fecha de composicion no se conoce 

3 
con mayor exactitud. En cuanto a toda la prosa que 
Prada publico anterior a este articule, escribe su hijos

La prosa consiste en articules politicos y 
creo que algunas cosas de critica literaria. Yo 
mismo desconozco enteramente esta parte de su obra. 
Con toda probabilidad, esta perdida, y por dos ra- zones: porque fué publicada con seudonimos que nadie

1. Luis Alberto Sanchez, op.cit., pp. 36-76.
2. TD, p. 14.
3• Ibid.. pp. 115-122.
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conoce, y porque muchas de las colecciones de 
perlôdlcos...fueron destruldas por los chilenos 
durante la guerra del Pac£fico e^

Por tanto, una consideracion de sus lecturas y de las 
influencias recibidas tendra que basarse en los datos 
contenidos en los nueve volûmenes de prosa que nos han 
quedado.

Pocos hispanoamericanos han hecho lecturas tan va- 
riadas como Gonzalez Prada. Su hijo da interesantes dé
ballés relatives a este aspecto de su padre :

Como regia general, se levantaba hacia las 
siete de la maRana y tomaba el desayuno con ml 
madré y yo, y se entreten£a en su escritorio por 
el resto del dia.... [All£] empleaba las horas 
leyendo y escrlblendo....tomando notas, sumido en 
susxpensamientos. [Se sentaba] horas tras horasextatico, rlgido, aparentemente s in experimentar 
Jamas la necesidad de descanso.

Verlo coger un llbro era un placer: trataba 
hasta las mas ordinarlas edicIones con el mayor 
cuidado g respeto. Nunca marcaba una pagina ni 
con la mas leve rayita a lapiz; pero agregaba al 
final del tomo una estrecha tira de papel én donde 
apuntaba sus notas y referencias.2

1. Carta de Alfredo Gonzalez Prada al autor del pré
sente estudio, 3 de diciembre de 1942.

2. Alfredo Gonzalez Prada, Redes para captar la nube, 
PP  215-247  • [Debe decirse que esta cita se toma de la 
traduccion castellana hecha por Luis Alberto Sanchez de 
un articule escrito en ingles por Alfredo.]
* *



Un indice de los escritores que menciona Prada o 
cuyas obraa cita se pareceria a un catalogo de biblioteca: 
clâsicos antlguos, franceses y espaKoles; poetas proven- 
zales; philosophes franceses y poetas alezanes del siglo 
XVIII; grandes românticos europeos (inclusive los ingleses); 
filosofos y sociologos del siglo XIX y algunos de los autores 
contemporaneos en EspaRa y America. Unas veces Prada cita 
los nombres de los escritores o de sus libres, otras veces 
una frase o un pàrrafo y, cuando el caso pide el maximum de 
exactitud, hasta el numéro de la pagina. En nota al pie 
de pagina, a modo de indice de lecturas e influencias, 
damos una lista de los mas notables autores del siglo XIX 

2 
citados por Prada. Prescindimos de las grandes figuras

1. Sus versos tambien refieJan un extenso conocimiento 
de la literatura europea. Vease Grafitos, Baladas y la 
Antologia poetica (Mexico: Editorial Cultura, 1940.)

2. Adam, Austin, Bainville, Bakunin, Balzac, Barrés, 
Baudelaire, Becquer, Bergson, Bernard, Berthelot, Blanqui, 
Bourget, Byron. Campoamor, Castelar, Chateaubriand, Clarln 
(Leopoldo Alas), Clemenceau, Coloma, Comte, Considérant, 
Constant, Cuvier, Darwin, Durkheim, Emerson, Engels, Espron— 
céda, Faure, Flammarion, Flaubert, Fouillée, Fouquier, 
France (Anatole), Gambetta, Gautier, Girardin, Gladstone, 
Goethe, Goncourts, de Gourmont, Gumplowlcz, Guizot, Guyau, 
Haeckel, Hartmann, Heine, Hoeffding, Hugo, Ibsen, Kipling, 
de Kock, Kropotkine, Lamartine, Lamennais, Larra, Le Bon, 
Leconte de Lisle, Lemaître, Leopardi, Letourneau, Liebknecht, 
Littre, Lombroso, de Maistre, Mallarmé, Manzoni, Marx, Ménard 
(Louis}, Mendes (Catulle), Menendez Pidal, Menendez y Pelayo, 
Michelet, Mirbeau, Müeller (Max), de Nerval, Nietzsche, Nodier, 
Nordau, Novlcow, Nufiez de Arce, Pearson, Poe, Proudhon, Quinet, 
Quintana, Reclus, Renan, Rochefort, Rougemont, Sainte Beuve, 
Saint-Simon, Scholl, Schopenhauer, Scribe, Selgas, Simon (Jules) 
Spencer, Stendhal, Stuart Mill, Sully Prudhomme, Swinburne, 
Taine, Tarde, Tocqueville, Tolstoï, Twain (Mark), Vacherot, 
Valera, Verlaine, Verne, Vigny, Wilde, Zola, Zorrllla.
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claslcas, renacentistas y neoclasicas que mèneIona Prada 
por conslderarlas una herencia cultural de todo hombre 
ilustrado. No queremos inslnuar que Prada haya leIdo a 
todo autor que cite, pero si inslstlmos en que al citar 
un escrltor o una obra, por lo general indica conocer uno 
de sus aspectos importantes y cas! siempre trasluce su 
julcio sobre el autor o la obra. Al repasar la lista de 
nombres se notara la preponderancia de autores franceses, 
la presenela de los Importantes pensadores y escritores 
sociales contemporâneos y la relativa escasez de novelis- 
tas y cuentistas. Huelga declr que estas preferenclas de 
Prada como lector se refle Jan en la naturaleza y el con- 
ten Ido de su prosa. Parece innecesarlo indlcar ademas 
que, debido a su eclecticismo, Prada casi nunca acepta 
todas las ideas de un autor. Es un lector de amplios gus
tos que toma notas cuidadosamente al leer, y acostumbra 
seKalar las fuentes que le estlmulan en la composiclon de 
sus escrltos. Para él, las ideas no pertenecen al indivl- 

1
duo sino a la humanidad. Ha leido tanto primero por cu
rios idad intelectual y luego para encontrar ideas y pre- 
ceptos aplicables a su tarea de regenerador.

A fin de que se vea como Gonzalez Prada va tomando 
posesion de la realidad cultural de su tiempo, debemos

1. TD, pp. 57-58; HL, p. 58. 
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insistir aqu£ en el proceso historico peruano, que bos
que Jarnos en el primer cap£tulo; solo que ahora entraremos 
mas en detalles e indicaremos a que corrientes se suma 
Prada.

Durante los ultimos aHos de la epoca colonial por 
toda la America hispana se sentia la influencia de la 
Ilustracion francesa. Le£anse las obras de Voltaire, de 
los enciclopédistas y de Rousseau, discut£anse doctrinas 
liberales en las academias y entre la aristocracla crlolla 
se conspiraba una rebelion que pronto culminarîa en la 
independencia. Pero en el Peru la consumacion de la in
depend encia, como dijimos antes, no signifIcaria lo que 
signifloo en muchos otros paIses : el comienzo de una vida 
e ideologla nacionales y el rechazo de gran parte de la 
cultura peninsular. El neoclasicismo peruano, product© 
hispanizado de la Ilustracion, si exceptuamos a los Jefes 
criollos del movimlento libertador, no se destaco por su 
exito inmediato ni por su influencia. Luis Alberto Sanchez 
observa que "el esplritu peruano permanece fiel a las modas 
peninsulares...;" es declr, al estrecho neoclasicismo 
iberico y no al movlmiento llbertarlo francos, que culmino 
en la Révolueion del ’89.

1. Luis Alberto Sanchez, La llteratura del Peru, p. 91.
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El primero en quebrar con la tradiclon hispânica 
en el Peru fué el clérigo renegade Francisco Gonzalez de 
Paula Vigil (1792-1875). Ataco a la iglesia, al Papa, 
pugno por la separacion de iglesia y estado, quiso esta- 
blecer una iglesia nacional, encabezo a les librepensa- 
dores y denuncio a los tiranos militares de la nacion. 
Fracaso en sus propositos, pero termine sus d£as en la 
direccion de la Biblioteca Nacional de Lima, reconocido 
unàn imam ent e corne "el gonfalonero del pensamiento libre, 

1 
corne el primer insurrecto espiritual de la Republica." 

• Con el romanticisme tard£o, que florecio en el 
Peru hacia 1850, llega la famosa "bohemia" de Ricardo 
Palma. Para Jorge Guillermo Legufa la "bohemia" repré
senta en el Peru el primer esfuerzo de un grupo de inte- 
lectuales para "predicar el peruanismo, [y]...volver los 
oJos a la tierra [patria]." Corpancho, Marquez, Palma, 
Althaus, Salaverry y Cisneros son "escritores romanticos 
y...aimas revolucionarias;" reaccionan contra el neoclasi- 
cismo, denuncian el despotisme y ensalzan la libertad inte 
lectual y social. Cuenta Ricardo Palma que los bohemios 
1 sab£an de corro1 a romanticos Franceses, espafïoles e 

italianos: Lamartine, Zorrilla, Larra, Campoamor, y Leo
pardi . En 1863 el poeta Salaverry sintetiza en un art£-

1. Ibid.. pp. 100-101.
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culo las aspiracIones del grupo:

La libertad es la musa de America, y Lodos, 
con infatigable ardor, debemos buscar la nueva 
forma de una nueva poes£a, elcanto epico de la 
otra Illada, cuyo principal heroe sea el pueblo 
armado, corriendo a la conquista de la libertad 
de la tierra.

Pero a pesar de la vociférante oposicion de los bohemios, 
el gobierno peruano no vario su caracter despotico y los 
romanticos fracasaron; unos huyeron al destierro, otros 
cayeron baJo los rifles de las tropas y hubo quienes 
tornaron al clasicismo. Mucho antes de la guerra chilena 

1
el romanticismo bohemio hab£a desaparecido. "Romanticismo
frustrado” llama al movimiento Luis Alberto Sanchez y al 
hacer su balance admite su ins pi radon nativa, pero la
menta que siempre cantara lo colonial, fomentara el teatro, 

2 
insistiera en el verso y favoredera la ley en da.

La primera caracter£stica que distingue a Prada de 
los demas escritores naclonales de su epoca es su rechazo 
de los modelos espaKoles. Cuando los bohemios de Palma 
imitaban a los poetas romanticos peninsulares el Joven 
Prada se inspiraba en sus 1ecturas de poetas alemanes : 
Goethe, Schiller, Heine, Chamisso, Ktfrner, Rtickert y von

1. Jorge Guillermo Leguia, op.cit., pp. 17-22.
2. Luis Alberto Sanchez, op.cit., p. 104.



1Platen. En su prosa, como en sus versos, muestra nume- 
rosas caracterïsticas romanticas. Destacanse su fuerte 
individualisme en la exprès ion de sus sentimientos, la 
conciencia del proceso social y la fe en el pro^reso hu- 
mano. Romantico, ademas por el frecuente enfasis de su 
prosa. Romantlêo hasta en escoger sus heroes literarios. 
Al comenzar su campaRa renovadora, su favorite entre las 
grandes figuras modernas fuê Victor Hugo. Como Prada 

. 2
crela en el progreso intelectual a lo largo de la historia, 
estimaba a los autores contemporaneos mas que a los anti
guos. Este se ve en la alabanza de Hugo. Lo llama “poeta 
del siglo,“ admira su ”genio eminentemente progrèsivo que 
se despoja hoi del error adquirido ayer," y termina por 
ensalzar en él: ”...1'audacia en las ideas, la universa-
lidad de la inspiracion, la constancia en el trabajo, la 
combatividad Infatigable, la vejez sin decrepitud i la 

3 
fuerza tenaz de arraigarse a la vida.”

Mas tarde, en la epoca de sus anos campestres, mientras 
el debil romanticismo del Peru se extingula, Prada lela a 
Quevedo y . revistas, periodicos y autores contemporaneos

,1 « Carlos Garcia Prada, Introduccion a la Antologla 
poetica de Gonzalez Prada, p. xiii.

2. PLOC, pp. 292-293.
3. Ibid., pp. 178, 182 y passim. ■
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de Europaî Ingleses, franceses, alemanes. Dirigea la 
mirada hacia la realidad polîtica y social del pais, en- 
julciaba la explotacion historica del indigena; poco le 
Importaban lo colonial, ni la tradicion al estilo de Palma, 
ni tampoco el libéralisme superficial y frustrado de los 
bohemios•

Durante este periodo — desde 1870 hasta 1884, aho 
en que termina la ocupacion chilena — Prada debe haber 
leido a varios autores y revlstas franceses. Sahemos que 

z 2 , 3
ley6 a Menard, Baudelaire y, un poco mas tarde a Guyau. 
Sabemos que en esta epoca conocia las obras de otros par- 
nas iano s como Catulle Mendès y Leconte de Lisle. Muy 
probable nos parece, también, su lectura de algunos f116- 
sofos, positivistas como Comte, determlnistas como Taine 
y hasta de escritores natural1stas como los Goncourt y Zola. 
Estos y otros nombres aparecen en la obra de Prada durante 
los aRos posterlores, lo que no se puede precisar es la 
fecha en que inicio la lectura de los escritores franceses. 
De todos modos, hay una relaclôn singular y signlficativa,

1. Desgracladamente no se conoce en detalle la extension 
de sus lecturas entre 1870-1879• [Vease Luis Alberto Sanchez,
Don Manuel, capitulo 7.]

2. Luis Alberto Sanchez, op.clt., p. 76.
3. PLOC, p. 224.
4. Ibid., p. 241. 
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ereemos, entre la actitud crltïca que se desarrollo en 
Prada a ra£z de sus lecturas y las grandes corrientes 
Intelectuales en Francia de 1850 a 1885. Dominaban en 
estos aHos, y a veces se interpenetraban, positivisme,. 
déterminisme, parnasianismo y naturalisme. Albert Thi- 
baudet, al bosquejar la generacion de 1850, subraya su 
actitud cr£tica: “Obligée à un effort critique général 
contre ses prédécesseurs, il semble qu’elle ait place 
tous les courants de la production littéraire sous le 
contrôle de la critique." SeHala el elemento critico
en la poesla de Leconte de Lisle y Baudelaire, en la 
novela de Flaubert, y reconoce la soberania de la crltica 
como género, baJo la egIda de Renan y Taine. Recalca en 
el perfeccionamiento estil£stico que preocupo a esta gene
ra c ion; en la filosof£a positivista, pesimista que la 
caracterizaba, con el pesimismo acentuado por el aRo cr£- 
tico de 1871, Sedân y la Comuna. Observa, también, que 
los héroes de la generacion no eran los autores imagina- 
tivos sino hombres de filosof£a y ciencia, Renan, Taine, 

2 
Berthelot•

Esta es la generacion francesa que s in duda impresiono 
mas a Prada : los nombres de sus grandes figuras estan en

1. Albert Thibaudet, Histoire de la Littérature Française 
de 1789 à nos jours, p. 29^

2. Ibid., pp. 295-304.
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la lista que cltamos al pie de la pagina 26 y hay dejos 
de su Influencla dispenses por la obra del peruano. El 
a%o cr£tlco de los Franceses fué 1871? los anos crîtlcos 
para Prada ser£an los de la guerra chllena. Ya en 1884, 
cuando terminé la ocupaclon, don Manuel preparaba su 
campafia regeneradora. Sus idéales, como veremos al estu- 
diarlos, en gran parte reflejan los de la generaclon de 
1850 pero son menos peslmlstas, debido probablemente a 
su lectura de Guyau.

En todo caso, pueden cltarse numérosas caracterlsticas 
de Prada que impllcan un esp£rltu positlvlsta . y una actitud 
cr£tica, sea por medlo de Comte, del parnaslanismo o del 
naturalismo. Como prosista, sin embargo, el peruano * 
tiene poco de parnasiano. Salvo su constante preocupa- 
cion por la forma Justa y précisa en la exprèsion, sus 
demas caracter£sticas son opuestas a las del movlmlento. No 
cultiva el arte por el arte: su propos!to es siempre di- 
dactico. A pesar de su estilo impersonal, no logra re- 
tener la Impasibllldad, e irrumpe en arrebatos enérgicos, 
a veces apaslonados. Su fllosof£a, a pesar de sus rasgos 
peslmlstas, es fundamentalmente optimista porque nunca duda 
de la perfectibilldad del hombre. Réitéra el concepto de 
la vida fecunda y generosa, y el rechazo de la religion 
tradicional que se encuentran en Guyau, uno de sus autores 
predllectos. Si descontamos el fuerte anticlericalismo de
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Prada, su escepticisme a veces recuerda a Renan. Podria 
llamarsele naturalista en su anhelo por el me joramlento 
social, por su lenguaje a veces crudo y sus referencias 
frecuentes a ciertos temas sordidos, sexuales, escatolo- 
gicos. Creo, sin embargo, que este ultimo aspecto se debe 
mas a su asidua 1ectura de Quevedo que a la de los natura- 
listas franceses.

Hay todavia otros aspectos que muestran las variadas 
influencias que recibio Prada por sus lecturas. Niega <aL 
"pesimismo tragico” de Schopenhauer y la nocion del super- 

2 
hombre sin moral de Nietzsche. Es afin a Larra en sus 
ideas de critica social, pero mucho mas acerbo que el es- 

3 ,
pafiol. Se situa finalmente a la extrema izquierda en la 
politica: comienza de liberal "intelectual,” luego simpa- 
tiza con las ideas de Marx y Engels. En sus ultimes aHos, 
fiel a su culto de la libertad del individuo, apoya el 
anarquismo filosofico de Proudhon pero no el révolueionario 
de Bakunin, enunciando su propia version de una anarquia 

, 4
utopica, lograda por esfuerzos individuales•

1. NPL, p. 82.
2. PM, p. 91.
3. Veanse las referencias a Larra en TD, pp. 28, 165.
4. A, pp. 15-19.



36.

De este modo, al lanzarse a su tarea de regenerador 
intelectual y espirltual, don Manuel ya refieJaba una 
comblnaclon de influenclas, un cosmopolitisme intelectual 
inusitado en la historia de las ideas en el Peru. Cono- 
cedor del romanticism©, del parnasianismo, y del natura
lisme y sus teorîas filos6ficas, lector de les grandes 
crîticos contemporâneos, sus idéales de cultura son ecléc- 
ticos, basicamente crfticos, mas paréeidos a los de Renan 
y Guyau que a los de Taine. Sus actividades dieron un 
rumbo nuevo al pensamiento naclonal y encendieron una viva 
controversia que todavla arde hoy, a mas de treinta aKos 
despues de su muerte. Antes de Gonzalez Prada dominaban 
las corrlentes intelectuales hispanicas en el Peru. Des
pué s, debido en gran parte a su actuacion energica, se abrio 
el horizonte cultural y en las generaciones que han surgido 
desde entonces se van desarrollando fenomenos ideologicos 
cuyas repercusiones todavia no se pueden estimar con exacti- 
tud.

1• La controversia en torno a Prada puede resumlrse asi: para#los crltlcos que le son favorables, como Luis 
Alberto Sanchez, José Carlos Mariâtegui y Victor Raul 
Haya de la Torre, Prada es el definitive introductor 
del pensamiento moderno en el^Peru; para sus crlticos 
adversaries, como victor Andrés Belaunde y José de la 
Riva Agttero, aunque innovador, Prada es el gran enemigo 
de la verdadera peruanidad, o sea el conjunto,de valores 
culturales y espirituales que la nacion heredo de Espafîa.
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B. Sub ideas principales
Lector asiduo y ecléctlco, Gonzalez Prada expone 

numérosas ideas a lo largo de su obra en prosa. Se ex
presa sobre asuntos de toda indole : fllosofia, religion, 
moral, literature, arte, polîtica, sociologie. No es un 
pensador original, pues no ha enunciado ninguna nueva 
teoria ni ha construido un slstema filosofico. No fue 
ése su proposIto : se dirigia a la juventud, a los inte- 
lectuales radicales, y comprendia que su mis ion era trans- 
mitirles lo mas avanzado del pensamlento europeo de la 
época. Tampoco debe buscarse en sus ide^s julclos in
altérables ni dlalectlca férrea. Hay, sin embargo, unos 
principles basicos que expone en el proceso de su obra. 
Trataremos en esta seccion de ordenar estos principles 
baJo cinco encabezados: fllosofia; moral y religion; socio- 
logia y politica; lengua; y llteratura.

1. Fllosofia
Hemos vlsto que Prada preferïa a los autores contem- 

porâneos, sobre todo a los franceses. Este hecho se refleja 
en sus ideas fllosofleas, pues, desdemande la metafisica en 
nombre de lo positive, se situa en “el tercer estadie" que 
Comte seHalaba en la évolueion historica. Aceptando mucho 
de lo que enseHan el positivisme y el darwinisme, llega a 
ser el introductor definitive de sus conceptos clentificos 
en las corrientes fllosofleas del Peru. Para comprender
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mejor su actuaciôn, bosquejaremos la historia de estas 
corrientes fllosoficas en el Peru.

En America las transformacIones ideolôgicas no 
se han consumado con simultaneidad en todos los paises. 
El atraso intelectual fué mayor en la costa paeîflea del 
continente. Peru es un ejemplo. Nota el historiador 
peruano Jorge Guillermo Leguia la pobreza intelectual y 
la continuacion del dogmatisme educative que regîan en la 
Universidad Naclonal de San Marcos hasta mediados del siglo 
XIX. Aslgna la causa principal del retraso a las guerras 
civiles que caracterizaban los primeros decenios de vida 
independiente. Hacia la mitad del siglo se introdujo "la 
escuela fllosofica de Cousin y la ideolog£a polîtica de

1
Bonald y de Maistre." Es decir, algunas de las nociones 
de la fllosof£a romantica, que hab£an penetrado en la Ar- 

2
gentina hacia 1850, se extendieron finalmente al Peru.
Ya hemos visto que el romanticismo peruano no llego a im- 
ponerse, volviéndose tradicionalista en 1itératura y fra- 
casando, frente al gobierno autoritario, los esfuérzos de 
los bohemios de alcanzar mayor liberta.d social para el 
pueblo.

1. Jorge Guillermo Legu£a, op.cit., pp. 150-152.
,2. An£bal Sanchez Reulet, Ideas fllosofleas en Hispano— 

america, p. 201. [Vease tambien el excelente estudio de 
Alejandro Korn sobre las influencias fllosoficas en el 
romanticismo argentino. Influencias fllosoficas en la 
évolue ion naclonal. Obras, III. pp. 157-184.1
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Mientras florecla debilmente el romanticismo pe- 
ruano ya en otros paises hispanoamericanos se consumaba 
la transformacion a la ideologla positivista. Segun 
Anibal Sanchez Reulet "...no bien se conocio el positi- 
vismo, hacia 1870, obtuvo un triunfo decisivo y conserve 
su predominio por mas de treinta aRos." Recordemos que 
fuê en estos ahos que comenzo su ocaso el romanticismo 
peruano y que durante el mismo periodo Gonzalez Prada se 
dedicaba, en la hacienda de Mala, a su intensa y variada 
lectura de libres, revistas y periodicos contemporaneos de 
Europa. No se conoce con exactitud ni la extension ni la 
naturaleza de todas estas lecturas. Luis Alberto Sanchez 
en su biografla mèneIona a autores como Garibaldi, Louis 
Menard, Baudelaire y Marx, mas para dar una idea de la 
variedad que para indicar posibles influencias ideologic 

2 , ,
cas. Recordemos, tambien en esta misma epoca, les art1- 
culos politicos de Prada que se han perdido. Esta escasez 
de datos conduce a una sola conclusion: no se puede seRa- 
lar la fecha del primer escrito de Prada en que este se 
haya mostrado claramente positivista.

Sin embargo, en vista de la actitud cientIfica que 
Prada ostenta en los. primeros escritos suyos que se con-

1. Ibid., p. 205.
2. Luis Alberto Sanchez, op.cit.. p. 76.
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servan, no nos parece arriesgado afirmar que ya en 
1879, a la edad de trelnta aKos, era positivlsta en su 
ideologîa. Esta afirmacion se refuerza al recordar la 
negacion de la religion contenida en los articules anti
cléricales que publicaba bajo seudonimos en estos mismos 
a%os. Prada se destaca mas claramente como el definitive 
propulser de la nueva ideologia despues de la guerra chi- 
leüa, al encabezar el movimiento radical en literatura y 
politica, come Jefe del Circulo Literario y la Union Nacio 
nal.

Veamos ahora el proceso de sus nociones filosoficas. 
Como positivlsta, Prada no indaga las primeras causas. 
Para el, nuestro conocimiento se limita al mundo revelado 
por la ciencia. Para êl se llega a la sabiduria por el 
ejercicio constante de la razon frente a lo desconocido, 

2
no por ”relijiones caducas.” Rechaza los principios 
a priori que la humanidad ha heredado de la teologia y 
la metafisica; ensal^a el valor de la duda activa y cons
tante , Hasta hay una especie de evolucion o, cuando

1. Vease la discus ion de su ensayo "Algo sobre el al— 
mi don y sus derlvados,," en la seccion B, 5.

2. PLOC, p. 255.
3. TD, p. 145.
4. NPL, p. 170.
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menoB, cambio de énfaais, en las ideas filosoficas 
del mismo Prada. Con los affos, su positivismo pierde 
mucho del déterminisme que ostenta al principle. El 
pensador que entre 1884 y 1888 escribia frases^tales 
come “el ciego déterminisme de la Naturaleza,“ com
para ba la Humanidad con "una nube de insectes que sur- 
gen de un bosque, beben su rayo de sol, aletean y en 

2
segulda desaparecen,” y negaba la poslbilidad de re
solver el problems del ser, en sus ultimes ados afirma 
que la especie es nada, el individuo, todo; que existe

z 4
en el hombre una voluntad autonoma, y que nadie puede 

5
poner limites al conoclmiento humane.

Prada reconoce bien la fallbilldad del positivismo
cerrado. Defiende la elaboracion de hipotesis basadas 

6
en la observacion de los hechos,. pero recalca en la 
necesidad del carâcter provisional de toda hipotesis y 
en el pellgro de convertir el metodo clentlfico en prln- 
cipio absolute :

La Ciencia absoluta, la Ciencla en si, vale 
nada o poco, y les mismos sables la mlran como

Ibid.. p. 82 4. A, pp. 154-156
2. Ibid., p. 85
3. PLOC, p. 50

5. NPL, pp. 89, 113
6. PLOC, p. 283
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un cumulo de verdades provisionales, no como un 
édifielo Inamovible y definitive. Elios no la 
juzgan infallble ni destinada a revelarnos el orl- 
gen y fin de las cosaszsino a estudiar y explicar- 
nos el como de les fenomenos ocurridos a nuestro 
alcanceî, listes siempre a camblar de hipotesis 
çuando la antigua no satisface, conociendo que las 
unicas verdades indiscutibles son las verdades ma- 
tematicas, les sables no se encariKan ciegamente 
por, un sistema ni pro daman la infalibilldad de 
una teorla. Fuera del 2*2=4,  en el mundo intelec- 
tual, no,hay pruebas, sine eplnlones

1. NPL,zpp. 53-^4. [Muy slgnlficativo es observar aqul 
que en su ultima decada Prada demuestra conocer el pragma^ 
tlsmo contemporaneo. Junto a la cita que acabamos de apun— 
tar tiene esta nota marginal: ”1...Mais peu a peu, avec le
progrès des sciences experimentales, on s’est aperçu que les 
lois scientifiques sont surtout des approximations ; que les 
theories ne sont pas une transcription du réel, mais un point 
mî+ ÏU+ pratique sur l'objet. (Em. Duprat,. !’L*attitude prag
matiste j reVxSta Coenobium, noviembre de 1907•)1”]

2. Ibid., p. 58.

Repite noclon seme jante cuando observa : ’’La Ciencla
Positiva — como dice muy bien Stuart Mill — no sirvlo 

„ 2 .nunca de base a la educacion Intelectuai..." Y se niega 
a aceptar el positivisme inflexible que atrlbuye a Spencer 
y Huxley :

^Debemos aceptar el agnosticisme de Spencer y 
Huxley y detenernos en las inciertas fronteras de 
lo conocible, o marchar siempre adelante pensando 
que al fin hallaremos la ultima palabra...? Nadie 
tiene derecho para levantar una muralia y ordenar 
a la mente del hombre : tu no pasaras de ah£.... 
Quien sabe los filosofos.de maKana_ juzgaran a Hux- 
ley-y Spencer como.nosotros juzgamos los real1stas 
y nominallstas de la Edad Media.5 1 2

3» Ibid.. p. 88.

filosofos.de
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En uno de sus primeros ensayos filosoficos (1884-1888) 
habîa mostrado su negacion del positIvlsmo exagerado al 
escrlbir: “Cuando el materiallata decide categoricamenteî 
1Sln cerebro ni fosforo no hay pensamlento’, se denuncia 
menos fllosofo y mas teologo que el poeta cuando murmura: 
1 en la tierra y en el cielo hay mas cosas que las soSadas 
por vuestra filosoffa.'"

Segun Gonzalez Prada, &a que sirve la sabidurfa 

acumulada por la ciencia? ^Para fines utilitarios, para 
el bien de la sociedad? No, a lo menos, directamente.

2 xSirve para aumentar la llbertad del individu©. Para el
no hay "mas realidad que el indlviduo... “ y afïade: ’’Los 
hombres...somos organismes descentraiizados, con vida pro
pia y voluntad autonoma.” Como observa acertadamente 
José Carlos Mariategul, el positivisme de Prada no es ’’la

4
’ciencia burguesa’ del Siglo XIX, dominada por Taine.” 
Prada esta mucho mas cerca de Guyau y Renan que de Taine. 
Como hemos vlsto, cita con frecuencla a les primeros, mos- 

5 
trando cas! siempre simpatla por sus ideas ; cita muc&o

1. Ibid., p. 84.
2. PM, p. 213.
3. A, p.,154. [Recuérdese que en su texto de psicologfa

Spencer nego la existencia del libre albedrfo. (C1tado por
Philo M. Buck, The World’s Great Age, p. 253.)]

4. José Carlos Mariategul, op.cit., p. 202.
5. Critica dos aspectos de Renan : ”...no tuvo mût de-

sarrollado el organo de la combatIvldad, [y] hombre de res- 
tricciones 1 retlcenclas, de avances 1 retrocesos, daba un 
rasgufïo 1 en seguida restaRaba la sangre 1 aplicaba un ven- 
daje...” [PLOC, pp. 185, 193.]
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menos a Taine y su actitud no le es muy favorable. Con 
G-uyau y Renan, Prada nunca duda del poder de la intell- 
gencia. Durante sus ultimos aKos muestra la poca sim- 
patia que slente por Taine al llamarle "filosofo nada 

1 
révolueionario ni anarquista."

Aunque no créé en la exlstencla del aima que pre- 
suponen las rellglones tradicionales y niega el dualisme 

2 
del cuerpo y el aima, para Prada hay en el individuo, 
organisme entero, una fuerza que élabora, transforma, créa. 
Esto no quiere decir que Prada simpatice con el bergso- 
nlsmo: para el, es la intellgencla, no la intulcion, la 
que puede comprender la evoluciôn creadora de la vida.
En 1907 rechazo el bergsonisme en favor del positivisme: 
"Auguste Comte mejora a Descartes, ensancha a Condillac, 
fija el rumbo a Claude Bernard y sirve de correctivo 

4 anticipado a les Bergson nacidos y por nacer." Respecte 
a estes conceptos de Prada sobre el individuo como orga
nisme que évolueiona, cabe decir que tienen mucha seme- 
janza con las ideas que expresa G-uyau en su libre L1 irré-

1. A, p. 134.
2. PLOC, p. 284; NPL, p. 92.
3. NPL, p. 92: A, pp. 153-158.
4. A, p. 18.
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ligion de 1* avenir. Hay que notar, también, que el pe- 
ruano conocia los escritos del fllosofo francos en 1889, 

z 2

1. PLOC,, pp. 223-224.
2. Ibid., p. 287.
3. Al paréeer, Gonzalez Prada fué uno de los primeros dêl 

mundo hispano en difundir las nociones de Guyau. No fué sine 
hasta los primeros afios del siglo XX que se hicieron las pri
meras traducelones castelianas de sus obras: Genesis de la 
idea de tiempo (traducido por Ricardo Rubio, Madrid, 1901)," 
y La irréligion del porvenlr (traducido por M. de Carvajal, 
Madrid, 1904)• [Enciclopedia Universal Ilustrada. Barce
lona: Espasa, 1925^ XXVII, 392-393.]

4. Una sociedad de individuos libres regidos por el amor, 
la piedad y todos los sentimientos humanitarios. [A, pp.15-19.]

y cita L*irréligion. .. en 1890, solo très aKos posterior 
a su publicacion, y antes del viaje de Prada a Europa.^

Siendo hombre que detestaba el pensamiento demasiado 
abstracto, no nos debe sorprender el que Prada se baya ex
presado relativamente poco sobre la filosofla pura. La 
verdad es que se interesaba mucho mas en la aplicacion de 
las verdades del positivisme a la vida social, como se verâ 
adelante en la seccion B,3. Lejos estaba, sin embargo, (kl 
propos!to de introducir en el Peru la sociocracla comtiana, 
ni el individual1smo a lo Spencer ni tampoco el marxismo. 
Es que sencillamente vela en el positivisme el mejor medio 
posible de ensanchar la libertad del individuo para llegar 
a lo que el anhelaba como el ideal de la vida humanas la 

, 4
sociedad anarquica tal como el la concebla.
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2. Religion y moral
Las noclones de Gonzalez Prada respecto a la reli

gion y a la moral son consecuencias directas de sus ideas 
fllosofleas. Rechaza la religion en general por derlvar- 

„ 1 se de supersticiones prehistoricas• Rechaza el crlstlanlsmo 
porque ha degenerado, olvidando la sana doctrIna de Jesus, a 
quien estimaba como ”el enemigo del poderoso y del rico, el 

2 
despreciador del placer y de los honores.” Rechaza el ca- 
tollcismo en particular porque créé que se opone a todo lo 
que el ensalza: es ilogico, intolérante, insincero, impo- 
slbilita el desarrollo del individuo y, supersticioso, no 
esta en consonancla con los hechos. Religion rétrograda 
porque no ha avanzado en su ideologla ni se ha humanizado 
en el transcurso de sus dos milenios de vlda7 Prada se 

acerca a las ideas de Comte y Guyau al llamar a la reli- 4 
gion ”la ciencia infant11 de la humanidad.”

Para el escritor peruano los pa£ses catolicos euro- 
peos son los mas retrogrades del continente.^ Y cuando mira । 

al Peru, ve en el catolicismo y todo lo que signiflca en el

1. NPL, p. 44.
2. Ibid.. p. 41.
5. PLOC, pp. 124-136, 258; NPL, pp. 42-60.
4. PLOC, p. 131.
5. NPL, p. 59.
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pals, una gran parte de la causa de su atraso social. Por
esto Prada hace del catollclsmo un blanco favorito de sus 
. 1 
ataques. Rechaza la ensefianza rellglosa en las escuelas, 
y recomienda un profesorado protestante para el pals como
"corrective al sacerdoclo catolico." Para el, "paear de 
catolico a protestante, aunque no slgnifique una total eman- 
olpaclon, equivale al menos a ascender algunos peldafios en 

2 
la escala moral."

El mismo Prada, durante la ultima decada de su vida, 
al retocar su ensayo "Catollclsmo y clencla," ha resumIdo 
muy bien su ideolog£a respecto a la religion cristiana y 
catolica:

Hay una obra Inlciada por los antlguos filosofos 
de G-recla, Interrumplda con el advenlmiento del 
Cristianismo, recomenzada por los sabios del Renac1- 
miento y casi rematada por los hombres de los ultimos 
slglos: la separaclon entre las lluslones rellgiosas y las verdades cient£ficas. Se han marcado los lln- 
deros: de un lado los que aflrman sin pruebas; de 
otro, los que antes de concluir observan y experi
ment an: aqu£ elxteologo, all£ el sablo. Porque de- 
bemos llamar teologo no solamente al que afIrma la 
exlstencla de Dios y la InmortalIdad del alma, slno 
al que las nlega. Entrar^en lo sobrenatural para 
negar o afirmar es ser teologo o metaf£slco, lo que 
da lo mismo, pues la Metaf£slca no pasa de una Teo- 
log£a lalca.3

1. Ibid.. pp. 44-45.
2. TD, p. 171.
3. NPL, primera nota marginal a la p. 45.
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Mientras la Ciencia proclama la salud, la felicl- 
dad y la vida, la Religion glorlfica la enfermedad, 
el dolor y la muerte. ^Como glorlficar el dolor y 
la enfermedad que abaten los caractères mâs enérgicos 
y mas viriles? ^Como glorlficar la muerte que.se 
reduce al trlunfo brutal de la fuerza anonima sobre 
la inteligencla y la voluntad de nuestro.yo?l ,

SI para Prada la religion tradicional no sirve de 
guîa para la vida moral, ^donde se deben buscar preceptos 

que sirvan tal propos1to? La respuesta no tarda, en lo que 
nos ensefïa la ciencia. Pero esto no slgnifica para Prada, 
como slgnificaba para Hobbes, Spinoza y Locke y mas tarde, 
para Diderot y Rousseau, que hay en la naturaleza misma un 
sistema de leyes de la moral, y que la ciencia puede dedu- 
cir taies leyes• Tampoco se une el peruano a los humant
tarios del siglo XVIII que concebîan la moral en termines 
de la humanIdad, y no de las acciones del indlviduo. Prada 
esta cerca de Spencer en algunos puntos de su concepto de 
la moral. El filôsofo inglés creîa que el progreso era la 
ley fundamental de la naturaleza, que la inmoralidad desa- 
pareceria y que el hombre inevltablemente se perfecclonarla 

- 5ha s ta Hegar a ser ideal. *

1. Ibid., nota marginal a la p. 55,
2. PA, p. 200.
3366-370^™^ Randall, The Making of the Modem Mind.

4. Ibid., p. 371.
5. Ibid.. p. 445.
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Y, sin embargo, a Prada le falta la certidumbre de 
Spencer• Huye del dogmatisme de sus ideas y siempre ve el 
problema en termines del individuo• En une de sus primeros 
ensayes filosofices que se conservan (1884-1888) escribe : 
•••la perfeccion moral no estrlba en poseer la verdad ni 

en formarse un concepto precise de la justicia, sine en 
profesar le que estimâmes verdadero y en hacer le que nos 
parece Juste.M Admite, insiste, la libertad de Juicio 
individual en la determinaclon de la conducta moral• Afirma 
que la moral se halla en la consonancia de las convicciones 
con la conducta del individuo. Mas tarde explica la acti- 
tud de la clencla ante el problema:

&La Moral? varia no solo con el tiempo sino con 
la longitud y latitudî la^moral estrecha y meticu- 
losa de un metodlsta ingles no se iguala con la moral 
amplia y despreocupada de.un parislense. Solo la 
Clencla podria ejercer la mision de encauzar al pen- 
samiento, y la Clencla dice que no sabiéndose quien 
posea las llamadas verdades en el orden.moral, en. el 
politico ni en el rellgloso, se debe oir a todos, se 
debe pesar todas las razones.2 ,

Entre 1910 y 1918 enuncia su concepto mas detallado 
de esta moral individualista que évolueiona: '

z hombre émaneipado no vénéra credos ni respeta 
codigos, mas profesa una moral: procéder conforme a

1• NPL, p. 79•
2. PA, p. 200.
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SUS ideas sobre el Unlverso y la vida. Nadie tiene 
derecho de argûirnos con lo ineludible de ciertos 
deberes: al imperative de Kant podemos responder 
con otro imperative diametralmente opuesto. Como el 
hombre muda con el ttempo y el grado de ilustracion, 
no puede haber una moral inmutable ni para el indiv1- 
duo mismo: a cada epoca de la vida le cumple su nor
ma de moralidad.

El Estado con sus leyes penales, la Iglesia con 
sus amenazas postumas, no corrigen ni moralizan; la 
Moral no se alberga en biblias ni codigos, sine en 
nosotros mismos î hay que sacarla del hombre. El amor 
a nuestro ye, la repugnancia a padecer y morir, nos 
infunden el,respeto a la vida aJena y el •horro del 
dolor, no solo en les hombres sino en los animales.1 2 * 4

1. A, pp. 157-158.
2. Ibid., p. 158.
5. Jean Marie Guyau, Esquisse d'une morale sans obiIga. 

tion ni sanction, p. 7. --------- -------
4. Ibid., pp. 16-17.

Como en el case de sus nociones filosoficas y reli- 
giosas, hay mucho en las ideas de Prada acerca de la moral 
variable e individualista que recuerdan lo que escribe Guyau 
en su Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. El 
filosofo franc es afirma que la moral no debe tomarse como 

- - 5postulado, que debe ser individual, y que sirve para guiar 
nuestra conducta en la vida, regulando la mutua influencia 
del instinto y de la razon. En fin, para Prada el hombre 
moral vive en consonancia con sus ideas mas Intimas, pero 
es Justo, respeta la vida y la propiedad aJenas, le répugna 
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el dolor inneceaarlo y alente conmlaeraclon para loa de- 
bllea. Para Prada no hay bien y mal en balance opueato 
y eterno, para él, el bien y el mal son cueatlonea de 
época y problemaa del Indlvlduo.

1. PLOC, p. 251.
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5. SoclolOKÏa y politica
De las Ideas sociales de Gonzalez Prada durante su 

Juventud muy poco sabemos. Después de abandonar la Uni- 
versidad de San Marcos no se unio al movimiento de libe- 
ralismo romântico que estaba en su apogeo en Lima. Luis 
Alberto Sanchez afirma que durante su retire en la hacienda 
de Mala, es decir entre los veintidos y treinta aKos, el 
Joven publico artiçulos de critica social y politica. To
dos los escritos de esta epoca, salvo uno, se han perdido.

> 2Es un ensayo de divulgacion cientlfica, no de critica so
cial, pero contiene un pasaje significative. En un pequeKo 
analisis de la agricultura peruana, después de seKalar la 
rlqueza potencial del suelo y clima peruanos, Prada observa:

...Exceptuando la cafia, la viKa y la coca, el 
cultive de las plantas Industriales no ha progre- 
sado desde el tiempo del coloniaje : aqul no se 
examina la calldad del terreno antes de sembrar, 
ni se ara profundamente, ni se abona, ni se renueva 
las semillas, ni se practica la rotacion agrlcola. 
Se ha llegado a talar los olivos y a olvidar. el cul- 
tivo del mas importante,de los cereales: el trigo. 
Amor a las.sementeras faciles, odio_a los ârboles, 
es la ley de nuestros agricultores. ,

Vemos que de joven ya se impresionaba Prada por el atraso

1. Luis Alberto Sanchez, op.cit.. pp. 60, 83.
2. "Algo sobre el almidôn y sus derivados," TD. 

pp. 115-122. _
5• Ibid *.  pp• 116-117•
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y la pereza social en su patrla.
Sus ideas acerca del estado actual de la vida hu

mana son las de un moralista. Pero no las de un mora- 
lista teolôgico ni utilitario. Para él la vida tal como 
la vive la mayoria représenta en su desarrollo la exte- 
riorizacion del conflicto en el individuo entre sus ins- 
tintos bajos y su inteligencia. La lucha entre el egolsmo, 

el matérialisme, el anhelo del poder, y la inteligencia; es 
decir, la posibilidad que tiene la razon guiada por la mo

. 1 
ral de adaptarse a los cambios en el ambiente. Hemos visto 
ya lo que impiica la moral para Prada : conducta motivada 
por el amor, la Justicia, el altruisme, la conmiseracion. 
Pero él créé que en la mayor parte de la humanidad siguen 
triunfando los instintos, y que a la misma estructura social 
se debe mucho de la culpa. Por tanto, todos los factores 
de tal estructura que obran contra la libertad moral del 
individuo son malos, y Prada los rechaza.

En su Juicio, hay dos grandes enemigos del hombre que 
, 1 2 3 3

1. Semejantes conceptos expresa Guyau, op.clt.. pp. 16-17,

2. A, p. 35»
3. Ibid., p. 34.

impiden su émaneipacion : el Estado y la ReligionEl 
Estado, porque imposibilita la émaneipaclôn en el piano 
flslco; la Religion, porque marca limites en la esfera de



Io espiritual. El Estado, claro esta, tiene numerosas 
ramificaciones: el parlamento, el ejército, la policîa, 
la burocracia, el patriotisme exagerado, el coloniaje; a 
todas las rechaza Prada porque obran contra la libertad 
del individuo. Ademas, el Estado es un symbole de la 
polîtica que es :

...una religion solidamente organizada, teniendo 
su gran fetiche providencial en el Estado, sus dogmas 
en las constituetones, su liturgia en los reglamentos, 
su sacerdocio en los funcionarios, sus fieles en la 
turba ciudadana. Cuenta con sus fanaticos ciegos y 
ardorosos que alguna vez se transforman en martires o 
inquisidores. Hay hombres que matan por el verbalisme 
hueco de soberania popular, sufragio libre, republica 
democratica, sisterna parlamentario, etc.1

Prada rechaza la pol£tica por otras razones que tam— 
bien restringen la libertad individual: porque représenta

2 los intereses y preocupaciones de la clase dominadora, por
que signifies "traiclon, hipocres£a, mala fe, podre con 
guante blanco," porque junto con la religion protege el

, 4"regimen inicuamente ego£sta del Capital." Todos estes

1. Ibid., p. 35.
2. PA, p. 200; A, p. 29; HL, p. 132.
3• HL, p• 27•
4. Ibid.. p. 216. Al considerar el Estado como una estruc- 

tura social impuesta por la clase dominadora para facilitar la 
explotacion délias clases inferiores, Prada se acerca a las 
ideas del sociologo austr£aco, Ludovico Gumplowicz, uno de los 
primeros en proponer esta teor£a. [Vease Franz Oppenheimer,

State, p. 20; John Herman Randall, op.cit.. pp. 506-507.] 
Prada cita a Gumplowicz dos veces (HL, pp. 117. 203), la se- 
gunda repite y apoya su teor£a de la explotacion.
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factores pertenecen a la estructura social, pero hay ade- 
mas factores humanos que operan contra la emancipacion del 
indlviduo. Segun Prada, la naturalesa misma de la multi- 
tud es uno de los mas grandes obstaculos a la libertad.
He aqu£ su concepto del hombre-masa:

...[el] vulgo, enemigo slempre de toda reforma radical, conservador por InstInto y costumbre.1

1. NPL, pp. 38-39.
2. A, p. 167.
3» HL, p. 71•
4. BO, pp. 133-134.

[el hombre]••.colectivamente no ha pasado hasta 
hoy de un idiota o de una fiera. La elevacion mo
ral no^parece un rasgo caracter£stlco de la especie, 
sino mas bien el don excepcional de unos cuantos Individuos.1 2 * 4

...La Humanidad es una inmensa caravana, meJor 
dlcho, un ejercito con sus perezosos y sus cobardes. 
Mlentras unos duermen o desertan, los otros marchan y combaten...5

Que sera de los pueblos sin la sacudlda 
electrica de una révolueion? La Humanidad, perezosa, 
necesita de espirltus rebeldes que la despierten, la 
agiten y la empujen hacia horizontes nuevos

Otros factores humanos que directe o indlrectamente



5 6.
1 

restringen la libertad del individuo son el racism©
2

(incluye el antisémitisme), la base puramente sexual
5

del amor o del matrimonio,. la facultad de mandar, que
„ 4

echa a perder hasta los hombres mas virtuosos, y muchas 
veces la educacion cuando es autocrâtica y superficial, 
cualidades que asigna al sistema de los Jesultas:

La enseRanza extensa y no profunda, superficial 
y mundana de los Jesuitas sigue llenando la Tierra 
de pédantes y eruditos a la violeta. No enseHan a ser sabio sino a manifestar sabiduria.5

Bamiz^de enseHanza, educacion de casta y secta ; 
la formacion no de hombres por la Humanidad, sino de 
sectaries para el Cristos he aqul la esencia de toda 
la famesa labor docente de los Jesuttas.. ,o

En el Peru Prada ve, no un ejemplo de pais, sino de 
w 7
territorlo habitado,M que sufre de casi todos los males 

que el denuncia. En slntesis, esta es su vision del pals• 
Peru heredo de la epoca colonial la jerarqula social o 
©structura de estade, que se basa en la explotacion inhumana

1• A, P. 81.
2. PM, p. 48.
3. HL, pp. 66-69.
4. A, p. 41.
5- PA, p. 88.
6. Ibid., p. 89.
7. BO, p. 162.
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de la masa indlgena. Tamblén heredo de EspaHa el catoll- 

cismo, que sigue slendo la religion del estado. Moralmente, 
segun Prada, el indio esta en peores condiciones que cuando 
fué hallado por loa conquistadores. "Bajo la Republica... 

lo que le hacemos sufrir basta para descargar sobre nosotros 
la execracion de las personas Humanas. Le conservâmes en 
la ignorancla y la servidumbre, le envilecemos en el cuartel,. 
le embrutecemos con el alcohol, le lanzamos a destrozarse 
en las guerras civiles y de tiempo en tiempo organizamos 
cacer£as y matanzas•••n La division del Peru en dos zonas $
la costeRa, habitada por los blancos, y la Interior, poblada 

los indios, es otra herencia colonial que persiste y 
dificulta la integracion nacional. Prada lamenta el estado 
de la educacion peruana, dominada por el clero; desprecia la 
mercenaria prensa limeRa que nunca evoluclona; lanza su in
vectiva contra la falta de virilidad en el caracter nacional, 
"...nuestra sangre padece de la nostalgia de la esclavitud. 
Aqu£ los rostros piden bofetadas, aqu£ las posaderas demandan 

puntapies... Nuestra geometrîa moral no conoce lineas verti
cales ." Rechaza la corrupcion y los partidos de ambleiosos
que caracterizan la polîtica peruana. En el Peru, como no

1. HL, P« 207 e
p* [Notese la semejanza con el tîtulo del llbro postumo de Montalvo, Geometrîa moral (Madrid, 1917).]
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existe "la carne para formar el césar o gran tlrano clà- 
slco, tlene que surgir el tiranuelo de pacotilla, el coro
nel apache, el rata con charreteras, el troglodlta galo- 
nado, mas bien dicho, el caporal. Las révolueiones pe- 
ruanas no han conducido a ningun cambio social ni moral: 
”No hemos adquirido ni un atomo de lo que siempre dan las 

, 2
révolueiones — amor a la llbertad y espiritu viril." Y 
durante sus ultimos aHos su juicio del Peru le motivé a 
escribir estas amargas llneas: "Aunque el orgullo nacional 
se ofenda y proteste, debemos reconocer una verdad muy do
lorosa y muy triste: somos hoy la nacion mas envilecida 
de Sudamérica."

Observa José de la Riva Agüero que, como crîtico 
sociologico del Peru, Gonzalez Prada es anal1sta lucido, 
atinado y realista; pero sus soluciones, cuando las ofrece, 
suelen ser teorieas, impracticas. Veamos, pues, las prin- 

1. Ibid.. p. 77.
2. Ibid., p. 176.
3. Ibid.
4. José de la Riva Agüero, op.cit.. pp. 198-200. [Es 

juste senalar que Riva Agüero define la politica de un 
modo muy distinto al de Prada : para este es "traieion, 
hipocres^a, mala fe, podre con guante blanco," (HL, p. 27) 
para aquel es equilibrio de fuerzas, serie de transac- 
ciones inevitables, adaptacion, apreciacion de posibili- 
dades y tacto de circunstancias." (José de la Riva Agüero, 
QP«cit.. p. 201).] ° *
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cipales soluciones que Prada suglere. En 1898, durante 
sus aKos al frente de la Union Nacional. habia dicho:

Piden algunos que toda palabra o manifiesto de 
la Union Nacional encierre tanto un programa de- 
finido, y complete, cuanto una formula para solucionar 
problemas no solucionados en ningun pueblo de la 
Tierra... Un partIdo no puede ni debe condenarse a 
seguir un programa invariable y estricto como el cre
do de una religion; basta plantar algunos jalones y 
marcar el derrotero, sin fljar con antelacion el nu
méro de pasos. La Union Nacional podria condensa?, 
en dos llneas su programa: évoluelonar.en el sentIdo 
de la mas amplia libertad del individuo, prefirlendo 
las reformas sociales a las transformaclones pollti- 
cas.x

Sels afios después, en 1904, decîa: "Al Indio no se 
le predique humildad y reslgnacIon slno orgullo y rebeldla 
... El Indio se rediraira raerced a su esfuerzo propio, no 

* 2por la humanizaclon de sus opresores. " Tres afîos antes 
de su muerte, mientras el Peru sufria la tIranla militar del 
coronel Benavides, Prada escrlbio: "...vemos hoy en la re- 
volucion el unico medio de mejorar la suerte del Peru: la 
Naclon necesita sacudlrse del parasIto militar." En los 
sels aKos entre I898 y 1904 Prada' habia dejado de creer en la 
poslbllldad de una solucion "polîtlea" al problema social del 

1• HL, p. 27•
2. Ibid.. p. 214.
5. BO, pp. 44-45.
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Peru, y proponia el medio violento de la revolucion, Julclo 
que mantuvo durante el resto de su vida. No es dif{cil 
comprender por que Riva Agtlero y otros tradicionalistas 
en la polltica le llamaban teôrico e impractico,

Ahora toca considerar el concepto social de la vida 
humana tai como Gonzalez Prada la quisiera ver. En este 
aspecto tambien hay una evolucion en los medios que el 
propone para mejorar la vida. Hemos visto que en 1898 en- 
cabeza un partido radical, dispuesto a obrar por la evolu
cion y no la revolucion social. Afirma que prefiere "una 
reducida colonia de agricultores holgados y libres, a una 
inmensa republica de siervos y proletaries...,” y quiere 

‘ , 2ver al pueblo deJar "la condicion de Jornaleros y yanaconas 
- 3para convert1rse en hombres libres y pequeHos proprietaries." 

Déclara que toda "causa sin apostol es una simple abstrace ion; 
y [que] la Humanidad no adora y sigue mas que a los indivi- 
duos: hasta en las religiones mas ideales, suprimiendo el 
simbolo material, vacila el dogma." Los pensadores, los

filosofos no deben guardar "sus riquezas mentales, sino

1 • HL, p « 28.
2• Peruanismo por Indio agricultor, explotado por el 

terrateniente.
3. HL, p. 31.
4. Ibid.. p. 25.
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....sacarlas del cerebro, vestlrlas con las alas del len- 
guaje y arrojarlas por el mundo para que vuelen a intro- 

# 1 
duclrse en los demas cerebros."

En 1900 la Union Naclonal deja de reunirse en la 
casa de Prada y muchos de sus miembros engrosan las filas 
de los partidos tradicionales. Con esta desercion el rôle 
politico de Gonzalez Prada en realidad termina. No tarda 
el en reaccionar. Sus ideas toman un giro nuevo, hacia una 
mayor exaltaclon del individualismo social, o sea la anar— 
quia. En el mismo aKo aflrma que todo problema social pide 

' x 2una solucion: "la independencla del indlvlduo." Y en 
1901 nota que solo el hombre individual ha podido perfec- 
clonarse, pues el hombre, colectivamente "no ha pasado hoy 
de un idlota o de una fiera. La elevacion moral no parece 
un rasgo caracterlstico de la especie, sino mas bien el don 

. 5 ,
excepclonal de unos cuantos indlvlduos." En los aflos.de 
vida que le quedan escribe sucesivamente, recalcando de un 
modo creclente en la necesldad de acudlr a la violencla, que 
el hombre "dlsfruta [solo] de los derechos...que el mismo 

4 ,
se conqulsta por la fuerza...," que ^ios derechos no son 

1
1. Ibid.. p. 38.
2. Ibid., p. 215.
3. A, p. 16?.
4. PA, p. 202.

aflos.de
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favores que debemos mendigar a los goblernos; son blenes 
propios que estâmes en la obligaclon de reclamar y exiglr 
por la fuerza..«," que "Toda huelga debe ser general y 

2
armada...," y, por fin, que no debe imaginarse "que la 
Humanidad ha de redlmlrse por un acuerdo amlgable entre los 
ricos y los pobres, entre el patron y el obrero, entre la 
soga del verdugo y el cuello del ahorcado. Toda iniquidad 
se funda en la fuerza, y todo derecho ha sido reivindicado 

5con el palo, el hlerro o el plomo." Es decir, Prada ter
mina por declarar que la revolucion social es el unico e 
inevitable medio de conseguir la émaneipacion del hombre 
como individuo.

Pero esta revolucion no es la soHada por Marx. Du
rante sus ultimos aHos Prada rechaza toda interpretaciôn 
puramente économisa de la historia, declarando que "no mira 
en la evolucion de la Historia una serie de luchas economi
cas. No, el hombre no se resume en el vientre, no ha vivido 
guerreando eternamente para corner y solo para corner. La

4 ,
misma Historia lo prueba." También rechaza el socialisme 
(y, por implicacion, el comunismo) porque "en cualqulera de 

1. PM, p. 125.
2• A, p. 97 .
3. Ibid.. p. 164.
4. Ibid., p. 31.
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sus multiples formas, es opresor y reglamentarlo, [some
- „ 1 

tlendo] el indlviduo a las leyes del mayor numéro."
Exister dos articules de Prada en que ha expuesto 

la esencia de su pensamiento social. Al leerlos se vera 
que, a pesar de su crltica violenta, en el fondo no es 
pesimista. Reconoce que la voluntad del hombre puede modi- 
ficar los fenomenos sociales, llama al anarquismo "un nuevo 

. 2
Cristianismo s in Cristo," y déclara que se dirige hacia 
una meta ideal :

No se llame a la Anarqula un emplrismo ni una 
concepcion simpiista y anticlentIfica de las socie- 
dades. Ella no rechaza el positivisme comtiano; le 
acepta, despojàndole del Dios-Humanidad y del sacer- 
dodo educative, es decir, de todo rezago semiteolo- 
gico y neocatolico. Auguste Comte mejora a Descartes, 
ensancha a Condillac, fija el rumbo a Claude Bernard 
y sirve de corrective anticipado a los Bergson nacidos 
y por nacer. Si el darwinisme mal interpretado paréela 
justificar la dominasion de los fuertes y el impérialisme 
despotico, bien comprendido llega a conclusiones humani- 
tarias, reconoclendo el poderoso influjo del auxilio 
mutuo, el derecho de los débiles a la existencia y a la 
realldad del individu© en contraposicion al vago con- 
cepto metafisico de especie. La Ciencia contiene afir— 
madones anarquicas y la Humanidad tiende a orientarse en direccion de la Anarqula.3

La voluntad del hombre puede modificarse ella misma 
o actuar eficazmente en la produedon de los fenomenos 

1. Ibid.. pp. 94-95.
2. Ibid.. p. 19.
3. Ibid.. p. 18.
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sociales, actlvando la évolueion, es decir, efectuando 
révoluetones•••. La révolue ion podria llamarse una 
evolucion acelerada o al escape, algo as^ como la mar
cha en linea recta y con la mayor velocidad posible.^-

[Es la^voluntad del individuo lo que imposibilita 
la prevision de los cambios sociales.] En todo movi- 
miento popular se sabe donde se empieza, no donde se 
acaba: lo que se inicia con la huelga de unos pocos 
obreros o el alboroto de unas cuantas mujeres, puede 
terminar con una liquidacion politics y social.

[Desde los tiempos de la Reforma y la Révolueion 
Francesa^ Prada créé que] el mundo civilizado vive en 
revolucion latente : la revolucion contra la religion (dogma), la del individuo contra el Estado, del 
obrero contra la explotacion del capital, de la mujer 
contra la tirania del hombre, y la dç los dos sexos 
contra la esclavitud del amor y la carcel del matri- monio

La Anarqula es el punto luminoso y lejano hacia 
donde nos dirigimos por una intrincada serie de curvas 
descendent^ y ascendentes. Aunque el punto luminoso 
fuese alejandose a medida que avanzaramos y aunque el 
establéeimiento de,una sociedad anârquica se redujera 
al sueRo de un filantropo, nos auedarïa la gran satis- 
faccion de haber sofiado. jOJala los hombres tuvieran 
siempre sueRos tan hermosos!^

1. Ibid., p. ni.
2• Ibid., pp. 112-113 •
3. Ibid.. p. 19.
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4. Lengua
Entre todas sus Ideas prédominantes, las que expresa 

Prada sobre la lengua son de las mas definidas. Desde 1885 
enuncia los elementos fundamentales de su teoria que, en 
comun con sus ideas de la literatura, se basan en las nociones 
del progreso y de la évolueion : que el lenguaje se desarrolle 
al compas de los tiempos. -

En general puede decirse que Prada tiene un concepto 
positivista del lenguaje. Aunque nunca entra en una considera- 
cion detallada de teorïa lingUfstica, créé con "los alemanes 

. .. 1 
[que] el Idloma...es un perpetuo devenir," apoyando as! los 
conceptos de la escuela neogramatica alémana (Junggramatiker) 

, 2 -
que aparecio hacia 1880. En cuanto a sus ideas, se junta 
a esta escuela esenclalmente positivista tamblén, al mantener 
los neogramatlcos que la lengua no tiene vida propia y que 

- 5
no existe fuera de los sujetos parlantes. Prada si compara 
el proceso de la evolucion en los seres organ!cos con los 

* movimlentos de asimilacion (neologismos) y segregacion 
. 4

(arcalsmos) en la lengua, pero nunca la considéra otra cosa 
que una funeion de los que la hablan. Su vision del idloma

1. PLOC, pp. 259-260.
18 Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale,

3• Ibid•, p. 19.
4. PLOC, p. 260.
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es historical nota la tendencia sintêtica ? analitica que 
caractérisa la evolucion de las lenguas clasicas a las mo
de rna s, y sin duda tanto para el como para los neogramâti- 
cos, la lengua es materla de historia. Lo que escribe' 
Amado Alonso del concepto neogramatico del idioma tiene 
mucha aplicacion a las icieas de G-onzalez Prada ! ” , . « ent en—
dian la historia de las lenguas como su sometimlento a un 
juego coordinado de determinaciones de mil especies: crono- 
lôglcas, geografleas, etnograficas, y demograficas, de historia 

admlnistrativa, religiosa o militar...• En suma, todo esto 
supone la preferencia cas! exclusiva por la parte material 
del lenguaje..."

En cuanto al desarrollo historico del lenguaje, se 
vera por la prôxima cita que es partidario de la teoria'ono- 
matopeyica del origen prlmitlvo de los idlomas. Niega, sin 
embargo, la necesaria correspondencia de sonido y sentido 
en los vocablos modernos. Se vera tamblén que, fiel a su 
nocion de la evolucion lingtiistlca, rechaza todo indlcio de 
retrogresion:

Las armonias imitâtivas, las onomatopeyas que 
tanto deleltan a los decidores de vaciedades y rima
dores de versos huecos hacen retrogradar el idioma 
a su forma prlmltiva. Las lenguas de los salvajes

Kar^ss^1^: a del lengua je de
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son onomatopéyloas, un composite de sonldos, y arti- 
culaciones donde se patentiza la evolucion lenta del 
ruido a la palabra. Por exacta que nos parezea la 
armonia imitâtiva de una frase, el sonido de las pa
labras difiere tanto del ruido representado %ue se 
necesita insinuarlo para encontrar la relacion. La 
mayor parte de las onomatopeyas son juegos puériles 
de los escritores o curiosidades preconizadas por los 
gramaticos. Por rimbombante que sea un verso que 
imite el estampido del trueno, solo el que entiende la 
lengua del poeta logra coger la armon£a imitativa..

La palabra no es irnagen exacta de la cosa o del 
pensamiento sino el signo convenclonal para represen- 
tarla, y nadie dira que el vocablo monte sea como la fotografla de un monte ni que la voz dolor sea una 
figuration del dolor. Mientras pintura y escultura 
son imagenes de una idea que concebimos o de una cosa 
que vemos, la palabra es solo una representacion arbi— 
traria, un,simbolo convencional: fuera de la inter- 
Jeccion (mas.grito que articulaclon) la frase no tiene 
vinculo estrecho con el pensamiento...2

Las "Notas acerca del idioma" (1889) resumen lo esenclal 
de la teorla de Prada en cuanto al idloma y en las citas si- 
gulentes se han agrupado sus ideas relacionadas a cinco temas 
Importantes : la évolue ion en el idioma; observaclones sobre 
la estructura de la frase ; la claridad en el lenguaje; el 
espaHol y otras lenguas europeas; y el lenguaje que se nece— 
sita en America.

1. TD, pp. 155-156.
2. Ibid.. p. I56. [La ultima frase esta inconclusa en el manuscrite.] .
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La evolucion en el ïdloma
. ..^Puede un idionia cristalizarse 1 adoptar una 

forma definitiva, sin seguir las evoluclones de la 
sociedad ni adaptarse al medio? Mada recuerda tanto 
su inestabilidad a los organismes vitales como el 
idioma, i con razon los alémanés le consideran como 
un perpetuo devenir. En las lenguas, como en las 
relijiones, la doctrina de la evolucion no admite 
replica.

En las lenguas, como en los seres orgânicos, se 
verifican movimientos de asimilacion i movimientos 
de segregacion; de ahi los neolojismos o celulas 
nuevas 1 los arcaismos o detritus.

Los descubrimientos cientîfiços i aplicaciones 
industriales acarrean la invencion de numérosas pala
bras que empiezan por figurar en las obras técnicas i 
concluyen por descender al lenguaJe comun.... La es- 
presion que resonaba en labios de marineros i mozos 
de cordel, concluye por razonar en boca de sabios i 
literatos. Los neoloJismos pasan de la conversasion 
al periodico, del periodico al 1ibro i del libro a 
1’academia.

El frances, el Italiano, el ingles i el aleman 
acometen i abren cuatro énormes brechas en el viejo 
castillo de nuestro idioma: el,francos, a tambor ba- 
tiente, pénétra ya en el corazon del recinto.

El perfecclonamlento de las lenguas -- la pre— 
tendida decadencia [prêtendida por los admiradores de 
las lenguas claslcas] -- ha consistido en pasar de la 
sIntes1s al analisis, as £ como el entendlmiento paso 
de la concepcion en globo 1 a,priori del Universe al 
estudio particular de los fenomenos i la formulacion 
de sus ley es. Cierto, vamos perdiendo el habito de 
pensar en imajenes, las metaforas se trasforman en 
simples comparaciones, la palabra se vuelve anal£tica 
i précisa, con detriment© de la poes£a.... Una lengua



no represents la marcha total de nuestra espeele en 
todas las epocas l en todos los palses, sino la evolu- 
cion mental de un pueblo en un tiempo determlnado: 
el.idioma nos ofrece una especie de cliche que guarda 
la imajen momentanea de una cosa en perdurable trans
forma cion. .. .

La lengua usada por el mayor numéro de individuos, 
la mas docil para sufrir alteraciones, la que se adapta 
mejor al.medio social, cuenta con mayores probabillda- 
des para sobrenadar i servir de base a la futura lengua 
universal. Hasta hoi parece que el ingles se lleva 
la preeminencia..,

Estructura y elementos de la frase
La frase pierde algo de su virilidad con la super- 

abundancia de artlculos, pronombres, preposiciones i 
conjunciones relativas. Con tanto el i la, log i las, 
el i ella, quien i quienes, el cual i la cual, las 
oraciones parecen redes con hitos tan enmaraHados como 
frajiles. Nada relaja tanto el vigor como ese abuse 
en,el relative que i en la preposicion de. Los abomi
nables pronombres cuyo y cuya, cuyos.1 cuyas, dan 
ori Jen a mil anfiboloJ las, andan cast siempre mal em- 
pleados hasta por la mlsma Academla espaRola. El pen- 
samlento espresado en ingles con verbe, sustantIvo, 
adjetivo 1 adverbio, necesita en el castellano de muchos 
espaHoles una retahila de pronombres, articules i pre
posiciones, Si, conforme a la teorla spenceriana, el 
lenguaje se reduce a maquina de trasmitir ideas ^que 
se dira del mecanico que malgasta fuerza en rozamlentos 
innécésarlos i conexiones inutlies?2

La claridad en el lenguaje
...I no créâmes que la claridad estriba en decirlo 

todo, cuando suele cens1stir en callar algo dejando

1. PLOC, pp. 259-264.
2. Ibid.. p. 269.
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que el publico lea entre renglones... el buen escrltor 
no dice demaslado ni mui poco i, eliminando lo accesorio 
i sobreentendido, concede a sus lectores el placer de 
colaborar con êl en la tarea de darse a comprender.... 
En el buen estilo, como en los bellos edificios, hal 
amplia luz i vastas comunicactones, no intrincados 
laberintos ni angostos vericuetos.

...Para ejercer accion eficaz en el animo de sus 
contemporâneos, el escrltor debe amalgamar la inmacu- 
lada trasparencia del lenguaJe i la sustancia medular 
del pensamiento. Sin naturalidad y claridad, todas las 
perfecciones se amenguan, desaparecen. Si Herodoto 
hubiera escrito como Gracian, si Plndaro hubiera can- 
tado como Gongora ^habrlan.sido escuchados l aplaudidos 
en los Juegos olimpicos?

Ahl los grandes aJitadores de almas en los siglos 
XVI y XVIII; ahl Lutero, tan demoledor de Papas como 
reJenerador del.idioma aleman ; ahl part icularment e 
Voltaire con su prosa, natural como movimiento respira- 
torio, clara como un alcohol rectificado.l

Concepto del espafiol y otras lenguas
El castellano se recomienda por la energla, como 

Idioma de pueblo,guerrero i varonil. Existe,lengua 
mas armoniosa, mas rica, mas cientIfica, no mas ener- 
Jica: sus frases.aplastan como la masa d'Hercules,.o 
parten en dos como la espada de Carlomagno» Hoi nos 
sorprendemos con la ruda franqueza i el crudo natura- 
lismo de algunos escritores antiguos que lo dicen todo 
sin^valerse de rodeos ni disimulos, i hasta^parece que 
pasaramos a lengua estranJera cuando, después de leer 
por.ejemplo a Quevedo (al Quevedo de las buenas horas), 
leemos a esos autores neoclâsicos que usan una fraseo- 
lojla correcta i castiza. ,

Si nuestra lengua cede en concision al ingles, com- 
pite en riqueza con el aleman, aunque.no le iguala en

1. Ibid.. pp. 258-259.

aunque.no


71.

libertad de couponer voces nuevas con voces simples, 
de aclimatar las exotlcas 1 hasta de inventar pala
bras . Lo ultimo dejenera en calamidad Jermanica, 
pues fllôsofo que inventa o se figura inventar un 
nuevo slstema, se créa vocabulario especial, haciendo 
algo como l’aplicacion del libre examen al lenguaje. 
L’asombrosa flexibilidad del idioma aleman se mani- 
fiesta en la poesia... A mas, no admiten.lenguaje 
conveneional de la poesia,.i, como los Ingleses, can
tan con admirable sencillez cosas tan Ilanas i domesti- 
cas que traducirlas en nuestra lengua seria imposible 
o dificilisimo. Mientras en castellano el poeta se 
deja conducir por la forma, en aleman el poeta subyuga 
rima i ritmo. Los versos americanos i espaKoles ofre- 
cen hoi algo duro, irréductible, como sustancia rebelde a las manipulactones del obrero...1

1. Ibid.. pp. 269-270.
2. Ibid.. p. 272.

El lenguaje de America
Aqui, en America i en nuestro siglo, necesitamos 

una lengua condensada, jugosa i alimenticia, como 
estracto de carne ; una lengua fecunda como riego en 
tterra de labor; una lengua que desenvuelva periodoa 
con el estruendo i valentia de las olas en la playa ; 
una lengua democrat ica que no se arredre con nombres 
propios ni con frases crudas como juramento de soldado ; 
una lengua, en fin, donde se perciba el golpe del mar- 
tillo en el junque^ el estrido de la locomotora en el 
riel, la fulguracion de la luz en el foco electrico 1 
hasta el olor del acido fenico, el humo de la chimenea 
o el chirrido de la polea.en el eje.1 2

En otros escritos de fecha posterior a las “Notas...11
Prada ataca la verbosidad. Escribe : “Hay un error...que 
llega tai vez a la mas ridlcula exageracion en la America 
espaHoia y en los pueblos méridionales de Europa : avaluar... 
a los hombres por la suma de frases que arboran en la tribuna 



72.

..,o...estampan en...un diario. De ah£ la preponderancia 
de los verbosos en Francia, Italia o EspaRa." Y, recal- 
cando en su idea de un lenguaje que se adapta al medio so
cial, advierte:

Cada lugar y cada situacion requieren su lenguaje. 
En el salon no se habla como en la calle, ni en las 
boras de calma y normalidad como en v£speras de las 
grandes conmociones populares. Hay mementos en que 
la palabra incisiva y candente, debe preludiar la 
acciôn purificadora y rapida

Pasamos ahora a una consideracion del vocabulario de 
Prada. Mo sera con un proposito estad£stico sino mas bien 
para ver si Prada pone en prâctica los principios teoricos 
que ha enunciado. Ademâs, se verân en el curso de esta ex
po sic ion las caracter£sticas prédominantes de su vocabulario. 
En breve, ha dado los siguientes requisites para el vocabu
lario de una lengua que evoluciona "al compas de los ttempos." 
Debe estar abierto a néologismes, termine que, ademâs de los 
vocables inventados por el mismo autor, incluye extranjeris— 
mos, termines técnicos (cient£ficos e industriales) que em- 
piezan a entrar en el lenguaje del pueblo, modismos y expre— 
siones populares. Prada recalca, sin embargo, en que el abuse 
del néologisme de invencion propia "deJenera en calamidad 

z 5 .jermanica." Rechaza el empleo del arca£smo per oponerse a

3. PLOC, p. 270.

1. Ibid.. p. 90.
2. BO, p. 19.
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sus nociones evoluclonlstas. Révéla otro aspecto evolu- 
cionista al ins 1stIr en la adaptacion del lenguaje a cada 

x 2 ,
lugar y cada situacion. Insiste tamblén en un lenguaje 
claro y sencillo.

Un estudio del léxico de Prada demuestra que ha sido 
bastante fiel a estes principles. Ss en sus primeros libres, 
Pajinas libres y Horas de lucha, y en otros escritos de sus 
aKo s de regenerador intelectual, que encentrame s su vo cabu— 
lario mas descomunal. Corne se dirigïa a una juventud llustra 
da y a les intelectuales radicales le era posible usar de 
vocables mas bien cultes que comunes. Un examen de estes dos 
libres, s in embargo, mostrara que no abuse de esta ventaJa• 
A partir de les primeros aHos del nuevo siglo Prada escribe 
para period!cos obreros y su vocabularlo se hace mucho mas 
corriente. (véanse Anarquia, Propaganda y ataque y Prosa
menuda.) Desde luego que compuso otros ensayos durante sus 
ultimos aHos (publicados postumamente) en que el vocabularlo 
y las referencias demuestran que seguia dlrlgiéndose a un 
publico intelectual (véanse numerosos escritos en Bajo el 
oprobio, Nuevas paginas libres, Figuras y figurones, y El 
tonel de Diogenes).

No cabe duda que el vocabularlo de Prada sobresale 

1. NPL, p. 219.
2. BO, p. 19.
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prlncipalmente por su novedad y, a la vez, por su senclllez• 
En primer lugar, hay un esfuerzo de evitar lo castizo y lo 
tradicional del clasico léxico castellano que todavla impe- 
raba, sobre todo en la America pac£fica. Y creemos que este 
es el mas notable aspecto renovador de su vocabulario. Ha 
buscado dentro del mismo espafïol los elementos que considéra 
necesarios para expresarse de una manera clara y sencilla• 
Luego, como caracteristica mas secundaria, se nota su intento 
de introduclr néologismes. Estos, en orden descendlente, jn- 
cluyen voces o frases francesas, Inglesas, itallanas y la- 
tinas, palabras inventadas y peruanismos. Ocurren tamblen, 
principalmente en sus metaforas, una multitud de voces clen- 
t(fleas. Estos termines cientificos en rigor no constituyen 
un elemento léxico nuevo, pues ya se habîan empleado antes 
en el espafïol. Lo nuevo en Prada esta, creemos, en su mar- 
cada preferencia por tales termines, que emplea constantemente.

Voces y frases extranjeras

En seguida damos una muestra de los elementos extranjeros 
sobresallentes. Algunos son de uso frecuente (bluff. bosse, 
bravo, calembour, colporteur, club, pickpocket, pose) y se debe 
affadir que en muchos casos, cuando la expreslon extranjera apa- 
rece en un escrito para un periodic© obrero, Prada la traduce. Se 
notara en esta lista la preponderancia de los galicismos sobre
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los dénias. ... »

Gallclsmos

avoir une tête à Rifle
la bosse de la adquisibilidad 
una boutade de poète 
como un brouillon o Rate-sauce 
valiéndose de un calembour 
Cet animal est fort méchant, 
Quand on l'attaque il.se defend 
simple chantaRe 
chauvinisme 
botines de chevreau 
vendedor o colporteur 
s imbo1ismo de commande 
le commis voyaReur o el agente viaJero 
défroqué 
échantillon o muestra 
el esprit y la gracia 
mayores y nuevas gabelas 
Maintenant, c'est nous qui sont les princesses 
llegaron unicamente los marchands de soupe 
orgueilleux et gueux comme un espagnol 
la soberbia del parvenu 
les passes à tabac o carreras de baqueta 
una caJa de mortadella o paté de foie gras truffé 
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la...Avenida...hace pendant a la Giudadela 
en fanilla o petit comité 
irreliglosos...por pose 
procès verbal 
la 11meKa pur sang 
Quand on est bete, c'est pour longtemps 
sabotaje [sic] 
sergot o poliela 
el souffre-douleur del amlto

Anglicismes

los black minstrels de Estados Unidos 
vocero del bluff civilIsta 
bulldog o perro de prèsa 
el clergyman se contenta 
clowns, jlbosos y encoryados 
clubs eleccionarlos 
mlembro de la high life 
el cuchillo de Jack el Destrlpador 
jingoismo 
para coger un marido con panama hat 
caballos de pedigree 
el escamoteador y el pickpocket 
un reporter [sic] 
considerândole el representative man
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Rockefeller sounds the alarm 
un sport esencialmente iberico 
time is money

Itallanismos

mane Jan la batutta algunos clerigos 
es una carrozza di tutti 
condottieri de la pluma 
chi guadagnb lo fece
si conslgui6 redondearse /.chl lo sa7
dieron fiasco
alumbrado a giorno
la organizacion de maffias y camorras 
despedazan una marinoni 
una caja de mortadella
s’°g^l vate e pintor pinge se stesso1 
su plccola giratina por el Sur
el ' s lam f ratelU ' de Manzoni 
refiere sotto voce los escandalos 
tutta la orquesta
los miles de Barrenchea y tutti quanti

Latinismos

supremo desideratum de la democracla 
errare humanum est
un secretario in partibus
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no deJarnos de murmurar in pectore 
los Don Juan ordenados in sacris 
famosîsimos doctores in utroque Jure 
tan profundo como el odium theologicum 
el mismo pater famillas 
cre£an peccata minuta el desliz con un sacerdote 
el totum revoltis de la politica nacional

Peruanismos

Solo los peruanismos mas conocidos admite Prada a su 
lexico, cosa que no debe extradâmes. Si peruanismo tendria 
una aceptacion muy limitada y, a sus oJos, serfa un simbolo 
lingUÎstico de una cultura rétrograda. Por tanto no servirîa 
para expresar la verdad clara y sencillamente a todo lector.

cachaco — polie£a 
cachimbo — guardla civil o nacional 
cholo — descendiente de criollo e indio 
gamonal — cacique 
macaco -- chino 
veinticuatrino — holgazan 
yanacona — indio agricultor 
yarav£ -- canto ind£gena

Palabras inventadas
Tampoco son numerosas las voces inventadas. Recuer— 

dese su advertencia que el abuse de voces inventadas ”deje— 
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nera en calamidad Jermanica.” Muchas de estas, como se 
vera, son Juegos semantloos que tlenen su orlgen en pala
bras referentes a hechos politicos peruanos. Dificilmente 
podrian tener mas que un radio de uso muy llmltado. La for- 
macion de cada una de las siguientes voces(algunas de ellas 
quiza no sean inventadas por Prada) se indica a continuacion.

bosquImano -- discipulo o partidarlo del director 
del Colegio “Don Bosco," a quien Prada ataca 

demofllismo — afillacion al partIdo Democrata 
peruano

hondisonantes — que suena hondo
Ignacios (de Ignagio de Loyola) — los que 

apoyan a o actuan como los jesuitas
leglferar (del latin) — lo que hace el legis- 

lador peruano, formular leyes a pesar de 
. ser Ignorante

locupletarse (del latin) — ^char barriga a 
expensas del pueblo ; reflérese a burocratas 
y politicos peruanos

nicolasear (de Nicolas de Pierola, presidents 
peruano) -- mandar clausurar un periodic© 
de la oposlclon

obiivion — el acto de olvidar
pastiche — probablemente de pastiche, pues la 

usa con el sentido del vocablo francos
polifrailjfera— “Hay terrenes aurifères y 

montes cupriferos: el Peru es tlerra poll- 
frailifera..

1. PLOC, p. 270.
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Se habra notado ya en las numérosas transeripetones 
del texte original de Fajinas libres que Prada emplea una 
ortograf£a individual, con el propostto de simpliftear la 
comun. No sabemos de donde ni cuando le llegaron sus pri
meras nociones de una reforma ortografica. ^in duda durante 
sus aKos escolares en Chile conocio algunas de las innovactones 

1
que don Andrés Bello propuso en 1826, y es de notarse que 
Louis Ménard, poeta a quien admira mucho el peruano, tuvo 

2
fama de reformador en la ortograf£a francesa. No hay indicios 
que Gonzalez Prada conociera a otros innovadores hispanoame- 
rlcanos de la ortograf£a casteliana, taies como Simon Rodri
guez, erudito maestro de Bolivar, ni al argentino Domingo 
Faustino Sarmiento, quien por los afios 1843-45 sostuvo polé-

4 
micas en defensa de una ortografia “americana.” De todos 
modos, basta recordar que la cuestion de una reforma orto
graf ica era uno de los temas mas discutidos en los perio- 
dicos y circules académicos de la época posterior a la inde- 
pendencia.

Ahora bien, en vista de esta gran difusion del tema y

1• Enciclopedia Universal Ilustrada. Barcelona : Espasa, 
1925. XL, 760.

2. René Lalou, Contemporary French Literature, p. 146.
3. Rufino Blanco Fombona, Estudio critico sobre Gonzalez 

Prada, FF, pp. 112-114.
4. Domingo Faustino Sarmiento, "Ortografia americana," 

Obras. IV, 1-230.
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de otros factores que sefialamos a continuacion, nos paréee 
muy fâcil exagerar la signlfIcaciôn de la reforma propuesta 
por Prada. Luis Alberto Sanchez créé que, ademas de pugnar 
por una ortograf(a mas logica y sencilla, el peruano da "un 
voto mas en contra de las leyes venidas de EspaRa." Sea 
como sea, los hechos son estos: en 1886, durante su "Confe- 
rencla en el Ateneo de Lima," Prada propuso una serie de 
reformas ortograficas. Las aplico al texto de su primer 
libre (Pajinas libres, lb94), en el cual colecclonô los es— 
critos de la epoca 1865-1893e Su segundo libre (Horas de 
lucha, 1908), que incluye articules de la epoca 1889-1907, 
emplea ortografla standard y el case es igual en los siete 
volumenes posterlores, todos de publicaciôn pôstuma. Como 
no hemos visto el manuscrite de Horas de lucha (ni de nln- 
guno de los libres posterlores) no conocemos la ortografla 
que Prada mismo empleara. Ningun crltico o investigador"de 
Prada, que sepamos, ha Intentado una soluciôn al problema 
cronologlco en la ortografla pradlana: ^cuando comenzô y 
cuando dejô el de usar sus proplas innovaciones? Podrla 
argülrse que los editores al estampar sus libres cambiaron 
la ortografla reformada y que, por tanto, Prada continué 
durante muchos aRos el use de su propia ortografla. Le du- 
damos, y por la siguiente razon. Existe una copia fotosta- 

1. Luis Alberto Sanchez, Introduccion a PLOC, pp. vli-vlli.
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tica de la pagina 5 del manuscrite de su ensayo "Junte a 
.1 ,

Renan" (1903) y al examinarla se vers que Prada abandonando 
sus reformas, emplea la ortografla acostumbrada de la época. 
Créâmes que solo cabe una conclusion: de je de usar su propia 
ortografla por lo menos despues de 1903.

Citamos a continuacion el pasaJe en que Prada bosqueja 
algunas de las reformas que el empleara en la ortografla 
hasta 1903. Obsérvese que en el texto se notan otras varian
tes :

No hablâmes hol corne hablaban les conquistadores : 
las lenguas americanas nos proveen de neolojismos que 
usâmes con derecho, por no tener équivalentes en 
Castellano, por espresar ideas esclusivamente nuestras, 
por nombrar cosas Intimamente relacionadas con nuestra 
vida. Hasta en la,pronunclacion 1cuanto hemos cambiado! 
Tendemos a eludir la n en la particula trans, 1 a cam- 
biar por s la x de la preposiclon.latlna ex, antes de 
consonante, en principle de vocable. SeKores, el que 
habla en este memento ; que séria en alguna academia de 
Madrid? Casl un barbare que pronuncla la 11 corne la 
X, confunde la b con la v 1 no distingue la s de la z 
ni de la £ en sus sonidos suaves.

1. Gonzalez Prada (Vida y obra, blbllografla, antologla). 
New York: Institute de las EspaHas, 1938, p. 24. ,

2*  FLOC, p. 25. [Debemos advertir que Luis Alberto Sanchez 
y Rufino Blanco Fombona ya han estudiado la ortografla de 
Prada. Sanchez indlca que Sarmiento habla usado las.innova- 
clones x s y trans — tras (Ibid., p..vli) y Fombona obser
va que a Prada siempre le quedara...la paternidad Integra 
respecto al proyecto de restablecer las contracciones del. . 
dellos [etc.]. Y aun otra paternidad...la de eludir vocales 
por medio del apostrofo, a modo de franceses e Italianos." 
hif, p. 115• )J .
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Puede formarse ahora, después de estudiar este texte
y otros que aparecen en Pajinas libres, una tabla de las
reformas empleadas por Prada :

1• conjuncion y vocal — i: hombres i ninos, lei
2. ex -- es, ante consonante, con excepcion de ex-presi 

dente, etc : estraRo, estremo .
3• trans — tras: trasparencia

E®, El je» ji: jeneral, pajina
• —» e» 2» 2 ~~ 2» 2» o, u

6. de 
de

el - del
ella - della de 

de
estes - 
estas -

destos 
destasde ello - dello de ese - desede ellas - délias de eso - desode este - deste de esos - desosde esta - desta de esa - desade esto — deste de esas - desas

7. Uso del apostrofo en los siguientes casos: entre 
todas las particulas (articules, preposiciones, s 1 
y 22/ y voz siguiente cuando comienza con la 
misma vocal con que aquellos terminan:

la accion — 1'accion
una arquitectura -- un* arquitectura 
de engaRarnos -- d'engaRarnos 
para adivinar -- par1adivinar 
si ignoran -- s'ignoran 
no obstante -- n'obstante



84.

5. Llteratura
Prada escribio relatlvamente poco sobre teorfa 

literaria pero bastante de la llteratura en general. Sobre 
todo, fue durante la década Inmediatamente despues de su 
"Conferencia en el Ateneo” (1886-1898), en que expreso 
sus Ideas literarias. Mas tarde, como hemos visto, se 
dedico a escrlbir sobre temas politicos y sociologicos. 
No es el de los que ven en las letras una esfera cerrada: 
rechaza la nocion de torre de marfil, de literaturas ex- 
cluslvistas y de modelos o preceptos retoricos. La llte
ratura , para Prada, siempre fue lo que êl llamo "el supremo 
poder intelectual," o sea la facultad de "decir con senci- 
llez y claridad las verdades mas profundas y mas elévadas." 
Recuérdese aqui que Prada no habla de la verdad absoluta, 
sino de las verdades provisionales de la ciencia; recuérdese 
tambien su admiracion por el "genio eminentemente progrèsivo" 

2 
de Hugo, "que se despoja hoi del error adquirido ayer." 
Estos conceptos nos dan la clave para comprender sus ideas 
acerca del escritor y su obra y para relaclonarlas con sus 
ideas sociologlcas y morales.

Ya se ha visto que Prada pugna por el desarrollo ma
terial, espiritual e intelectual del indlvlduo y, a su

1. NPL, p. 25.
2. PLOC, p. 178.
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Julcio, la llteratura tiene una parte importante en tai 
desarrollo. Su fin es esenclalmente didâctico y popular; 
vulgarizar, si se quiere; La libertad del individuo nece- 
sita una ampliacion del horizonte intelectual y la litera- 
tura es uno de los mejores modos de conseguir tal proposito. 
Pero no la llamada vulgar!zacion del conocimlento hecho 
por los escritores académicos; ni la produceion de gruesos 
volumenes y pedantescos tratados que nunca alcanzan a las 
clases sociales que mas las necesitan. La vulgarizacion 

2
es "una empresa ardua," afIrma Prada, pues requiers un 
sscritor capaz ds dsclr la vsrdad sn un sstllo claro y con- 
ciso, sxprssandoss con modismos y vocablos ds su propla 
spoca. La funcion del escritor, sea prosador o posta, ss 
ssrvlr ds intsrmsdiarlo sntrs la cisncla — o "los sabios 

_ -- 4abstrusos -- y si hombrs -- o "las multitudss lncipisntss."
El concspto ds la litsratura como msdio didâctico y 

popular para facilitar la smancipacion dsl individuo influys 
on las damas idsas ds Prada sobra el tema. Es enemlgo decla-

1. Es de notarse an Prada su constante hostilidad hacia 
lo academic© y lo pedantesco, reflejo, sin duda, de la de
cepcion que le causaron sus afïos escolares y unIvarsitalics•

2. NPL, pp. 215-216.
3. PLOC, pp. 259-261.
4. Ibid.. pp. 244-245. -
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rado de la literatura de minorias:

Algunos tlenen a gala el empleo de un léxico 
inusitado y abstruse, y se vanaglorlan de solo 
escribirépara un reducidîsmo numéro de lectores, 
para la élite Intelectual. No se necesita recurrir 
al balbuceo puéril: hay un lenguaje claro y natural, 
entendido por el sabio y el Ignorante en que pueden 
ser expresadas las mas altas concepciones de la fllo- 
sofla y las mas profundas verdades de la Ciencia, 
salvo los tecnicismos. Tai vez escape al gran publico 
el matiz de la frase, no la esencia del pensamlento...• 
La grandeza de un poeta o de un prosador no estriba en 
elevarse hasta donde nadie le escuche, sino en mante- 
nerse a una altura en que le podamos olr.1

1. NPL, p. 98.
2. Ibid., nota marginal, pp. 94-95.

Como un melifluo caballero de la plutocracia 
tiene a menos unir su mano enguantada con la mano 
callosa y curtIda de un albaRil o de un gaRan, as! 
un literate de forma quintaesenciada y exqulsita .. 
desdéfia ponerse en comunlcaclon directa con el pueblo 
iletrado: forma caplllas, cenâculos o entabla mono
logos .1 2 , -

No créé tampoco en las escuelas literarias, pues 
aceptar los dictados de un jefe o de un grupo Implicarla 
el abandono de la individualidad del autor, Siempre torna 
Prada a su concepto-clave:

Sobre las formulas pasajeras y variables, sobre 
las clasificaciones arbitrarias de géneros y escue
las, sobre los prejuicios de nacionalidad y secta, 
se eleva el arte supremo y humano que practica dos 
principles : la verdad en la idea, la clarldad en
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la exprèsion.

Define al critico literario senclllamente como 
"un hornbre despreocupado y logico" que "entiende y 

2 ..
aprecia" una obra. Los mejores cr£ticos son los que 
poseen el criterlo mas amplio y en todo momento Prada 
rechaza la critica dogmàtica :

...La cr£tica, por mas que el cr£tico se afane 
para deshacerse de su personalidad^y.manifestarse 
imparcial, se reduce al analisis mas o menos disi- 
mulado de las impresiones que una obra artîstica 
produce en nuestro organisme. .

„ Todo cuadro, poema, estatua o partitura no es 
mas que la Naturaleza divisada al bravés de un 
hombre : para comprenderles, necesitamos desvestir- 
nos de nuestra propia individualidad, encarnar en 
el cuerpo del artista, es decir, ver con sus ojos, 
palpar con sus manos, b£r con sus o£dos. De otro 
modo, le criticamos injustamente, ya por lo que 
dejo de hacer conforme a nuestro ideal, ya por lo 
que.hizo en disconformidad con nuestro modo de 
sentir. El alma del cr£tico debe ser el reflector 
de la obra del artista.»..

Los meJores cr£ticos modernos, desde Lessing y 
Goethe hasta Sainte-Beuve y Taine, fueron libre- 
pensadores, protestantes o Judîos. En el Catoli- 

1. TD, p. 143.
2. NPL, p. 101.
3. Prada mismo^ como cr£tico, podria llamarse impre— 

slonista por su tecnica, pues en la forma es impresionista. 
Pero en el fonoo muestra. siempre una actitud séria y 
grave, debido a su insistencia en la sinceridad del autor, 
en la verdad de sus ideas y la claridad de su estilo. El 
nunca logra cumplir su propio consejo y "desvestirse de su 
propia individualidad."
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cismo florecen erudites, escoliastas, comentadores, 
apologistas, gramaticos, filologos y todo lo que se 
pida, menos un verdadero crltico. Sin libre examen 
no se concibe crîtica ni espiritu cientlfico; asl, 
una teor£a como la de Darwin,, una generalizacion.que 
abraza todo el Universo, no habria cabido en un cere- 
bro catolico.1 ,

1. TD, p. 135.
2. PLOC, p. 182.
5. Ibid.. p. 181.
4. HL, p. 200.

Ensalza a Voltaire y a Hugo como buenos escritores 
por la audacia de sus ideas, su inspiracion universal, su 
constancia en el trabajo, su infatigable combatividad y su 

2
fuerza tenaz en arraigarse a la vida. De los dos prefiere 
mas a Hugo porque es serio y menos a Voltaire porque es 
burlon. En otro lugar reafirma su negacion del racismo y
nacionalismo en literatura:

Nos parece inutil decir que no tomamos en serio 
a los dilettanti como Paul Bourget ni a los fumistes 
como Maurice Barrés, cuando fulminan rayos sobre el 
cosmopolitisme y Horan la decadencia de la noble 
raza francesa..

Importandole sobretodo la verdad y el claro estilo 
de una obra literaria, Prada no distingue entre la litera— 
tura de fantasia (novelas, cuentos, etc.) y la discursiva« 
En todo caso, prefiere a los vulgarizadores delà verdad,
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sean Diderot y los enciclopedistas, los sabios Humboldt 
1

y Flammarion o el novelista Julio Verne. v
El odio que suscita en Prada la reglamentacion de 

las ideas y, por tanto, de la literatura, le lleva a la 
siguiente observacion respect© a la biograf(a, en que 
resalta otra vez el deseo que tiene por la verdad ante 
to do :

Reconstruir conforme a plan matematico la 
existencia de un personaje, concéder intencion al 
mas insignifleante de sus actos, ver augurlos de 
proezas en los juegos inocentes del niflo, es fan- 
tasear una leyenda, no escrlbir una biograffa. En 
el ordinario curso de la vida, el hombre camIna pro- 
saicamente, a ras del suelo, i solo se descubre su
perior a los demas con intermitencias, en los instantes supremos.2

A pesar de no creer mucho en las diferenclas entre 
las epocas o los movimientos literarios, Gonzalez Prada ha 
dejado ideas generales sobre estes temas. uonslderemos 
sus conceptos cronologicamente, comenzando con la epoca 
clasica. Debe recordarse que Prada sabla latin, no griego, 
y, por tanto, no conocio directamente a los claslcos hele- 
nicos. Probablemente sea por esta razon que se ocupa rela- 
tivamente poco de la literatura griega. Su concepto basico, 
sin embargo, es bien claro. Ya lo vislumbramos al referir-

2. PLOC, p. 57.
1. NPL, pp. 215-216
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nos a su vision de la o'bra émancipa dora de ^os f ilosof os 
griegos î "la separacion entre las ilusiones religiosas 
y las verdades oient^ficas." Reafirma el concepto al
escribir en otra parte del "grandiose empuje del Renaci— 

2 
miento, que fué la exhumacion del espîritu helenico..." 
Simboliza la literatura griega contrastando sus mas grandes 
filosofos. Platon es ; "Un poeta divagando en las nebulo- 
sidades de la metaf{sica, una especie de Chateaubriand 
pagano..."; y Aristoteles: "Un sabio encerrado en el do- _

. 5
minio de la Naturaleza, el Bacon y el Darwin de la Grecia." 
Para completar sus ideas de la literatura griega basta citar 
lo siguiente;

En Grecia no mediaba entre el cielo y la,tierra 
un abismo...los dioses eran como la proyeccion gigan- 
tesca del hombre en las alturas. Siendo divina la 
Humanidad y humana la divinidad, se cantaba lo humano 
al cantar lo divino.4

Es patente, creemos, que Prada pertenece a los que encuen- 
tran el mayor valor de la literatura griega en sus tendenclas 
humanisticas y que buscan en el Renacimiento una reafirma-

1. NPL, p. 43.
2. TD, p. 143.
3. NPL, p. 64.
4. Ibid., p. 68.
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, 1 

cion de estas tendencias.
Su actitud frente al neoclasicismo es a la vez posi

tiva y negativa. Aprueba su aspecto didactico, recordando 
la guerra contra los poetas espanoles Cienfuegos, Melendez 
Valdês y Quintana "cuando quisieron introducir en la poesla 

- , 1 2 3 4 ' castellana un germen filosofico y humanitario," pero cen
sura el aspecto rétrograde del movimlento : "...los poetas

1. Resalta la poca importancia que Prada, a pesar de 
saber latin, da a la 1itérâtura latina. 0 la conocia 
mènes que,otras o, lo que nos parece mas probable, le 
chocara su caracter esenclalmente normative.

2. TD, p. 164.
3. NPL, p. 97.
4. PLOC, pp. 173-174.

llegan a convert1rse en algo vetusto y anacronico.... As! 
acaecio en Europa, después del Rena clin lento, en la epoca 
seudo claslca, cuando los hombres querïan ser griegos y 

.3 -
romanes.”

Ensalza el romanticisme corne movlmlento esenclalmente 
llbertador:

...el romanticisme francos, que habla empezado 
con Chateaubriand per una exaltaclon algo mlstica 1 
algo monarquica, se fué modificando con victor Hugo 
hasta signlflcar émancipacion del pensamiento, quiere
decir, libertad en la Ciencia, en el Arte 1 en la Literatura.4
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Prada no menciona por su nombre al reallsmo, pero 
si apoya una crîtica que muchos han hecho a los escritores 
realistas:

Sin la descripcion, no conoceriamos el medio 
ambiente l veriamos accionar a los,persona jes 

. como sombras en el vacio. Descrlblendo con tino, 
resaltan las figuras 1. se viviflca 1 * accIon ; pero 
haciéndolo Inmoderadamente, los personajes desa- 
parecen entre el aparato escenico 1 el argument© 
se desenvuelve con insufrlble languldez.... El 
autor mlnuclosamente descriptivo se iguala con 
la mujer que no da un paso sin detenerse a desen
volver o replegar la cola de largo vestido. Los 
escritores que al nombrar cada objeto se ereen 

, obligados a describlrle, olvidan que todo concluye 
por cansar, hasta el recoger rosas.

Aunque aqul en verdad no cabe una discusion de 
Prada como poeta, para completar el cuadro debemos men- 
cibnar sus relacIones con el parnasianismo, que fué sobre 
todo un movimiento poetico. Concha Melendez, en su estu
dio de la poética de Prada, al comentar sobre Minusculas, 
1ibro de versos que publico en 1901, observa : "Era el 
instante del triunfo modernista. Prada no acusa sin em
bargo el afrancesamiento muelle, la sumision a Paris, de 
los rubenianos.... Su actitud mas frecuente es parnasiana. 
La vaga musicalidad no lo vence, porque el quiere mantener 
elegante pudor en su poesla, ya que en la prosa, dentro 
de formas précisas pero flagelantes, encendidas de sat Iras

1. Ibid.. p. 238.
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metaforicas, se desbordo sin medida su protesta.” Si
Prada no emplea el termine parnasiano en ninguna parte 
ni en sus ensayos criticos estudia la poesia del movi- 

2 
miento, sabemos que conocîa los versos de Gautier, y es 
un lugar comun en la erotica pradiana citar la semejanza 

3
entre el ensayo "La vida y la muerte” y el famoso soneto 
de Leconte de Lisle, "Aux morts". Sabemos, ademas, que 
en 1885 ya conocîa La légende du Parnasse contemporain q.
de Catulle Mend^s, publicado en 1884. Hemos notado en 
otra parte que Prada, como los parnasianos, unla la ciencia 
y el arte en sus idéales literarios. As£, y a pesar de que 
Carlos Garcia Prada en su estudio de la poesla pradiana no 
seKala a parnasianos individuales como fuente importante

x x 5de su inspiracion poetica, creemos que existen notables 
afinidades entre la poesla de Prada y la del movimiento.

El naturalismo para Prada es una continuacion del 
romanticisme. Escribe: "Aunque los naturalistas preten-

1. Concha Melendez, "La poetica de Gonzalez Prada," 
Asomante, IV, 4, 74.

2. Carlos Garcia Prada, op.cit.. p. xiv.
3. Escrito en 1890 y publicado en Paginas libres (1894).
4. PLOC, p. 174.
5» Carlos Garcia Prada, op.cit.. Introduccion.
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dan derivarse de Stendhal l Balzac, revelan a cada paso 
la f iliacion romantica, de Jan ver que avanzan en la. in
mensa trocha montada por el hacha de Victor Hugo. Zola, 
en sus continues arranques de mal humor, rabia de seguir 
Invo1untarlam ente el impulso del Maestro 1 no poderse 

' 1 
qultar el penacho romantico."

Aunque tamblén se pueda objetar que realmente no 
cabe en un estudio de su prosa, no queremos omitIr la 
opinion de Gonzalez Prada sobre el simbolismo. Tai con- 
cepto, como se vera, si forma parte de su teoria general 
de la literatura. En un breve ensayo, "Los poetas, " escri- 
to hacia 1900 aparece la critica que hace de la nueva poe- 
sia. Aprueba su "vet's If icacion révolue ionaria" pero la 
llama "rétrograda en el fordo." Rechaza su tendencia misti-

J * *

ca, tarnblen, e insiste en que los versos son buenos solo 
cuando son inteligibles. Nota que "algunas composiclones 
de Mallarme y de Laforgue suelen degenerar en una melopea 
de frases incomprensibles." En otro ensayo no acepta el 

2 uso de la palabra como "mero instrumente de armonla." 
Resume asi su valoracion del simbolismo;

A traves de vaguedades panteistleas y de efu- 
siones paganas, cas 1 todos los poetas décadentes

1. PLOC, p. 1?4.
2. TD, p. 156.
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y simbolistas revelan un misticismo sensual y afiejo, 
1levan en lo mas £ntimo de su aima el gedimento 
catolico, desde Paul Verlaine, aquel satire ungido 
oon el oleo de una iglesia y el ajenjo de un esta
minet. hasta Adolphe Rette, aquel furibundo clero- 
fobo que...ha terminado por acurrucarse bajo la 
sotana de los reverendos padres. Cierto, los pos
tas franceses dislocaron el alejandrino, rejuvene- 
c’ieron la asonancia.. .la aliteracion, emplearon s in 
orden la consonancia y dieron una gran soltura, 
flexibilidad y colorido al verso libre, a lo que 
nosotros llamamos pollrritmo; pero los gulllotina- 
dores de Laharpe y de Boileau respetan el area 
santa de las tradiciones religiosas.

Se han discutido las mas importantes ideas generales 
que tiene Prada de la 1itératura y sus nociones respecte 
a los movimientos literarios. Hemos visto que se interesa 
principalmente en los escritores de su siglo, y sobretodo 
en los franceses por la libertad intelectual que les ca
ractérisa . Para el la literatura debe decir la verdad, 
concilia y claramente; para el, su proposito es didactico 
y vulgar!zador. SeKala como majores a los autores abiertos 

, 2
al progreso, que asimilan las nuevas verdades de su epoca, 
prefieren la originalidad a la imitacion servil, y no se 
dejan intimidar por preceptos religiosos o laicos hasta el 
punto de perder su individualidad.

Al hacer un analisis sin piedad, pues siempre es

1. NPL, pp. 96—97»
2. PLOC, pp. 21-22.
3» Ibid.
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crîtico severe y parclal, de la moderna literatura 
espanola y la literatura peruana desde la independencia,. 
Prada apllca su oriterio con tristes resultados. Comienza 
su erotica con la ”Conferencia en el Ateneo” (1886) y no 
la de Jara hasta morir. En su primer libre, Faj inas libres, 

# x 1 
y en su ultimo, El tonel de Diogenes,, hay referencias a 
escritores espaRoles y peruanos. Para evitar repeticion 
y para condensar su cr£tica, vamos a resumirla, seKalando 
los elementos mas importantes.

La literatura espanola, y la peruana también, pecan 
por casi todos los lados. Sus escritores son insinceros, 
no dicen la verdad; su estilo no es sencillo y claro sino 
pesado y monotone ; no avanzan en cuanto a sus ideas ; los 
autores espaHoles se dejan intimidar por el catolicismo 
y los peruanos imitan a los espanoles. Los defectos, tanto 
de forma como de fondo, que Prada atribuye a la prosa del 
espanel José Selgas y Carrasco (1824-1882) los encuentra, 
sin excepciones importantes, en prosistas mas notables como 
Valera y Castela^:

Con erudicion superficial y de segunda mano... 
emprende una cruzada contra Ciencia y civilizacion 
modernas.

1. No publicado hasta 1945.
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Prescindiendo aqui de las Ideas trasnochadas 
1 récalcitrantes, séria injuste negar a Selgas un 
Injenio movil, sutil 1 pénétrante... N*obstante,  
afanândose en rayar por agudo, peca mas de una 
vez por incomprenslble. Como abusa de 1'anti- 
frasis, no sabemos si habla con seriedad o se 
burla de nosotros.

En el no hai sucesion 16jlea de juiclos, sino 
agrupam1ento de ideas por lo general inconexas... 
No posee la concentréeion, el mucho en poco...

En el estilo, asmatico entre los asmaticos. 
fatiga con los retruecanos, aburre con las anti- 
tesis, desconcierta con el rebuscamiento.

Nunca va en linea recta hacia el asunto, sino 
trazando curves o angulOa 1 retorciendose 1 ovi- 
llandose...1

Valera recibe el mismo vapuleo: : le créé insincero, 
pues duda mucho del escepticismo que pretende el autor 
espaflol; le critica por su prose que "muchas veces narco
tize con sub freses soporiferas” y en sus frases certes 
recuerda a los "plsaverdes que no atraviesan un Jardin 
por conserver el lustre de sus botInès." Continua:

Carece tambien de pujanza varonil....de sabor 
modular, 1 todos sus libros paréeen vertebrados con 
el hueso convertido en Jelatina....si nada tiene que 
decir, escribe porque sabe dlsimular la vaciedad del 
fondo con périodes estoraqueados i relamidos....
No vuela libremente: suJeto por la Relijion 1 la Mo-

1. Ibid.. pp. 6-7.
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narqula, se mueve 1 cabecea como globo cautivo...

Su estlmaclon de Castelar es ya muy conocida. Co- 
mlenza: "Castelar seduce por el arte de rejuvenecer en 
EspaRa las ideas envejecidas en Europa, 1 arrebata por 
su estilo de périodes clceronlanos 1 cervantinos; pero 
cansa con la amplificacion interminable de los mismos 
pensamientos..Luego afirma Prada que Castelar carece 
de logica y es insincere porque ”lo que se prueba con un 
trozo de sus discursos” se puede refutar "con un fragmente 
de sus libres." Como Selgas y Valera, tambien peca de 
verbosidad: "En Castelar los organes fonologicos se nu- 
tren a espensas del Juicio. Su palabra tiene la incons- 
ciencia de una funcion animal, habla como los otros 
dijieren." Y, por fin, le falta virilidad en su estilo: 
"NiRo en sus caprichos, hembra por sus veleidades, no 

, 2
espresa el vigor del caracter varonil."

Reacciona negativamente frente a otras figuras de la 
literatura espaRola que se deJan intimidar por la iglesia 
o por el estado. De Campoamor dice "reproduce a los geme- 
los Siameses, pues con la cabeza izquierda lanza impiedades 
en verso mientras con su cabeza derecha murmura retracta-

1. Ibid.. pp. 220-223. [Al reunir estas observaciones 
criticas hemos cambiado el orden original de algunas de 
las frases.]

2. Ibid., pp. 225-229.
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clones o act-os de contricion en pro sa." Nunez de Arce
"entona himnos hondisonantes para glorificar las mentiras 
conveneionales de la religion y de la polîtlca" y Menendez 
y Pelayo convierte su erudicion en drogas y vendajes para

, * 2 momificar el cadaver de las ideas catolicas."

1 • Esta critica de Campoamor aparece en un ensayo escrito 
durante la residencia de Prada en Espada (1896-98) y es con
traria al juicio favorable que expreso el escritor peruano 
del poeta espafïol en su estudio de Valera del aRo 1889• 
Séria interesante averiguar el motivo que le hiciera a 
Prada cambiar o complementar su opinion.

2. TD, p. 41.

La literatura espanola, dedido al dominio de la 
iglesia en el reino de las ideas, tambien carece de buenos 
criticos:

Se ve ya por que la critica espanola peco siempre 
de menuda y gramatical: no pudiendo discutir libre- 
mente las ideas, los criticos espaRoles analizan las 
palabras. Que una obra conmueva el corazon e HumIne 
el cerebro, que remueva estorbos en el camino de la 
Human!dad o ensanche el horizonte, nada significa si 
el autor comete un galicismo, qyebranta el regimen 
o incurre en una impropiedad...J

Consecuencia de su rechazo de la literatura peninsular es 
el hecho que aconseja a los escritores peruanos el abandono 
de los modelos Castellanos ;

Negamos, pues, a los criticos espaKoles el 
derecho de constitu1rse en nuestros directores

3. Ibid., p. 164.
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esplrltuales o maestros: por su carenela de espL» 
ritu generoso, por su falta de probidad literaria, 
por,su concepto falso de la Naturaleza y de la vida. 
£Cual es el crîtico espaKol que debemos escuchar y 
seguir? Para nosotros, la crltica espaflola no puede 
citar sino très nombres : Quintana, Larra y Revilla.-^

En otra parte aRade los nombres de Hermosilla y Clarîn 
(Leopoldo Alas) como criticos que aprueba: "...son los
|dos] grandes matadores de la critica espaflola ; pero agra- 
dan con toda su injusticia i toda su acrimonia, por la 
franqueza en emitir sus convicciones i el valor de aco- 
meter a cuerpo desnudo sin abroquelarse con frases ambi- 

2 
guas.*

Es en su "Conferencia en el Ateneo” (1886) y su 
ensayo "Propaganda y ataque" (1888) que Prada traza las 
llneas generales de su concepto de la literatura peruana. 

Subraya estes defectos principales : imitacion ciega y 
eterna, sobretodo de autores espafioles; carencia de ideas 

4 
en el fond© y de estilo claro, franco y original; y, por 
fin, el vicio capital de la "fraseolojîa," o sea ”un len- 
guaje campanudo X hueco...[de] clausulones altisonantes X

1. Ibid., primera nota marginal a la pagina 165•
2. PLOC, p. 219• [Notese que Prada, como critico, 

puede caracterizarse del mismo modo.]
3. Ibid., p. 4.
4. Ibid., pp. 154-156.
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enrevesadoa•.• Todo••.menos el lenguaJe claro 1 sustan- 
cioso, con la vlrtud [de] no cansarSlntetiza su 
Juicio asi: "En fin, el diagnostico de la literatura 
peruana se resume en una llnea: conjestion de palabras, 

anemia de ideas•"
Pocas son las figuras que Prada distingue en el 

râpido vistazo que da al proceso historico de la lite— 
ratura patria. En sus ultimos a^os (despues de 1911) 

escribe asi sobre las letras coloniales:

...donde las obras de las lumbreras y los 
genios criollos? Restando a Peralta, Olavide y 
algun otro, certo. Ac^so unos cuantos mamotretos 
coloniales encierren paginas o frases merecedoras 
de la exhumacion. La literatura del Virreinato 
se parece a los monticules o montones formados 
por aglomeracion de los^detritus urbanos: a veces 
ocultan una joya de algun valor. £1 hallazgo no 
compensa las fatigas de la rebusca. Hubo a fines 
del siglo XVIII un amago de aurora con la apari- 
cion de El Mercurio Peruano; mas la buena madre 
Espana no tolero que la luz se difundiera en el 
cerebro de sus hiJos. Los hombres intgligentes 
del Virreinato siguieron en la condicion de ani
males submarines, sin mas luz que la emitida por 
ellos mismos.3

En otra parte observa : "En la epoca del Coloniaje se 
destacan dos figuras : Caviedes y Peralta. Caviedes, el

1. Ibid., pp. 154-155.
2. Ibid., p. 157.
5. TD, pp. 28-29.
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poeta popular; Peralta, el erudito y aristocratIco.“ 
Entre los poetas modernos del Peru, nombra a très to- 
hemios”: ”A pesar de todo, Althaus es la mas légitima 

, 2
de nuestras glorias poeticas, con Salaverry y Marquez.1 11 
Esta aprobaciôn de los très poetas se encuentra al final 
de un ensayo incomplete y, por tanto, no se pueden saber 
las cualidades que Prada les adjudicaba, pero el resto 
del ensayo parece indicar que eran las de su criollismo 
y sus sentlmientos patrioticos. En 1902, cuando el Joven 
poeta José Santos Chocano publico la primera edicion de 
sus Poes las complétas, Prada en el prologo que le escribio 
aprueba que el poeta fulmine "himnos batalladores y revo- 
lucionarios" y que lamente "la miseria social y las iniqui- 
dades polltlcas."

1. Ibid.. p. 125.
2. Ibid., p. 128.

Desde la "Conferencia en el Ateneo" (1886) y su 
discurso en el Palacio de la Exposicion (1887), que pro
nuncio al ocupar la presidencia del CÏrculo Literario, 
Prada habîa enunciado un programa general para las letras 

peruanas e hispanoamericanas• En a^os posteriores reite— 
rarïa muchas de las ideas inclu£das en su programa. Pueden 
resumirse as£ sus puntos principales:

3. NPL, p. 222.
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Basados, pues, en la tradleIon de la indepen- 
dencia literaria,...dejemos las andaderas de la 
infancia 1 busquemos en otras llteraturas nuevos elementos 1 nuevas impulslones. Al esplritu de 
naclones ultramontanas 1 monarquicas prefiramos 
el esplritu libre 1 democrat!co del Slglo.

Volvamos los ojos a los autores castellanos, 
estudlemos sus obras maestras, enriquezeamos su 
armoniosa 1engua; pero recordemos constantemente 
que la dependencia Intelectual d’Espafïa signif 1- 
carîa para nosotros la indefinida prolongacion de 
la nlfiez. Del espaRol nos separan ya las influen- 
cias del clima, los cruzamientos etnograficos, el 
intlmo roce con los europeos, la educacion afran- 
cesada 1 64 aflos de tempestuosa vida republicana...

...Despojàndonos de la tendencla que nos induce 
a preferlr el foliaje de las palabras al fruto de 
las ideas 1 el repiqueteo del consonante a la musl- 
ca del ritmo,^pensemos con la independencla jerma- 
nica i espresemonos en prosa como la prosa francesa 
o en verso como el verso ingles. A otros pueblos 1 
otras epocas, otros gobiernos, otras relijiones, 
otras llteraturas.

Arrostrando el neolojismo, el estranjerismo 1 
el provincialismo, que rejuvenecen i enriquecen el 
idioma, rompiendo el molde conveneional de la forma 
cuando lo exiJan las ideas i no profesando mas reli
gion literaria que el respeto a la 16jica, dejemos 
las encrucijadas de un sistema esclusivista i mar
chemos por el anchoxi luminoso camino del Arte libre. 
No acatemos como oraculo el fallo de autoridades, 
sean quienes fueren, ni temamos atacar errores divi- 
nizados por muchedumbresxinconscientes : lo unico in- 
falible, la Clencla; lo unico inviolable, la Verdad.

En ninguna parte conviene mas que en las naciones 
sudamericanas enaltecer el brillo de artes 1 ciencias 
sobre el deslumbramlento de victorias mllitares.••• 
Que palabra j pluma sirvan para lo que deben servir;



104.

lejos adulaclon y mentira. La Intel!jencla no 
tlene por que abdicar ante la fuerza; por el con
trario, la voz del hombre razonable 1 culto debe 
ser un correctIvo a la obra pernlciosa de cerebros 
rudlmentarlos•

...;Ojala nuestras socledades clent£fleas, 
llterarlas 1 artisticas se unleran para declr 
constantemente al Peru: Abre los ojos, déjà la 
horrorosa pesadllla de la sangre, porque el Slglo 
avanza con pasos jlgantescos, 1 tlene mucho cami
no que recorrer, 1 mucha herIda que restaKar, 1 
mucha ruina que reconstruir!1

Aunque en ninguna parte expresa Prada una teor£a 
compléta, s£ da algunas indicaciones de su concepto de 
la buena prosa. Ademas, mucho de lo que dice en su 
teor£a de la lengua (véase la seccion B,4) tlene tam- 
blen su aplicacion a la prosa.

De su wConferencia en el Ateneo” se pueden citar 
estas nociones en que aboga por el periodo corto, voca- 
bulario senclllo y la prosa espontanea, llrica:

...existe la prosa natural, la prosa griega, 
la que brota espontaneamente cuando no seguimos 
las preocupaciones d'escuela ni adoptamos una 
manera convenclonal. Sainte-Beuve aconseja que 'debe hacerse lo posible para escrlblr como se 
habla', 1 nadie s’espresa con périodes elefan- 
tlnos o desmesurados• Reoapacitandola con madu- 
rez, la buena prosa se reduce a conversas ion de 
Jentes cultas. En ella no haï afeltes, remilga-

1• PLOC, pp• 24-32.
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mlentos ni altiaonancias: todo fluye 1 se desliza 
con llaneza, desenfado 1 soltura. Los arranques 
enérjicos sirven de modelo en materia de aenclllez 
o naturalIdad, tlenen el aire de algo que se le 
ocurre a cualqulera con aolo cojer la pluma,

El escritor ha de hablar como^todos hablamog, 
no como un Apolo que pronuncia oraculoa anflbolo- 
jicoa, ni como una eafinje que propone enigmaa 
indeacifrabies. ^Para que hacer gala de un^voca- 
bularlo inusitado 1 estravagante? &Para que el 
exajerado lujo en los modlsmos,que imposlbilltan 
o dlficultan mucho la traduceion? ^Para que un 
lenguaje natural en la vida 1 un lenguaje arti
ficial en el libro?..

Tamblen se preocupa Prada por los adjetivos, y de 
una manera que recuerda le mot juste de Flaubert. Escribe : 
“El mérito de un adjetIvo consiste en no admitir sustltu- 
cion por adherirse al sustantlvo, como la carne al hueso, 

, 2
como el tegumento al musculo•“ Y encuentra en la prosa 
de algunos autores contemporaneos unas cualidades loricas 
que merecen su aprobacion:

Como no se piensa en verso, como no se slente 
con verdad ni se renuevan las imagenes manoseadas y enveJeeIdas, puede afirmarse que la poesla flo- 
rece hoy lejos de los poetas. Efèctlvamente: enx 
Spencer, Darwin y Haeckel, &no ha^ mas inspiracion 
que en las rimas de sus contemporaneos? ^Tiene NuHez 
de Arce las metâforas de un Guyau, Zorrllla el senti- 
miento de un Dickens o el colorIdo de un Goncourt?^

1. Ibid., pp. 20-23.
2. Ibid., p. 237.
3. NPL, p. 65.
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Si no desarrolla una teorla compléta de la prosa, 
en cuanto al verso Prada se expresa con mayor extension 
y exactitude Su concepto basico de la poesia es a la 
vez didâctico y llrico. Créé que el poeta moderno deJa
ra de inspirarse en la fe o en el patriotisme y, al ser
vir de "intermediario entre el sabio abstruse i las multi-

2 , , Z
tudes," sus versos cantaran la vision mas amplia del mun
do que recibira al comprender las nuevas verdades descu- 
biertas por la ciencia.

El arte se renueva y se engrandece. El sim- 
bolismo exhumado de la mitologia se cambia en la 
metafora inspirada en el maravilloso positive, 
y la imaginaciôn, la antigua loca del hogar, se 
convierte en la razon alada. Al descubrirse las 
relaciones intimas de las cosas, brotan las fi
guras retoricas,y, por consiguiente, se ensancha 
el horizonte poético. La versificacion, desde- 
Hando las onomatopeyas y todas las demas puerili- 
dades senties, armoniza el ritmo de la palabra con 
el ritmo silencioso de la idea. El lenguaje lejos 
de esclavizarse a la rima o petrificarse en el 
arcaismo, vuela libre y modernizado, no admitiendo 
la imposteion de las academias oftotales ni reco
no c iendo mas autoridad que el uso...3

Como ejemplo de un poeta que ha sabido marchar al 
compas de la epoca seKala a victor Hugo, en quien ve el

1. Ibid., pp. 70-74.
2. PLOC, p. 244.
5. KPL, p. 76.
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verdadero modernizador de la poesla:

El quite a la Poes£a las inmaculadas alas de 
serafin que Lamartine le hab£a revestido, el la 
saco de la eburnea torre donde Alfred de Vigny 
la quiso mantener encerrada, el l'ale jo del pa
lacio donde un tiempo se gozaba en murmurar mo- 
nôtonos cantos de servidumbre; lanzandola a la 
tribuna parlamentaria, al club jacobino 1 a la 
plaza publica, la hizo relampaguear como Mira
beau, tronar como Danton i herir como las enco- 
lerizadas i justicieras muchedumbres del 93.1

En otro ensayo recalca en la mision didactica del poeta 
al observar: “La verdadera caridad...estriba tambien 
en brindar a los dernas el jugo de nuestra inteligencia 
y nuestro arte: [en]...darles su parte de verdad y de 
belleza. La torre de marfil se comprende cuando el 
poeta sube a lo mas alto y desde ah£ derrama flores y 

2
proyecta luz.” Pero luego adara el didacticismo 
poêtico: “El poeta sera didactico, no para vulgarizar 
las leyes particulares de una ciencia, sino para enun- 
ciar por medio del ritmo y de la imagen las conclusiones 

3 
generales del saber humano."

No se créa por su insistencia en el element© 
didactico en la poes£a que Prada no le concéda valores

1. PLOC, p. 179.
2. NPL, nota marginal, p. 95. &
3. Ibid.. pp. 74-75.
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llrico^k. Af irma que "habra poesîa. . .mientras el arbol de 
' 1

la Humanidad produzca la dIvina flor de la belleza," y 
que "los trozos mas célébrés de las antologîas, los ver
sos que mas brillan en el tesoro de la Humanidad, se 

2
kalian impregnados de negacion y duda..." Al escribir 
un prologo a las poeslas del peruano Delgado llama a los 
poetas "ilusos incurables o nines eternos, que saben sen- 

3
tir y comunicar el aroma del sentimlento." Los que en- 
cierran el OPrazon a los poetas dudando del valor del senti 
miento, merecen la siguiente denuncia:

Come, bebe, duerme y procréa, muchedumbre nacida 
para comer, beber, dormir y procrear; pero nunca 
vengas a interponerte en el camino de un hombre sen
sible para gritarle : —;No Hores ! jNo g Imas ! jNo 
te quejes!...jNo que jarse, no gemir, no llorar...! 
iComo si las dichas de este mundo merecieran el tra— 
ba jo de extender la mano! j Como si el amor no fuera 
un ardid o trampa de la Naturaleza para lanzarnos a 
multiplicar la especie I jcomo si el hombre, esque- 
leto vestido de carne, hubiera sido formado para 
algo mas que para servir de manjar a los gusanos del sepulcro.$

•z Z zEn cuanto a la tecnica, tanto de la expresion poe- 
tica como de la vers ificacion, Prada es partidario de la

1. Ibid.. p. 96.
2. Ibid., p. 70.
3. Ibid.. pp. 218-219.
4. Ibid., pp. 220-221.
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1 ,renovaclon. En 1879, en el prologo que puso a los ver

sos de un poeta peruano, ya le aprobaba la falta de temas 
y metaforas "apolillados y décrépites,11 y el llamar las 
cosas por sus nombres, "sin valerse de perifrasis ni

1. Este no es el lugar apropiado para discutir las 
innovaciones métricas de Gonzalez Prada. Solo observa- 
remos que Pedro Henriquez-Urefla afirma : "No other poet 
has undertaken such a variety of experiments in Spanish." 
[Literary Currents in Hispanic America, p. 155•]

2. NPL, pp. 210-211.
5. PLOC, p. 253.
4. Ibid.. p. 240.
5. TD, p. 159.

2 ,frases altisonantes y huecas.” Tambien rechaza el em- 
pleo de la alegorla en poemas de regulares y mayores 
dimensiones por no cuadrar con lo que él créé ser la ten- 

5
dencia modernizadora del Arte. No acepta tampoco la 
limltaclon de la metafora que atribuye a Voltaire : 1 las 
metaforas, para ser buenas, deben formar imagen verda- 
dera sensible, i suministrar al pintor materia para un 
cuadro,’ llamandola "exajerada i esclusivista." Y, por 
fin, insiste en que los poetas, que dan "alas a la razon," 
sean mas logicos y exactes. Lamenta :

i Si lo poetas estudiaran mas de lo que estudian! 
Casi todos rompen la G-ramatica, se aferran al Dic- 
cionario de la Rima y representan a lo vivo el capî- 
tulo del Padre Isla : De como Fray G-erundio déjà los 
libros y se mete a predicar.5 1 2 * 4 5
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Critlca parecIdos defectos en ciertos poetas que nombra:

[A los poetas les toca yer, vivir y cantar la 
Naturaleza] sin decir con NuHez de Arce que el 
higo chumbo crece entre sus ramas, con Zorrilla 
que las azucenas tienen callz, con Felipe Pardo 
que la minas producen bronce, ni con Nestor G-a- 
lindo que las gacelas extienden sus alas.... Lo 
que Guyau di jo de la novela se aplica tambien a 
la poes£a; sin igualarse con un libro de ciencia, 
una coleccion de versos debe encerrar un espiritu 
cientifico,1

1. NPL, p. 74.
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C. Elementos estilisticos
1. Los generos preferIdos

Si aceptamos la observaciôn de Medardo Vit1er, que 
el ensayo hispanoamerlcano, como género legitimo^ no se 

désarroila plenamente hasta fines del siglo XIX, enton- 
ces Gonzalez Prada, ademas de grande artista de la prosa, 
viene a ser uno de los primeros ensayistas tambien. 
Vitier, como debe esperarse, admite la dificultad de dé
finir el ensayo. Le asigna un contenido doble: ”Se entre 
cruzan en la prosa del ensayo elementos...de la didactica 

2 
y la poesia”; pero luego recalca y acepta la objecion de 
Croce "que la nociôn de género es de filiacion logica y

3 
el arte vive en zona estetica." No queremos suscitar 
aqui una polémica sobre si don Manuel es o no es ensayista 
Su prosa consiste en discursos, conferencias, articules 
periodisticos, uno que otro estudio monografico (literario 
o biografico), y un gran numéro de escritos que merecen 
mas el nombre de ensayo que cualquier otro• Los generos 
que él prefiere son los que mas se prestan a la prosa , 
diseursiva, didactica. Es notable en su obra la constante 
evasion de lo personal; nunca deja asomar abiertamente sus 

1. Medardo Vitier, Del ensayo americano. pp. 53 y 76.

2. Ibid., p. 45.
3» Ibid.. p. 60.
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afectos Intimoe aunque pronto se da cuenta el lector que 
a ellos se debe el dinamismo y la vehemencia de su prosa. 
Sin duda su estética positivista le prohibla el uso de 
todo lo que no fuera racional y objetivo. Esto excluirla, 
desde luego, elementos tan usados por otros ensayistas: 
anecdotas personales, cuadros de costumbres, personaJes 

1 x
ficticios. El contenido didactico-llrico de casi todo 
lo que escribiô es obvlo, pues Prada expone sus ideas y 
nociones no a manera de tratadista, ordenadas y sistema- 
tizadas rigurosamente, sino con un dinamismo y estilo 
flexible que faltan en los textos de ensefianza. Podrlamos 
aplicar a los ensayos de Gonzalez Prada los termines que 

, 2emplea Vitier para el genero, son “méditaclones aladas.” 
El hecho de que Gonzalez Prada comenzara su carrera 

literaria durante los aHos de reorganizacion social hispa- 
noamericana (1860-1890) détermina, en gran parte, su si
tua cion como ensayista. Debe colocarse en un punto équi
distante entre los grandes ensayistas-precursores de la 
primera generacion romantica, como Juan Marla Gutierrez,

1. Hay en el proceso total de su obra en prosa solo 
dos o très escritos en que Prada abandona su actitud 
impersonal. Pueden menclonarse “El amigo Braulio," 
anecdota autobiograflea; “ImpresIones de un reservista, “ 
memoriae de la guerra çhilena y quiza "La evocacion de 
Zosimo," especie de diàlogo fllosôfico (todos incluldos 
on El tonel de Diogenes).

2. Medardo Vitier, op.cit.. p. 46.
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Sarmiento, Mitre, y los del Modemismo. Con mayor pre- 
paraciôn dent(flea, es menos ingenuo que los romanticos. 
Su tematica huye de lo abstracto y universal hacia lo 
social y concrete. Pero su insistencia en una vision 
positiva del mundo le aparta definitivamente del grupo 
de ensayistas finiseculares. Si tlene semeJantes en el 
mundo hispano, serran del tipo de los Jefes liberales de 
la generacion del *68  en Esp&Sa, Sanz del Rio y Giner de 
los Rios. Prada no era, como ellos, krausista, pero com- 
partia sus teorias sociales : rechazo de la filosofia orto- 
doxa y eclesiastica, establecimiento de la educacion secu
lar, oposicion al militarismo, insistencia en la reforma 
politica y econômica; en fin, la plena entrada de Espaça 
(e Hispanoamerica) en las corrientes socio-economicas de 
la Europa contemporanea. De la generacion contemporanea 
en Espafia, pueden compararse Prada y Joaquin Costa. Como 
el espaHol, durante algun tiempo el peruano en el rôle de 
reformador y Jefe radical, lucho por una educacion menos 
teorica y mas practica que désarroilara al hombre entero, 
y fue ademas el primero en sefialar los problemas sociales 
de su patria. Pero difiere de Costa porque, al contrario 
del espaflol, no présenta programa constructive, ni sugiere 
soluclones• Huelga decir que Prada dista mucho de ensayis— 
tas del tipo de Ganivet y Unamuno. Estos, en su analisls 
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de Espafia, ademâs de examinar los factores objetlvos, 
toman un punto de vista subjetivo y admiten valores 
psicologlcos, vitales. Reconocen el error de la disec- 
clon racionalista de tradieion cartesiana. No as£ 

Prada; a lo menos no en las ideas que expone en sus 
ensayos. En su prosa se acentua la actitud de la cien- 
cia positiva, y no bay ningun asomo de ciencia teorica. 
Se notan diferencias radicales, también, entre Prada y 
su gran contemporaneo ecuatoriano, Juan Montalvo. Ambos 
son ciudadanos "siempre en lucha contra malos gobemantes 
y malos sacerdotes,” pero Montalvo, cat61ica, tradi- 
cionalista, anti-positivista,, anti-darwinista, anti-natu-

, 2
ralista, ideolôgicamente es antipodal al peruano.

Durante los primeros aRos de militancia civica e 
intelectual, cuando se dirige a un publico instru£do, 
los discursos, conferencias y ensayos se caracterizan 
por referencias cultas, mayor extension y buen tejido 
logico. Ya se vislumbran en este periodo los rasgos
estructurales que en adelante caracterizaran sus escritos. 
Con una que otra excepcion el siguiente esquema indica la

1. Enrique Anderson-Imbert, El arte de la prosa en 
Juan Montalvo. pp. 92-93.

2. Ibid., pp. 92-102.
3• Caracterlsticas de los escritos en Paginas libres 

y Horas de lucha.
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estructura general de los discursos, ensayos y los mas 
de eus articules periodlaticos:

1. Plantea el tema principal (censura de la 
imltaclon intelectual^ de la polltica tradi
cional. de la educacion catolica, etc.), 
ilustrandola con una figura deslumbradora: 
metafora, simile, personificacion.

2. Dlscurre didacticamente sobre el tema, 
sacando ejemplos de varioa campoa del cono- 
cimlento : literature, historia, cienclas. 
Salpica au discusion con otras figuras para 
mantener el interes del lector u oyente.

3. Hacia el fin del escrito, a modo de re
sumen o relteracion del tema principal, hay 
unaa veces un arrebato o invocacion, otraa, 
una metafora o figura terminal.

Despues de dejar la Union Nacional (1902) y co- 
menzar su apostolado solitario, cambia forzosamente la 
naturaleza de su obra. Impedidos sus discursos por el 
gobiemo, Prada no puede contener eu crltlca social y 
polltica. Por tanto, valiendose del unico vehlculo 
vulgarizador que le quedaba — los pequefios periodicos 
obreros — comenta acerbamente temas de actualldad. Re
duce el tema a sue aspectos mas senclllos, déjà en gran 
parte la prosa sonora, elocuente de su primer periodo y 
simplifies el vocabularlo. Debido a estas razones y a 
su variada lectura, su rechazo de toda slstematizaclon 
rlglda del pensamiento y su preferencia por los problèmes 
concretes, en muchos casos bus escrltos ostentan un carac- 
ter fragmentarlo. Aun estos articules, sin embargo, por
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Io general conservan la forma esquematica que ya indl- 
camos. Debe notarse, ademas, que Prada nunca deJo de 

2 
componer ensayos del primer tipo.

Gabe ahora, a fin de llustrar los elementos for
males que hemos aeHalado, cltar uno8 ejemplos tîplcos. 
Como dlsponemos de un espacio llmltado anallzaremos, de 
su obra total, una conferencla, un ensayo y dos o très 
articules perlodlstlcos. Ademas, qulen se Interese, al 
leer los escrltos de Prada, pronto notara los perflies 
de su armazon estructural. 3

En la "Conferencla en el Ateneo de Lima" (1886) 
Prada censura la imitacion Intelectual peruana y expone 
sus propios Ideales llterarlos y culturales. Plantea el 
tema con una metafora Imponente: "SI los hombres de Jenio 
son cordilleras nevadas, los imitadores no pasan de ria- 4 
chuelos alimentados con el deshlelo de la cumbre." 31— 
guen paginas de analisis literario llustrado por ejemplos 
historicos, figuras, metaforas y salplcado por aforlsmos 
a veces metaforicos: "El buen gusto helenico no abunda

1. La mayor parte de su obra perlodlstlca esta en 
Anarquia. Propaganda y ataque y Prosa menuda.

2. Veanse los ensayos de su ultima década incluidos 
en Nuevas paginas libres y El tonel de Diogenes.

3• PLOC, pp• 3-32•
4• Ibid•, p• 3•
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en Alemanla; si las obras de los griegos parecen un 
ordenado parque inglés, las obras de los alemanes seme- 
jan un bosque virJen de America.•• Los que interpretan 
majistralmente a los alémanés imprimen el cuRo espaRol 
en el oro del Rhin... Si refranes 1 cantos populares 
revelan el nacimiento de las 1itératuras, las composi- 
ciones alambicadas 1 pequenas dan indicios de agota- 
miento•. ? Recapacitândolo con madurez, la buena prosa 

se. reduce a conversacion de jentes cultas... Arca£smo 
implica retroceso: a escritor arcaico, pensador retro- 

5grado.... quien no alza la voz en el certamen del Siglo, 
es porque nada tiene que decir. No arguyan con obstacu- 
los insuperabies : el hombre de talento solide, como el 

6
Cesar de buena raza, atravlesa el Rubicon.11 De vez en 
cuando irrumpen los arrebatos o Invocaciones que indicamos 
en el esquema:

Acabemos ya el viaje milenario por rejiones de 
idéalisme sin cons1stencia 1 regresemos al seno de 
la realldad, recordando que fuera de la Naturaleza 
no hai mas que simbolismos ilusorios, fantasias mitolojlcas, desvane c imlento s metafIsicos. A fuer- 
za de ascender a cumbres enrarecidas, nos estâmes 
volvlendo vaporosos, aeriformes : ;solldlfIquemonos!

1• Ibid•, p• 11•
2• Ibid•, p• 16•
3. Ibid., p. 18.

4. Ibid... p. 21.
5. Ibid.
6. Ibid., p. 32.
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z 1

Mas vale ser hlerro que nube.

...i Que nuestro poetas, en vez de pasar como 
Interminable procèsIon de resuscitadas plaRlderas 
que se dirlJen a la dan^a macabra, desflien como 
lejiones de hombres que 11evan en su corazon el 
fuego de las pasIones fecundas... ! *Que  nuestros 
prosadores, en lugar de afeminarse o enervarse 
con la prosa cortesana 1 enfermiza, usen la prosa 
leal y sana...

...; 0 Jala nuestras sociedades clent£fleas, 
literarias 1 artisticas se unleran para declr cons- 
tantemente al Peru : Abre los oJos, deja la horro- 
rosa pesadllla de sangre, porque el Siglo avanza 
con pasos Jigantescos, l tiene mucho camino que 
recorrer, 1 mucha herIda que restaRar, 1 mucha 
ruina que reconstruira

4
Su ensayo “Nuestros ventrales“ (190?) muestra 

forma paréeIda. El tema es la denuncia del matérialisme 
peruano que se sobrepone a toda manlfestacion de la con- 
ciencia clvlca. Mlentras coma bien el peruano, “todo le 

5 
duele menos de lo que habia pensado." Comlenza Prada, 
a modo de llustraclon, con dos incidentes historiens bien 
conocidos en el pais: una azotaina publica reclbldo por

1. Ibid.. pp. 26-2?.
2. Ibid., p. 28.
3. Ibid.. p. 32. [La conferencia termina con la invo- 

cacion que citâmes.]
4. HL, pp. 154-160. .
5. Ibid., p. 155.
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un peruano a manos de los chllenos durante la ocupaclon 
despues de la guerra, y la publlca administrasIon de un 
puntaple por el présidente Castilla a un funclonarlo 
servil. Brotan luego numerosas metaforas, a veces gra- 
fleas, a veces aforisticas, que ejempllflean este ser- 
villsmo y la gula: “Hasta se diria que las posaderas 
nacionales slenten la nostalgia del azote chileno.•. Nos 
hemos convertldo en algo as£ como animales de espinazo 
horizontal.... Vivimos en perpétuas bodas de Camacho. 
En las cinco partes del mundo no hay hombres mas atareados 
que los marmitones de nuestros clubs y de nuestros hoteles. 
Las quijadas de muchas gentes han resuelto el problema del 
movimiento continue, los vlentres de muchas personas han 
denunciado profundldades mayores que las del Oceano Paci
fico. ... Ese banquetear de Lima (dlgamos de una fraceion 
llmefla).. .es un escarmlento sangrlento a los mlllares de 
infslices que tienen por unlco alimento un puKado de can- 
cha y unas hoJas secas... Lima es no solo el gran recep- 
taculo donde vienen a centraiizarse las aguas sucias y 
las aguas llmplas de los departamentos: es la inmensa 
ventosa que chupa la sangre de toda la Naclon.... Hoy no 
se concibe la exlstencla de partIdos ni la formaclon de 
oposiciones desinteresadas...; no se allan cerebros con 
cerebros, se Juntan panzas con panzas.“ Termina con una

1. Ibid., pp. 155-160.
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figura-resumen: "As1stimos a una zarabanda de pigmeos, 
a un desfile de mirmidones, a una pululacion de Ventrales

z 1 
microscopicos." 

2
"El honrado y el deveto" (1899)» en cuanto a la 

forma, es un ejemplo tîpico de sus artîculos periodlsti- 
cos. Su tema — la honradez y la devoclon religiosa no 
bastan para hacer buenos oficiales pûblicos (personifi- 
cados en los présidentes Piérola y Romafia) — se ilustra 
al principle por una comparaclon:

El cajero que présenta un balance exacte, el 
notarié que no falsifica documentes ni suprime 
expedientes, el sIndice que religiesamente admi
nistra los bienes de la comunidad, el albaRil 
que emplea buenos materlaies y no cobra un cen
time mas alla de le pactado, el mandadero de mon
jas c^ue hace to dos los encargos s in sisar en el 
carbon ni en la lefta, son personas muy honradas• 
^Sirven, por ese unico motlvo, para embajadores, 
jueces, diputados, ministres o présidentes?)

Hay aforismos tamblén: "La honradez politica se resume 
en manejarse confoi*me  a las convicclones que se profesa;
asi, a la mayor honradez polltlca de un hombre correspon-
den mayor energla y constancia en profesar y sostener sus 

4
ideas.•.. Un hombre muy honrado (entendiéndose por hon-

1. Ibid., p. 160.
2. PA, pp. 143-148.
3. Ibid., pp. 144-145.
4. Ibid., p. 144.
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radez la llmpieza de manos) puede ser Intolérante, despo- 
1

tlco, inhumano, sanguinarlo.” Y termina Prada con una
metafora grafica que simboliza a loa dos figuras que 
ataca: ”Si por un albaîlal figurâmes el Gobierno de Pie- 
rola, debemos représentâmes a RomaKa corne la tapa ele- 

2 
gida para mantenerle herméticamente cerrado."

"Los milagros de un gobierno provisorio" (1914), 
a pesar de cubrir solo una pagina y tener très parrafos, 
ostenta la forma acostumbrada. Prada denuncia los ale- 
gados robes del dictador Benavides, comenzando con el 
siguiente pasaje metaforico:

No es necesario remontarse a los ttempos de 
Jésus para ver prodigies corne la multiplicacion 
de panes y peces. Los incrédules no podran negar 
que en una republica, de cuyo nombre no queremos 
acordarnos, hay algo superior a la piedra filoso- 
fal de los alquimistas: en las libras y loszsoles, 
se nota el fenomeno de la generacion espontanea; 
son granos de trigo que se convienten, por el 
transcurse de las horas, en espigas.

Dedica otra metafora a la maniobra que llevo a Benavides
al poder: "En Liliput, capital de la republica de marras, 

z z 5
se dio un sonado golpe de estade el 15 de Mayo ultimo."
Y como reiteracion final de su ataque: *Ya  sabemos la

6 
receta para hacer dinero.

1. Ibid., p. 145.
2. Ibid., p. 148.
3» PM, pp. 227-228.

4. Ibid., p. 227.
5. Ibid.
6. Ibid., p. 228.
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2. Voluntad de forma 
Una descripclon superficial, formal, de su estilo 

no es difîcil. Tal descripclon indlcarla lo singular 
que era su prosa en la época. Proposlto didactlco, ex- 
posicion de nociones bastante sencillas de la moral, la 
sociologie, etc. Frase y periodo generalmente cortos. 
Efecto espontaneo, dinamico, debido a arranques vehe- 
mentes, a la abundancia de imâgenes o metaforas inusi- 

1 
tadas y a la presencla de aforlsmos y antîtesis. As! 
se resumen las impreslones que recibe la mayorla de sus 
lectores. Imbuldos como pocos escritores hlspanoameri- 
canos de su tiempo de la clencla teorlca y practice, y 
de les ldees europees contemporénees, Preda ha querido 
producir, segun su propia formula, una prosa que vive

1• Aunque por insuficlencia de datos tenga que ser 
especulatlva, no queremos omitir aqul una conslderaclon 
de las influencias que pueden haber contribuldo a pro
duc ir este estilo dinamico, de frase corta, concise g 
proposlto elocuente. Sebemos que Prede leyo y admiro 
mucho a autores conceptistas (Quevedo y Grecian) y a 
escritores modernos de frase corta como Becquer, Renan y Guy au * etc. Conocla bastante bien a los pâmes lenos 
(y qulze menos e Fleubert), meestros de prose cuidedo- 
semente eleborada. Otra influencia poslble, que no se 
debe^escatlmar, séria su intense y veriede lecture de 
periodicos y revistes frenceses con sus ertlculos y 
polemlces de “st^le journeliste,“ calculado pere in- 
flulr sobre el publico. Huelge mèneloner su lecture 
de los prominentes escritores socleles de le epoce 
(marxistes, soelellstes, enerqulstes) que temblén os- 
tenten un estilo persuesivo.
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"al d£a, a-la hora, al momento..
Recordemos sus consejos a los escrltores, pro- 

slstas y postas. En lugar de Inspirasse en la mito- 
log£a y la religion, inspirares sn lo racional, en "el 

2 
maravilloso positivo"; transmitir las verdades descu- 
biertas por la ciencia moderna que ..révéla cimas 
ocultas por la sombra y acentûa perflies esfumados por 
la niebla. A su aparleion, lo vago se précisa, lo som~ 
brio se aclara, lo velado se maniflesta.” En cuanto 
al estilo, que ssa concieo, lûcido y que sus arranques 
enérgicos tengan "un aire de algo que se le ocurre a 

4 
cualquier con solo ooger la pluma•" Créé que las fi
guras retoricas "brotan...al descubrirse las relaciones 
intimas de las cosas [como producto de la investigacion 

5 clentifica, entiendase]."
Sin embargo, al meditar esta estética pronto 

veremos cuan le Jos esta de expresar la verdad intima 

' ' —----——————————— jg
1. PLOC, p. 21. H
2. N PL, p. 76 •
3. Ibid., p. 75.
4. PLOC, p. 21.
5. Ibid., p. 19.
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del eecrltor. No es realmente una prosa Ilana, flulda, 
espontanea: todo lo contrario» Artlstlca, sis trabajada, 

calculada, esculpida; pero de una claridad intenclonada, 
tan artificial como el foco de luz que arroja un proyec- 

2
tor cinematografico• No es que le sobren elementos a
sus oraciones: élimina muchas preposlcIones y articules, 

pronombres y conJunetones relativas, y busca siempre la

1. Es interesanté observar que Alfredo Gonzalez Prada 
tambiég considéra que el estilo de Pradazcomo prosador 
no esta en consonancia con sus idéales mas intimes de 
artista llterarlo: z

"Cuando Gonzalez-Prada aparecio ante les ojos 
del descorazonado Peru de 1885# traia el anhelo de *do
miner a las muchedumbres', de infundirle s una nueva 
energla, de animaries en una fresca esperanza. Y para 
galvanizar el entusiasmo de les amilanados y de les 
apaticos, se arrojo a la lucha, izando al tope de sus 
mastiles, ’las figuras de relumbron.’ Pero escondla 
Gonzalez-Prada del^cadezas de artifice y refinamientos 
de aristocrate ingenitemente en rifte con la deliberada 
altisonancia de ciertos instantes de su estilo. Hacia 
use de una manera que, por temneramento. no le era pro
pla. Que la aplico con maestria, lo atestigua la efl-z 
cacia de su obra y la solidez de su fama; que la empleo 
con repugnancia, la prueba una faz mas libre y espon- 
tanea de su personalidad: el poeta.” [Alfredo Gonzalez 
Prada, op.clt.. pp. 202-204»]

2•xLuis Alberto Sanchez escribe: .Prada nunca se
sintio content© de su obra excelsa. Trabajo incesante- 
mente en mejorar sus propios textes.” [Introducclon a 
PLOC, p. ix.] Su hijo, al redactar los textes inédites 
de Prada comenta las numérosas revistones y notas mar
ginales del autor, algunas hechas muchos anos despues 
de la compostcion original.
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y 1

manera mas conclsa y eficaz en la expresion. Ttende 
a resumir sus Ideas por medio de aforismos, fnecuente— 

2
mente metaforlcos• Lo que le Importa es transmxtir la
nocion grabando su imagen con una figura deslumbradora 
pero siempre clara• Por tanto, escoge sus materlaies 
culdadosamente, limitandose como buen cient£flco, al 
minimo necesario. Prefiere frase corta, évita el lugar 
comun en la expresion y economlza en los adJetivos, em— 
pleando el que considéra Justo, indispensable. Prada

1. Recuérdese, en su teorja del lenguaje, el deseo de 
elimlnar muchos ganchos sintaticos: "La frase pierde 
algo de su virilldad con la superabundancla de articules, 
pronombres, preposiciones 1 conjunciones relativas." 
Rechaza el abuso de el, la, los, las, el, alla, quien, 
el (la) cual. etc.. y de que, de, cuyo, cuya. [Ibid., 
p. 2^9.] El lector atento nota pronto la pelâtiva 
escasez de estas voces en la prosa de Gonzalez Prada.

2. Esta tendencia por el aforlsmo demuestra su volun- 
tad de expresarse en conceptos, no al estilo de Quevedo, 
sino claros y de slgnlficado évidente. Reparese en los 
"Memoranda," coleccion de "pensamientos sueltos.•.que 
Prada utillzaba después en sus artlculog y ensayos."^ 
Varian en su extension de un solo renglon hasta un pa- 
rrafo de diez o doce, pero les caracteriza un obvio In
tent o aforlstico: "La verdad no conoce hora ni lugar 
f1jos, ocasion adversa o propicla: se la enuncia cuando 
se la encuentra... Lo Improvisado muere casl siempre; 
vive lo que nos cuesta la vida... La ciencia constituye 
un organisme ;zlas religlones son una cristalizacion... 
Los contemporâneos cuentan las palabras, la posteridad 
pega las Ideas." [TD, pp. 177-237.] Como otra Indlca- 
cion de esta preferegola puede citarse la seccion "Los 
refranes y la religion" del mismo libre [pp. 87-112], 
formada por centenares de proverbios y refranes, goco 
respetuosos para el catolicismo, que Prada compile du
rante un periodo de treinta o cuarenta aKos. [Vease 
Ibid.. nota (1), p. 87•]
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miemo observa: "El merito de un adjetivo consiste en no 
admitir sustitucion por adherirse al sustantivo, como la 
came al hueso, como el tegumento al musculo." Y, re- 
velando otro rasgo de su insistencia en la forma, recal- 
ca en que la espontaneidad del estilo que recomienda es 
mas aparente que real: "Los libros que admiran 1 delei— 
tan a la Humanidad, fueron pensados i escritos en largas 
horas de soledad i recoJimiento, costaron a sus autores 

2 
el hierro de la sangre i el fosforo del cerebro." No 
se olvide, tampoco, el elemento lapidario en Prada : como 
hemos visto, nunca dejaba de corregir y mejorar sus pro
pios textos. Ast se comprendera lo artlficioso que sin 
duda hay en mucho de su efecto espontaneo.

1. PLOC, p. 237• [Vease tambien el estudio que hace 
Rufino Blanco-Fombona de la prosa de Prada, FF, pp. 94-97.]

2. Ibid., p. 20.
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3. Arquitectura del periodo
La voluntad de forma que caracteriza los escritos 

de Gonzalez Prada tamblen se maniflesta en la estruc- 
tura de sus périodes. Siendo su deseo principal In- 
fluir activamente sobre el publico peruano, desarrolla 
un periodo que se presta admirablemente a los fines de 
la elocuencia. No nos parece exagerado afirmar que por 
toda la prosa se transluce el intento de "hablar" al 
oyente o lector, con el proposito de agitar, conmover, 
indueir, convencer. Esta cualldad oratoria se no tara 
facilmente al leer en voz alta un trozo de su prosa es- 
cojldo al azar; muchas veces aun meros articules perio- 
disticos revelan empaque trlbunlclo. Escribe, exhlblen- 
do claramente su concepto del escritor come vocero y 
propagandiste de ideas :

El escritor [peruano] no s‘exlme del envllecl- 
miento Jeneral, ^Donde la boca libre que hable a 
las multitudes como se las debe hablar? ^Que pu- 
blicista rompe la mordaza de oro? $Que poeta 
truena con la colera enJendrada por el odio al 
malo?...2

1. El mismo Prada, quiza incenselentemente, subraya 
este aspecto oral de su propia prosa al afirmar que 
"Recapac1tandola con madurez, la buena prosa se reduce 
a conversacion de Jentes cultas.*  [Ibid.. p. 21.]

2. Ibid.. p. 161.



128.

Se da cuenta muy bien que para hablar eficazmente 
al publico, no se le debe cansar con périodes largos y 

huecos como hace Castelar: wel tambor mayor del siglo 
XIX [que] marcha presidiendo el bullicioso batalion de 
los hombres locuaces, de todos los inagotables habla- 
dores que hablan i hablan por el solo prurito de hablar. 
No : hay que usar una prosa en que "todo fluye i se des
liza con llaneza, desenfado 1 soltura." Y, claro esta, 
estas cualidades tan dessables dependeran en gran parte 
de la estructura del periodo. Tendra una forma que ex
press claramsnts las idsas dsl autor; forma varlabia 
pero harmoniosa, ds modo quo no canss al lector u oyente. 
Mostraremos en las citas siguientes como Prada attende a 
estos requisites medlante un hâbil manejo de varies re- 
cursos de la retorica.

Como ya se habrâ notado en las excerpta de su prosa,. 
Prada prefiere los périodes certes o, cuando mucho, media- 
nos y los construye de miembros cortoi. RepSreeB Ml el

1. Ibid., p. 229.
2. Ibid., p. 21.
3. Conviene observar aqul que, para evitar una posible 

confusion, empleamos una termlnologla distinta^a la comun 
(clausula, frase, etc.). Entendemos por oracion la minima 
unidad de sentido complote. Dentro de la oracion estarla 
el miembro, la minima unidad rltmica-semantica, o sea de so- 
nido y sentido. La oracion puede ser unimembre o construlda 
de varies miembros. El periodo séria una articulacion Ôe 
varias oraciones con un sentido complète, pero puede con- 
struirse tambien un periodo de muchos miembros• 
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predominio del miembro corto en los perfodos que cltamos 
a continuasIon (separados en sus miembros para facllltar 
el anâllsls). Hemos extra£do los ejemplos de conferen- 
clas, dlscursos, ensayos y art£culos del proceso total 
de su obra, e Indlcamos los recursos retoricos que se 

destacan.
De su art£culo patriotic© sobre el heroe naval Grau 

(1885) sacamos este per£odo:

En la guerra con Chile,
no solo derramamos la sangre, 
exhibimos la lepra.Se disculpa el encalje de una fragata con tripula- 

clon novel l capitan atolondrado,
se perdona la derrota de un ejercito Indlsciplinado 

con jefes ineptos o cobardes,
se concibe el amilanamlento de un pueblo por los 

continues descalabros en mar 1 tterra;
pero no se disculpa,
no se perdona
ni se concibe
la reversion del orden moral, ,
el complet© desbarajuste de la vida publica, 
la danza macabra^de polichinelas con disfraz de 
Alejandros y Cesares.1

Ocho de los doce miembros del per£odo son cortos. Hay un 
caso de ant£tesls entre los miembros cuatro, cinco, y 
sels y el resto del per£odo. Dentro de la ant£tesis hay 
dos casos de paraielismo; miembros cuatro, cinco, y seis 
y slete, ocho, nueve y diez, que a la vez forman un con—

1. Ibid.. p. 61. 
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traste entre s£ y un periodo simétrico, Efecto total 
del periodo : dlnamlco, sonoro, ritmo repetido, regu
lar; en una palabra, elocuente. A Prada, escrltor que 
qulere InducIr y conmover, no le Importa transmitlr los 
matices de sus sentimientos personales nl tampoco los 
saltos de su fantasia. Por eso su periodo, aunque menoa 
altisonante que el de sus antecesores (Castelar, NuRez 
de Arce, etc.), es mas bien ritmico (simétrico, contrastes 
repetidos) que suelto y libre. Notese, en los eJemplos 
que siguen, como la arquitectura del periodo depends de 
los recursos retoricos ya sefialados mas que de los ritmoa 
intimoa del propio autor.

Para escribir la vida del lluatre muerto 
se necealta comprender la hiatoria literaria de 
nueatro aiglo. ,

Lo que un autor frances afirmaba de Sainte-Beuve 
debe con mas razon aplicarse a victor Hugo : 
"Ningun hombre de su época 
se rozo con mayor numéro de ideas." 
Ninguno, tai vez, 
realizo con la pluma prodigies mayoress 
el deatruyo para conatruir, 
aublevo el^eapiritu nuevo contra el eapiritu viejo 
1 convintlo en campo de bataila ,
la republica literaria del aiglo XIX.

Loa que plaan el umbral de la vida 
se juntan hoi para dar una leccion

1. "Victor Hugo,"z(1885) enaayo, Ibid., p. 173. [Ritmo 
regular, periodo simétrico por la sucesion de miembro corto 
y largo ; antiteaia en nueve y dlez.]
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a les que se acercan a las puertas del sepulcro. 
La fiesta que presenolamos 
tiene mucho de patriotisme 1 algo de ironla: 
el niRo quiere rescatar con el oro 1
lo que el hombre no supo defender con el hierro.

Los vieJos deben temblar ante los nifios, 
porque la jeneracion que se levanta es siempre 
acusadora . ,

1 juez de la generacion que desclende.
De aquf,-
de estos grupos alegres 1 bulliciosos, saldrâ el pensador austero y taciturno; 
de aqu£, 
el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado 
de aqu£, 
el historiador que marque la frente del culpable con 
un sello de indeleble ignominia.2

Del mismo "Discurso en el Politeama" (1888), sacamos 
otro ejemplo de ritmo regular (variado por el primer 
mlembro, que es corto), periodo simetrico y paraielismo 
en los mlembros cinco, seis y slete y en los cinco ultl- 
mos :

Sin^especlalistas, 
o mas bien dicho,; 
con aficionados que presumlan de omniscientes, 
vivimos de ensayo en ensayo: 
ensayos de aficionados en Economla Polltlca,

1. “Discurso en el Politeama," (1888) Ibid.. p. 63. 
[Ritmo regular, periodo mas bien simetrico, antltesis 
entre uno, dos y très y seis y slete.]

2. Ibid.. pp. 63-64. [Buen ejemplo de su ritmo entre-
cortado, que en los mlembros cuatro a diez alcanna una 
especie de crescendo. Primera oradon slmetrlca, segunda aslmetri.ca. Antltesis entre mlembros dos y très.] 
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ensayos de aficionados en Leglslacion 
1 hasta ensayos de aficionados en Tactlcas 1 
EstrateJlas.

El Peru fue cuerpo vivo, 
espuesto sobre el mârmol de un anfiteatro, 
para sufrir las amputacIones de ciruJanos 
que tenian oJos con cataratas seniles 
1 manos con temblones de paraiit1co. x 
Vimps al abogado dlrljlr la hacienda publlca, 
al medico emprender obras de injeniatura, 
al teologo fantasear sobre politics interior, 
al marine decretar en administracion de Justicia, 
al comerciante mandar cuerpos de ejercito...

En una conferencia, ”Los partIdos y la Union Nacional” 
(1898 ), ocurre otro eJemplo de rltmo entrecortado, péri
odes aslmetrlcos, y dos casos de antitesis (entre uno, dos, 
très y cuatro, cinco, seis î entre slete, ocho, y nueve, 
diez, once):

No esperen ustedes de mis lablos reticencias, 
medias palabras, 
contemporlzacIones nl tiros solapados y cobardes : 
expreso clara y toscamente las ideas; 
sin mascara nl puflal, ,
ataco de frente a les males hombres publlcos. 
No hablo para incensar a los que mandan 
ni para servir de vocero a los que sueflan con 

arrebatar el poder, 
sIno para declr cuanto me parece necesario y Juste, 
hiera les Intereses que hiriere. subieve las iras que sublevare.^

Los esorites de Horas de lucha. tanto como las con- 
ferencias, llustran los mismos rasgos elocuentes. Notense

1. Ibid., pp. 64-65.
2. HL, p. 9.
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en los dos pârrafos que siguen el ritmo predominante- 
mente regular, oraciones simêtrlcas, los oasos de antî- 

tesis y los miembros paraielos î

Bajo la Republica x
^sufre"menos el indlo que bajo la dominacion espaRola? 
Si no existen corregimientos ni encomiendas, 
quedan los trabajos forzosos y el reclutamiento.
Lo que le hacemos sufrir 
basta para descargar sobre nosotros 
la execracion de las personas Humanas. 
Le conservâmes en la ignorancia y la servidumbre, 
le envilecemos en el cuartel, 
le embrutecemos con el alcohol, 
le lanzamos a destrozarse en las guerras civiles y de tiempo en tiempo organizamos cacerias y matanzas 
como las de Amantan 1, Have y Huanta.

No se escribe pero se observa el axioma 
de que el indio no tiene derechos sino obligaciones• 
Tratandose de el, 
la queja personal se toma por insubordinacion, 
el reclame colectivo por conato de subievacion. 
Los real is tas espafloles mataban al indio 
cuando pretendia sacudir el yugo de los conquistadores, 
nosotros los republicanos nacionales le exterminâmes 
cuando protesta de las contribueiones onerosas, 
o se cansa de soportar en silencio las iniquidades de 

algun satrapa.

Vease, en la siguiente muestra, como Prada empieza 
por una oracion larga, simétrica, ritmica, con miembros 
paralelos y luego, para variar la esquema, termina el 
parrafo con otra corta, asimétrica.

1. "Nuestrès indios," (1904), ensayo, Ibid., p. 207.
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Cuando Gambetta dijo, 
que ”no habia Question social sino cuestiones sociales, 
le respondieron que todas las cuestiones se resumian 
en la lucha del individuo con las colectividades: 
del jornalero con los capitalistas, 
del cludadano con las autoridades, 
del filosofo con las comuniones religiosas.
Le respondieron tambien ,que todas las luchas pedian una solucion 
-- la independencia del individuo.

Ya notâmes que su tendencia a ser elocuente a veces 
le hace a Prada entablar una especie de conversacion con 
el fin de convencer al lector u oyente. Este rasgo se 
encuentra en sus conferencias, en sus ensayos y hasta en 
sus articules. Generalmente toma la forma de modo concise, 
una serie de preguntas, a veces contestadas, otras no.

éQue valen nuestras fuerzas? Ni nosotros 
podemos medirlas con exactitud... 
• •••••• 
éQuien debe guiarnos?
Ningun escritor nacional ni espaRol...
• •••••• 

/ O^Contra que resistencias vamos a luchar?

iSe debe acaso a la Religion el vapor y la elec
tric idad, las matematicas y la higiene? Los exvotos, 
operan como antisépticos? Los signes de cruz, &apa-

1. "Politics y Religion," (1900) ensayo, Ibid.. p. 215.
2. "Discurso en el teatro Olimpo," (1888) PLOC, pp. 37-41.
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gan el hambre y la sed? Las plegarias, ^hacen 
germinar el trigo? Los paternoster, ^sirven de 
pararrayos?!

.•.^Que vale condenar en el fuero interno las 
s^perstioiones, si a,la faz del mundo las aprobamos 
tacitamente? ^De que aprovecha estrangular imagi
na r lament e a los criminal es, ,si realmer\te les ten- 
demos la mano de amigo? ^Qué bien reportan a la 
Humanidad los sabios que se emparedan en su yo, 
sin comunicar a nadie la sabidurîa? Linternas 
cerradas, alumbran por dentro,1 2 3 4

1. "Catollclsmo y clencla,* (1891-1896) ensayo, NPL, 
p. 58, nota marginal (1).

2. "Librepensamiento de accion," (1898) discurso, HL,p. 38.
3. "Nuestros ventrales," (1907) ensayo, Ibid., p. 160.
4. “Manuel Pardo,“ (1902) ensayo biografico, FF, 

pp. 144-145. * *

^Donde estân, pues, los hombres? ^En que 
paçaje los caractères nobles y levantados? ^En 
que lugar las inteligenclas de vuelo generoso y libre?^

...AQue hab£a producido la declaracion de la 
bancarrota nacional ante el Congreso de 1872? 
precipitar la baja de los bones nacionales en los 
mercados europeos. aQue el decreto sobre la in- 
convertibilidad del»billete? despojar a media 
Republica en beneficio de algunos banqueros y né
gociantes . AQue la expropiacion de las salitre- 
ras? no solamente ocasionar falsificaciones y ro
bes increibles, sine exacerbar el odio de Chile 
al creer lesionados los intereses de los elabora- 
dores y exportadores chilenos, aQue la anulacion 
de los centrâtes para la cons truce ion de buques 
blindados? enajenar al Peru la supremacla del Pa
cifico y deJarle a merced de un vecino mas fuerte 
en el mar. A Que, por fin, las persecucIones de 
las autoridades y la guerra sin piedad a los ad
versaries del Civillsmo? dividir la Nacion en ban
dos enemigos y allanar el terrene para que las 
selvas amazonlcas empezaran en les alrededores de Lima.4
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...Y deeds ahora nos aterramos, porque si el,her- 
mano de un Ministre vale treinta mil soles ^que 
valdremos nosotros los profanos*  los que no somos 
ni sobrinog de un portero? ^Cuanto valdra una cu- 
Hada? ^Cuanto una hermana? ^Cuanto una sobrina? 
^Cuanto una suegra? El ramo de las esposas ofrece 
minuclosidades que dssds ahora seRalamos a la agu- 
disima psnstracion ds nuestro casulstico Mandatarlo. 
&Valdra monos una légitima quo una ilegitima? ^La 
nacional ilegitima lo mismo que la extranjera? &Una 
italiana tanto como una francesa?!

...Si comenzamos por hacer de toda redaccion un 
campo de batalla, concluiremos por hacer de toda 
plaza un Chinchao, de toda calle un Tebes, de toda 
casa un Pazul. 4Por que limitarnos a la estaca de
nuestro primo hermano el gorila? &Por que no la 
flécha ni la honda de nuestro hermano y compatriota 
el casivo? &Por,que no el lazo, el puHal, ni el 
veneno? ^Por que satisfacernos con solo herir y 
matar al adversario? &Por quo no descuartizarle, 
asarle ni comerle? El asesinato unido al caniba- 
liamo nos ofrecerla dos venta jas : desembarazamos 
de un enemigo y llenarnos el vientre.2

ôQue producto cerebral podrla salir de semejante 
medio? Salvo una decena de trabajos (enveJecidos 
y sujetos a revision) todo el caudal cientifico y 
literario de los limeHos antiguos pide un auto de 
fe... Si no idonde las obras de las 1 timbreras y 
los ggnios criollos? Restando a Peralta, Olavide y algun otro, cero.3

No cabe duda que el poder elocuente en la prosa de

1. "Cuidado con la boisa,M (1899) artlculo periodistico, 
PA, p. 156.

2. "La ley del palo," (1902) artlculo period!stico„ 
Ibid., p. 211.

3. "El Lima antiguo," (post-1911) artlculo inédito, 
TD, p. 28.
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Gonzalez Prada disminuye apreclablemente en los arti
cules periodistlcos que escribe entre 1905 y 1910. En 
este respecte los très volumenes que contlenen la obra 
perlodistlca (Anarquia, Propaganda y atague, Prosa menuda) 
son Inferlores a los demas libres que escrlbio. No po- 
dria ser de otro modo. Estes articules, sln duda escri- 
tos con prisa y a veces a vuelapluma, exhlben un periodo 
que ha perdido muchos de los recursos retoricos que aca- 
bamos de seRalar. Los temas, slendo casl slempre con- 
temporaneos, tlenen solo un interes momentaneo. Son, 
ademas, articules certes que pocas veces exceden de très 
o cuatro paginas. Quiza Prada haya creido que para per- 
suadlr a sus lectores obreros no le séria necesarlo em- 
plear el periodo elocuente de Paginas libres y Horas de 
lucha sine que se les podria convencer meJor con refe- 
renclas a hechos reales, cotidianos, y una prosa sln tan
tes rasgos oratorios. El mismo note que “Cada lugar y 
cada situacion requieren su lenguaje. En el salon no se 
habla como en la calle...” Réparése en la elocuencla 
dismlnuida de los pasajes siguientes, tiplcos de la ma- 
yoria de sus articules per los afïos c. 1905-1910.1 2

1. BO, p. 19.
2. Notese, a la vez, en estas citas que la prosa, si no 

muy elocuente, no es desculdada. Como ejemplo de prosa 
perlodlstica es de calldad superior.
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Felizmente, el conato de homieidio ae ha con
vert ido en escarmiento moralizador y oportuno. 
Taasara^nos ha dado una leccion de energîa: la 
necesitabamos. No la olvidaran todoa loa que 
maneJan la pluma. La recordaran tambien loa 
pandilleroa que ae figuran coaa muy fâcil y muy 
eencllla el eatarnpar loa puhoa en una cara o 
blandir el garrote eh unaa espaldaa.

Al eacriblrzeataa l£neas, noa^hacemoa el eco 
de la Indignacion publica: no es unicamente un 
hombre, ea todo el pueblo de Lima quien-abofetea 
el ensangrentado roatro de El Comercio.

Por primera vez ae ha celebrado la fieata de 
mayo, no solo en Lima sino en algunas otraa ciu- 
dades o puebloa de la Republica. Se ha batido 
por callee y plazaa una bandera que aimboliza la 
révolueion aocial, ae ha dicho en reunionea pu- 
blicaa y ae ha impreao en hojaa aueltaa o en dia- 
rioa lo aue entre noaotroa nunca ae hab£a eacucha- 
do ni leido. Parece que las autoridadea y gente 
de orden hubieran estado de acuerdo para deJar 
decir y hacer. Eh aho entrante ^aucedera lo mia- mo?d

Races meses que Lima tolera loa abuaos de una 
empresa desvergonzada y airve de complice para con- 
sumar el sacrificio de unos infelicea animales. To
dos comprenderan que noa referimoa al tranvîa. Su- 
cede a cada momento que loa carros se detienen en 
una sola linea, que los pasajeros se ven obligados 
a descender o eaperar indefinidamente, que ae enta- 
bla una répugnante lucha entre loa cocheroa y loa 
caballos, que los pobrea animalea se desploman exa
nimes y hasta mueren en la v£a publica. Otras gen
tea menoa egoistaa y menos cobardes habrian desen— 
ganchado los caballos, despedazado loa coches, im-

1. "Una leccion," (1902) PA, pp. 206-207.
2. "El comienzo," (1905) A, p. 44.
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pedido el trafleo y hasta hecho un escarmiento en 
las personas. No aconsejartamos lo ultimo, pero 
no lo sentiriamos: quien,no se apiada de los ani
males, no merece que de el se compadezcan los 
hombres.1

Este conocido anarquista espaHol ha muerto en 
Cadiz el 28 de septiembre. Habia nacido en esa 
misma çiudad el 1.o de marzo de 1842. Un ataque 
de paraiisis, cinco dias de enfermedad y la muerte.

La vida de Salvochea se reduce a una continua 
lucha, primero como republican© para derribar la 
monarqula de Isabel II, despues como anarquista 
para echar por tierra el edificio de todas las 
iniquidades sociales. El, leJos de cristalizarse 
en el molde estrecho del reformador meramente po
litico, évolueiono en campo libre, llegando a con
vert irse en ardiente propagador de las ideas anar- 
quicas.1 2

1. "Los caballos del tranvia," (1906) PM, p. 144.
2. "Fermin Salvochea," (1908) A, p. 150.

Creemos no equivocarnos al decir que el odio 
al chino no es general,en el Peru y que el movi- 
miento contra ellos fue un arma politica. Las mu- 
jeres no les niegan sus favores ni deJan de unlr- 
seles en alianzas duraderas y bien avenidas. Sin 
embargo, no deJaremos de reconocer que aun entre 
las personas con insulas de cultas hay mas de un 
chinofobo• Fijandose unicamente en vicios y de- 
fectos, el chinofobo criallœ olvida todas las 
buenas cualidades y todas las virtudes de una ra
za: para el, todo chino se modela en el embrute- 
cido fumador de opio. No quiere ver que muchos 
inmigrantes chinos, arribados ayer en la condicion 
de simples trabajadores para las haciendas, han lo- 
grado crearse una situacion holgada y viven hoy tan 
digna y honradamente que podrlan servir de ejemplo
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a muchos de nuestros hombres publicoa y prlvados.

Durante sus ultimo a afloa sin embargo, y a pesar 
de escribir numerosoa articulos perlodisticoa, Gonzalez 
Prada no perdio el don del periodo elocuente. Sirvan 
de prueba loa ejemplos a contlnuaclon:

El Estado con aus leyes penales, 
la Iglesia con sus amenazas postumas, 
no corriger ni moralIzan; „
la Moral no se alberga en blbliaa ni codigos, 
sino en noaotros miamoa: 
hay que sacarla del hombre.
El amor a nuestro yo, 
la repugnancia a padecer y morir, 
noa infunden el respeto a la vida aJena 
y elxahorro del dolor, 
no solo en el hombre 
aIno en loa animales.
Por un egoismo refIeJo, 
el negative precepto crlstlano 
de "No hacer a otro lo que no quialéramoa que 
nos hlciera a nosotroa,“

se sublima en el positive censeJo humano
de "Hacer el bien a todos loa seres sin aguardar 
recompensa."1 2

1. "Los chinos," (1909) PM, pp. 208-209.
"El Indlvlduo," (1910-1918) escrito inédite, A, p. 158.

Mas nada debe aorprendernosen un paie donde la corrupclon corre a chorro continue, 
donde se vive en verdadera bancarrota moral, 
donde loa hombres ae han convertido
no solo en mercenaries
aIno en mercaderias
auJetas a las fluctuacIones de la oferta y de la 
demanda.

Una conciencla se vende y se revende hoy en el Peru, 

2.
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como se vende y se revende un caballo, 
un automovll o un mueble.
Admira que en las cotizaciones de la Boisa 
no figure el precio corriente de un ministre, 
de un juez, 
de un parlamentarlo, 
de un regldor, 
de un prefecto, 
de un coronel, . 
de yn periodista, 
etcetera

Fanatisme, conouplscencla y crueldad 
marchan en union estrecha, 
formando una trinidad indisoluble. 
Donde hay un concupiscente fanatico, 
ah£ se recela un torslonarlo.
Si les conquistadores infunden horror por la 

codicia y la ferocldad, 
sus descendientes inspiran sentlmiento igual por 
la dureza de corazon hacia el indlo y el negro. 

Trataban al esclave con inhumanidad cartaginesa: 
como el animal;
peor aûn, 
como al objeto insensible. 
Para esos catolicos x x
el negro no contaba en el numéro de les projlmos. 
Y no debemos admirarnos:
Las Casas,el symbole de la pieday, 
aconseJa la introduccion de esclaves ; 
y para redimlr al indlo, 
quiere inmolar al negro.d

1. “El nucleo purulente,1 11 (1914-1915) BO, pp. 167-168.
2. "El Lima antiguo,” (post-1911) TD, pp. 25-26.
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4. Valores Imaginatives
Escritor elocuente de proposito didactico, Gonzalez 

Prada es poco confidencial y lîrico. Su imaginacion, siem- 
pre subordinada a un fin utilitario, trabaja en direccion 
concreta y activa. Poco le habrîa convenido la prosa 
pondèresa de figuras e imâgenes manoseadas usada per les 
escritores espaHoles que tante censura. Tampoco le habrîa 
servido la prosa poematica y matizada de les modernistas. 
Busco su propio modo de exprèsion; un estilo que cumpliera 
eficazmente la tarea regeneradora que se proponia. En sus 
obras se vislumbra que, movido por este impulse, ha que- 
rido vulgarizar sus extensos conocimientos por medio de fi
guras imaginativas que se impusieran en la mente del publico 
peruano. Recuérdese sus conseJos a les modernes poetas de 

, 2 ,
"inspirar sus metaforas en el maravilloso positiverepa- 
rese tambien en la siguiente cita suya:

...Hombres de imaginacion ardiente i voluntad in- 
clinada a ceder, necesitamos un estilo que seduzca 
con imâgenes brillantes 1 se imponga en arranques 
imperatives.’

3. PLOC, p. 46.

1. Al trazar un paralelo entre la prosa y el verso de 
su padre, escribe Alfredo Gonzalez Prada : ”...Pero queremos, 
81 marcar una diferencia esenelai a la luz de las observa- 
ciones anteriores: la prosa es invariablemente utilitaria, 
y persigue un fin de critica social, fllosofica, politics, 
rellgiosa o literaria; la poesla suele no tener otro de- 
signio que el Arte por el Arte." [Op.clt.. p. 203.]

2. yPL, p). 76.
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es • • • •
Para convencer al sabio, razon y las Ideas : 

para dominar a las muchedumbres, el sentlmlento, 
el estilo y las figuras de relumbron.1

1. Citado por Alfredo Gonzalez Prada.. op.cit., p. 202.
2. Benedetto Croce, “Noterella sulla metafora,” La Cri- 

tica, XXXVIII, III, 181.

No se trata, pues, en esta obra vulgarlzadora, de 
transmitir las grandes verdades modernas de ciencias, li
te ratura y arte por metaforas poéticas, unidades de vision 
original, sino por figuras compuestas para dirigir la aten- 
cion a ciertas relaciones intelectuales. Como atinadamente 
escribe Benedetto Croce, en la prosa filosôfica o didactica 
"metafore e similitudine diventano strumentali, corne sem- 
plici modi di stimolare e di dirigere l’attenzione a cogliere 

2
certi rapport! mentali...” No cabe duda que los principales 
valores Imaginât!vos en la prosa de Prada son didacticos a 
pesar del hecho que en ella ocurren unos cuantos pasajes 
liricos.

Los aRos de dilettante literario que paso entre 1670 
y 1879 se refieJan en los valores Imaginatives que contienen 
los pocos escritos que nos quedan de aquel periodo. Sus 
figuras carecen de relieve o singularidad, pues son las 
metaforas tradicionales de la epoca. Su imaginacion no sale 
del cauce acostumbrado y se expresa en terminos clasicos, 1 2
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poco o nada originales.
A principios de 1879 ^rada prologo un libro de 

versos de un poeta peruano contemporaneo. Empieza con 
una apologia amanerada:

No me arrogo el derecho de fallar en hombre 
de la crïtlca. ni con humos de pitonisa me enca- 
ramo en la tripode ni exijo que me crean baJo la 
fe de mi palabra : voy a expresar, llanamente y al 
correr de la pluma, los pensamientos que me inspira 
la lectura de las composteIones contenidas en este 
libro

Luego siguen alusIones y figuras de termines clasicos, o 
poco originales : "hasta la miel del Himeto empalaga,... 
el idioma de los Dioses,...los Tirteos peruanos,...el rayo 
de Jupiter,.•.leones de xberia,...condores de los Andes.••*  
Y termina Prada ensalzando la sinceridad del poeta, pero en 
unas metaforas de estilo parecido:

La poesîa de Merida [seudonimo del poeta] no 
es una matrona romana que frunce el entrecejo al 
o£r una chanza equivoca y ligera; ni un metaf1- 
sico cetrino y trasnochado..., ni un austero ce— 
nobita... Su poes£a es un muchacho de veinte afios, 
••.que se va tarareando una aria de opera bufa, 
guiRando el oJo a la vecina de buenas barbas,... 
lanzando un epigrama a los tontos o sabios de 
pega que encuentra en su camino...5

1. NPL, p. 209.
2. Ibid., pp. 210-211.
3. Ibid., p. 211.
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Algo semeJante ocurre en los otros escritos suyos de 
este primer periodo. Kara es la metafora que se exprese 
en terminos contemporaneos; siguen las alustones al vulgo 
de Horacio,...los sabios...de que habla Molière,...el bal
sam© de Fierabras,...mas sabios que dlez Aristoteles,»..el 
Caton cristiano.” Hasta en el ensayo patriotic© ”drau” 

(1885) continua su empleo de figuras clasicas. La rever
sion del orden moral en la vida peruana a ralz de la guerra 
chilena es "la danza macabra de polichinelas con disfraz de 
Alejandros i Cesares." En "victor Hugo," del mismo aho, 
compara la inmensa produccion literaria del escritor francos 
a la "creciente inundacion de un Nilo inagotable," y afirma 

5 
que "Los ritmos le obedecieron como a Cesar sus le J Iones."

1. Ibid., p. 215.
2. Ibid., pp. 213-216.
3. FLOC, p. 61.
4. Ibid., p. 177.
5. Ibid., p. 181. [No se créa que Prada, al inspirar 

sus metàforas en el maravilloso positive, deja de componer 
figuras tradicionales de termines clasicos, literarios, etc. 
En 1898-99 describe la dictadura del présidente Pierola 
(1879-1881) as!: "Sin la guerra con Chile, el Regimen Dic- 
tatorio no habrla pasado de un auto sacramental con inter- 
medio de opera bufa y évoluetones funambulescas ; pero entre 
la sangre, la muerte y el incendio se convirtio en una tra- 
gicomedia, en una especie de Orestiada refundida en El Do
mine Lucas." (FF, p. 157.) Y en 1905 concreta la avariela 
que atribuye al Papa Leon XIII en una metafora literaria 
"...Leon XIII...fue un Licenciado,Cabra en la silla gesta- 
toria o una especie de San Harpagon, salido de este mundo 
con la amargura de no llevarse el dinero de San Pedro." 
(PM, p. 103.)]



146.

Es a partir de 1885-1886 que las metaforas de Frada, 
lanzado a su tarea clvica, ostentan una renovacion y co
bran una originalidad que las hacen singulares en la 
época. Comienza a usar las “figuras de relumbron” y las 
“imâgenes brillantes" que recomienda a los escritores 
peruanos, con el propos!to de dominar y persuadir a su 
publico. Junto con metaforas de temas acostumbrados, ex
presadas en termines clasicos• literarios o elementos de 
la naturaleza (montes, rîos, flores, etc.) aparece un cre- 
ciente numéro de metaforas nuevas, forJadas de elementos 
contemporaneos: termines cientlficos, mecânicos, industria
les. Impaclente por el progreso, empapado de su lectura 
de vulgarizadores cient£ficos del tipo de Claude Bernard 
y Marcellin Berthelot, deseoso de sustituir la cultura tra
dicional y catolica por otra basada en el positivisme con- 
temporâneo, su imaginacion busca un modo exprèsivo nove- 
doso y eficaz. Lo encuentra en la "metafora positiva," 
por asi llamarla• De aqui el hecho que sus metaforas 
siempre estan armadas sobre eJes cient£ficos, logicos y 
practices. A partir de estes aflos esta es la figura que 
prédomina en toda la obra de Gonzalez Prada, sea conferen- 
cia, ensayo o articule.

Asi, en su memorable "Conferencia en el Ateneo" (1886)

1. Ibid.. pp. 5-33*
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comienza: “Si los hombres de Jenio son cordilleras ne- 
vadas, los imitadores no pasan de riachuelos alimentados 
con el deshielo de la cumbre•••, La imitacion.•.équivale 
a moverse 1 fatigarse en el wagon de un ferrocarrll: nos 
Imajinamos reallzar mucho 1 no hacemos mas que seguir el 
Impulse del motor." Luego critica a varias figuras lite
rarias, empleando metaforas y similes tradicionales, pero 
brotan las nuevas figuras : la influencla de Heine "s'es- 
tiende con la rapidez de una corriente electrlca;" el 
amargo poeta alemân “rasga las ligaduras de su herlda, 
vierte agua corrosiva en la carne irritada,“ y sus car- 
cajadas sardonicas "deJeneran en una especie de tic ner- 
vioso." A la garüa de poesias imitando a Becquer, las 
llama "abortos embrionarios o monstruos bleefalos," y se 
lamenta de que la poesia casteliana se reduzca "a inep- 
cias 1 vaciedades propinadas en dosls Infinitesimal." 
Al dar conseJos a los escritores de su patrla observa : 
"Si las naciones de Europa figuran como los grandes pa- 
quidermos del reIno intelectual, no representemos en el 
Peru a los microbios de la literatura." De la improvi- 
sacion literaria dice : "Verdad que en lo improvisado se 
cristaliza muchas veces lo mejor l mas orljinal de nuestro 
inJenio, algo como la secrecion espontanea de la goma en 
el arbol..." Todos los defectos que asigna a la prosa 
casteliana de su epoca los resume al denunclar "la prosa
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inventada por academicos espafîoles que tienden a resusci
tar el volapuk de la epoca terciaria." Y la falta de 
claridad que supone caracterîstica de tai prosa le su- 
giere esta comparacion: "Cuando los pensamientos andan 
confundidos en el cerebro, como serpientes enroscadas en 
el interior de un frasco, las palabras chocan con las pa
labras , como lima contra lima."

De este modo, para producir mayor impresion en sus 
oyentes, para profundizar mas su mensaje didactico (ori
ginal idad, no imitacion, en la literatura) Brada ha uti- 
lizado una variedad de termines antes inusitados en las 
figuras retoricas: medicos (ligadura, tic nervioso, aborto 
embrionar io, monstruo bicefalo, do s is, microbios ) ; termines. 
industriales (ferrecarril, motor, lima, electricidad); 
qulmicos (cristalizacion, agua corrosiva); zoolQKlcos 
(paquidermos, serpientes enroscadas en el interior de un 
frasco); geologico (epoca terciaria); lingUistico (volapuk).

Semejantes figuras salpican su "Discurso del teatro 
Olimpo," pronunciado en 1888. Para hacer comprender el 
poder de union a los elementos radicales, les recuerda 
mediante termines de la optica, que "todos los rayos del 
Sol, difundidos en la superficie de la Tierra, no bastan 
a inflamar un solo grano de polvora, mientras unes cuantos

1. Ibid.. pp. J6-48.
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haces de luz solar, reunidos en un espejo ustorio, pren- 
den la mina que hace volar al monte de grantto." Carac- 
teriza las poblaciones serranas y costeHas del Peru en 
termines de la f£sicaî "Aquî, el pueblo de la sierra, 
cuerpo inerte, obedece al primer empuje; el de la costa, 
cuerpo notante, cede a todos los vientos y a todas las 
olas," Concibe a los grupos conservadores en termines 
mas bien geologicos: “Las novîsimas agrupaciones de con
servadores o clericales...se presentan como cuerpos amor- 
fos, sedimentarios, formados por el detritus de nuestros 
malos partides." Rechaza el retorno a la dominasion In
tel ec tuai de Espafia en una metafora medica: "El enferme 
[i.e., el Peru] que deseara trasfundir en sus venas otra 
sangre, elejira la de un amigo fuerte 1 joven, no la de 
un abuelo decrepito 1 estenuado."

Tarea larguésima e innecesaria, creemos, séria un 
estudio detenido de los centenares de metaforas nuevas, 
positivas, esparcidas por la prosa de Gonzalez Prada. 
Por tanto, nos limitaremos aqui a dar una nocion mediante 
ejemplos de la variedad de temas y termines que exhiben 
y que en verdad constituyen la exprèsion de una insistante 
preferencia mental en su pro sa. Los temas principales se- 
ran sociales, politicos, religiosos, militares y litera- 
rios; los terminos serait cientificos, (con frecuencia 
zoologicas), técnicos, industriales, etc.



150.

Por eJemplo, caracterlza la évolueIon polîtica del 

Peru en termInos zoologicos: ”•..hemos seguido una mar
cha dlametralmente opuesta a la recorrida por la hatura- 
leza en la produccion de los seres• la vida comenzo por 
los animales inferiores y vino a culminar en el hombre ; 
nuestra evoluclon politics empezo con los San Martin^ los 
Bolivar, los Sucre, y vino a parar en un Benavides.” 
Cada miembro de la legislatura para Prada es "un enorme 
parasito con su innumerable colonia de subparasitos, una 
especie de animal colectivo y omnivoro que succiona los 

2 ,
Jugos vitales de la Nacion•M Aplica figura zoologies 
tsmbiên si exsgersdo perusnismo de los super-pstriotas• 
"AfirmacIones de topo que nada concibe mas alla de la to
pera, esclusivismos de infusorio que limita su radio vi
sual a la go ta de agua. " Espafïa y los espaRoles le ins
piran metâforas semejantes : "Como unas provinelas Su
dan y bregan para que las otras coman y huelguen, el me- 
jor simbolo de Espaça estaria en una serpiente que se 
engullera su propia cola..• Aun detras de la piel mas 
lustrosa de todo espaRol, asoman las puntas del toro ja- 

4 
ramefio, dispuesto a embestir al menor descuido.” De

1. PA, p. 222.
2. HL, p. 150.
5. PLOC, p. 78.
4. TD, p. 45.
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108 escritorea penlnsulares escribe ; "&%ue son los 11-
teratos espafîoles? lechigadas de tardigrados y retarda- 
tarlos que emiten el vaho de la caverna prehlstôrlca y 
llevan el cerebro taraceado de Incrustaclones antldllu- 

1 
vlanas.” Vislones semejantes llustran el catollclsmo. 
Para denunclar\la herejla "...los clerigos, como sabuesos 
de buen olfato, husmean el rastro l menudean los latidos, 

2
para lanzar al galgo en la pista del venado.” Al con- 
cretar otro aspect© parecIdo, la moderna actitud de los 
"defenBOres de la fe," observa: "Mas hoy que no pueden 
estrangular ni engullir como la serpiente, se consuelan 
con gruHlr como los mastines encadenados o secretar pon- 
zofia como los batracios enfurec idos. " Metafora parecIda
suscita "la extravagante zoologla celestial que empieza 
con el palomo del Espiritu Santo y concluye con el bo-

4
rrego de Jesucristo." Otra figura animalesca se le 
ocurre al pensar en el "poder civilizador" de la religion : 
"Veamos todas las religiones: la mas grosera dira que 
ella sola civilizo al hombre. Lo dira con el orgullo 
de la hormiga que instalada en la frente de un buey, se

1. Ibid.. p. 41.
2. PLOC, pp. 140-141.
3. PA, p. 53.
4. PM, p. 51.
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jacta de haber labrado la tlerra."
Otro tipo a blindante entre sus figuras Imaglnativas 

es la metafora médica. Caracterlza asi a su palA en un 
discurso patrlotico : Mel Peru fue cuerpo vivo,: es pues to 
sobre el marmol de un anfIteatro, para sufrlr las ampu- 
taclones de olrujanos que tenlan ojos con cataratas se

, 2 nlles 1 manos con temblones de parai1tIcoY las pre- 
tensiones sociales de la aristocracia 1ImeKa le estimu- 
lan a hablar de "la dlfuslon del mlcroblo noblllarlo 

3 
en esta socledad...” Slntetlza el programa que debe se- 
guir su partldo (la Union Naclonal) en termines medicos: 
"En resumen: siempre solos, libres de alianzas depresivas 
y contactes morbosos, resueltos a morir de anemia o con» 
suneion mas no de contagio sifilltlco ni de gangrena hospl- 

A ■ -
talitarla." La educacion catolica en Hispanoamérica le 
suglere figura paréeIda : "...por mas de très siglos nuestrès 
pueblos se alimentaron con leche esterilizada de todo micro- 

5 bio implo..." Habla de deslnfectar a la mujer...del mlcro-

1. NPL, p. 59.
2. PLOC, pp• 64—65 *
3. PM, p. 175.
4. HL, p. 174.
5. PLOC, p. 127.
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1 , bio rellgioso,” y al reparar en el aumento del numéro 
de clerigos en el Peru se pregunta: "^Como libertamos 
de esa plaga que en el orden social equivale a la bubo- 

2 
nica, al tifus y a la tuberculosis?”

Prada recurre a otros ramos de la ciencia para ilus- 
trar sus temas, mostrando as! la extension de su lectura 
de la literatura esenpialmente positivista. Vision pa- 
leontolôgica nos da de la inconsistencia que encuentra en 
el "libéralisme catolico [que] représenta en el orden mo
ral el mismo papel que en el orden f£sico representaron 
los lagartos voladores de la época secundaria; organismes 
con alas de pajaro i cuerpo de reptil, seres que hoy vue- 
lan % maflana rastrean." Los ensayos biograficos de Caste- 
lar le estimulan a una figura muy semejante : "Cuando en 
sus biograf£as pretende reconstruir un personaje, procédé 
como el paleontojista que para restaurar un fosil uniera 
el craneo de un hombre, las alas de un pterdactilo 1 el 

4 
tronco de un megaterio.” Para concretar la similitud
entre los distintos partIdos politicos de su patria acude 
a la qulmica: "Elios, en lugar de constituir organismes

1. PM, p. 95.
2. Ibid.. p. 94.
3. PLOC, p. 156.
4. Ibid., p. 227.



154.

con funclones proplas o de convertirse cuando menos 
en solIdos que se rozaran por algunos puntos de la su
perficie, fueron algo as£ como liquides de diferente 
color en vasos de tubos comunlcantes: a poco, los li

quides tomaron la misma coloracion y adquirieron el mis
mo nivel.” Busca termines de la fisica para dames su 
vision de los mercenaries periodistas peruanos: “Especie 
de moleculas errantes, nuestrès famesos publicistas entran 
hoy en la combInacion de un solIdo, maKana en la de un li

quide, pasado maRana en la de un gas.“ El tema religiose 
le sugiere figuras geological y astronomicas î "Nuestre 
catolicismo es cléricalisme peer aun, es frailocracia. 
Hay terrenes aurifères y montes cuprifères: el Peru es 

3tterra polifrailifera..." [En otra parte aparece la
metafora astronomica.] “Como los antiguos hacian jirar 

planetas, Sol l estrellas alrededor de la Tierra, los sa- 
cerdotes hacen moverse todos los conocimientos humanos en 

4 
torno de la Biblia."

En sus articules periodistices, al dirigirse a un 
publico obrero y menos instruido, Gonzalez Prada deja de

1. HL, p. 115
2. Ibid., p. 91.
3. PM, p. 92.
4. PLOC, p. 122. 



155.

expresarse tanto en figuras clentlfleas y recurre con 
mayor frecuencla a metâforas y similes de termines In
dustriales, mecânicos, etc. Al contrastar los hombres 
honrados con los politicos corruptos emplea una figura 
me can lea : ..conviens seîlalar a los hombres-conviccion,
a los que sostlenen una idea, para dlstingulrles de los 
hombres-polea, de los chirrian por no estar lubricados 

1
con el acelte de la Caja fiscal." Un presidents peruano
que toma en serio la adulacion que reclbe "es como un 
hombre que escribiera su panegirico, le hiciera repetir 
por un fonografo y le eseuchara embelesado y satlsfecho, 

2 
como si estuviera oyendo el eco de la voz universal.” 
Apiica una grosera figura industrial a Lima : ”La capi
tal es una bomba aspirante que chupa los Jugos de toda 
la Nacion, y tamblén una especie de albafïal colector o 
cloaca maxima donde acuden a reunirse las deyecciones de 

3 ,
todas las provinelas.” La colaboracion inconsciente de
las mujeres 11meKas "en la obra mundana y politlca de la 
Iglesia” le sugiere la siguiente figura : ”...son fogone-
ros que arrojan combustible a la maquina, pero ignoran

1. HL, p. 128.
2. PA, p. 162.
3. Ibid., p. 173.
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1
el rumbo del buque." Para concretar la labor educatIva 
de un director de la Escuela Normal emplea termines de 
pintor: "Hombre educado por el se vuelve un trozo de 
madera que ha recibido seis o siete hervores de alquitran:

2
no blanquea, por mas bafios de albayaide que reciba." De
los hombres que no opinan hasta que hayan leIdo el perio- 
dico dice : "Abundan cerebros que no funcionan hasta que 
su diario les imprime la sacudida: especie de lamparas 
electricas, solo se inflaman cuando la corriente parte

3de la oficina central." Para Prada "Alemania huele a 
polvora, Inglaterra a carbon de piedra, Estados Unidos a 
petroleo y tinta de imprenta, Espafla trasciende a moho, 

4
incienso y aceite frito." El depresivo ambiente inte- 
lectual espaflol da origen a una figura mecânica: "En 
Espafla, los pocos hombres pensadores o libres se asfixian 
y mueren, como insectos encerrados en la campana de una 
< , 5maquina neumatica."

La obra didactica de difundir el positivismo que 
se propuso Prada, y a la que se adhirio con una voluntad

1• PM, p• 16.
2. Ibid.. p. 160.
3. HL, pp. 88-89.
4. TD, p. 40.
5. Ibid., p. 41. 
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fêrrea, no le dejo mucha oportunidad de dedicarse a la 
literature de imaginaclon pura. Sin embargo, compuso 
slete volûmenes de versos y unas cuantas paginas de prosa 
que demuestran claramente su talento imaginative. Extrae— 
mos las citas a continuadon como indicio que pudo escri- 
bir una prosa muy distinta a la de su manera didactica; 
una prosa de aciertos poematicos que recuerdan algunos 
rasgos de los simbolistas Franceses y modernistes hispe~ 
noamericenos que le eran contemporâneos. Reparese en las 
metâforas poéticas, l£ricas, tan distintas a las positivas 
que acostumbra; en el vuelo libre que permite a su imagi*  
nacion: personificando a objetos y aspectos de la natura— 
leza y de lo no-sensible, o dandonos visiones de lo que 
ocurre en sus intimidades.

...Como la sala se alumbra unicamente por un 
amago de luz tamizada por los vidrios terrosos de 
una farola central, reina una claridad difusa y 
melancolica, una especie de aurora tisica y ane- 
mica. A veces, algunos rayos de Sol violan las 
rend!jas de una puerta mal cerrada y van a cla- 
varse en las personas y los objetos, como un mane— 
jo de saetas inflamadas. Hombres y cosas ofrecen 
un aspecto raro y fantasmai en el semicrepusculo 
de un dla que no es d£a o en la semiobscuridad de 
una noche que no es noche• Relampaguea la llama- 
rada de un fosforo encendido por algun fumador 
impaciente; a traquidos leves siguen ligeras ful- 
guractones y tenues bocanadas de humo.

El patio hierve de jovenes (el General tiene 
predileccion por la juventud) sin que falten algu
nos viejos; asî, los crâneos desnudos en medio de 
cabezas frondosas, semeJan copos de espuma en el
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oleaje de un mar negro...

Llega momento en que el numéro de fumadores se 
multipllca desvergonzadamente: a una llamarada res- 
ponden clen llamaradas, a una humareda cien humare- 
das, de modo que la platea concluye por similar un 
hervidero de flamerolas, una continua apartcion de 
fuegos fatuos. Un calor glutinoso nos derrite, una 
atmosfera tabernaria nosxasfixia. Excitados por la 
demora, nerviosos, los mas pac£ficos sienten que el 
asiento les empuja, experimentan ganas de moverse, 
gritar y reflir. Como a los chillldos zoologicos 
sucedieron las insolencias, xas£ al humo del cigarro 
y a las respiraciones alcoholicas, siguen todas las 
suciedades y todos los hedores de la bestia Humana, 
del animal colectivo.2

Los d£as se acortan, los vientos fr£os empiezan 
a soplar de cuando en cuando y las hojas de los àr- 
boles amarillean y caen: el Otofio se acerca.

Este Verano, que no se manifesto con fuertes 
calores ni cppiosas lluvias, ha querido despedirse de Par£s con una buena tempestad.

El cielo amanecio cubierto, solo uno que o^ro 
rayo de Sol se refiejaba en la cupula de losxInvali
de s o en la aguja de Nuestra Sefiora. La atmosfera 
estuvo pesad£sima, cargada de electricidad, y los 
temperamentos nerviosos sent£an un malestar inde- 
finible.5

Los relampagos suceden a los relampagos: parece 
que alguien, oculto en las nubes, se divierte con

1. Ibid., pp. 73-74.
2. Ibid., p. 75
3. Ibid., p. 78.
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lanzar a nuestros o Jos la luz del Sol concentrada 
en la concavidad de un espejo. Los truenos leja- 
nos se acercan con rapldez vertiglnosa, y pronto 
el cielo de Paris se convierte en campo de batalla 
donde el cation es la unica arma de combate.l

Los parlslenses, que han perdido ya la costumbre 
de santiguarse y rezar, no deJan de divertirse por- 
que brilla el^relâmpago y repercute el trueno. En 
hoteles y cafés se habla, se rie, se^canta, se come, 
se bebe y se hace el amor. La candor), picaresca 
agita sus alas en el salon de los cafe-cantantes y 
el corcho de la botella de champafia salta y golpea 
el cielo raso de los gabinetes particulares.

El trâfico de los véhicules no cesa tampOco; la 
ciudad encantada donde paréee que no se duerme ni 
se descansa, sigue desenvolvlendo la interminable 
cadena de sus coches publiées, de sus omnibus, de 
sus tranvlas y de sus trenes de circunvalacIon. 
Al estampido del trueno, responde Paris con el 
agudo piteo de la locomotora, con el monotono 
traqueteo del carromato y con el golpe metalico del herraje en al adoquln.2

Pero todo ha concluldo ya: las nubes se alejan 
como ejérclto desbandado; los gorriones sacudiendo 
las plumas y medio esponjados, dejan su escondite 
para ir a plcotear las mlgajas en los alfelzares de 
las ventanas; el Sena, mas caudaloso pero encerrado 
siempre en sus murallas de piedra, arrastra perezo- 
samente sus aguas color de bronce fundldo; y la 
torre Eiffel, chorreando aguas y pintada de rojo, 
se destaca en el azul del horizonte como guerrero 
baRado de sudor y sangre.5

1. Ibid.. PP. 78-79
Ibid., p. 79

5. Ibid., p. 80



160.

Despuêa de una helada y nebuloaa sémana que 
habla desterrado a las ultimas golondrlnas, el 
clelo amaneclo despejado y azul; sin embargo, 
unos cuantos nubarrones de fondo negruzoo y 
perflies blanqueclnos, amenazaban con lluvia 
y oscurldad.1

1. Ibid., p. 81.
2. Ibid.
3. Ibid., p. 83.
4. Ibid.

Como engruesa un rîo con los arroyos tribu
taries, el boulevard Saint-Germain se repletaba 
con la afluencia^humana de las avenidas transver
sales, mlentras omnibus, tranvlas y coches se 
agolpaban en las esqulnas, recordando algo asl 2 
como el atropellamiento de un ejercito derrotado.

Y en estas cuantas paginas de prosa poematica apa- 
recen todavîa otras metâforas notables. Renan, a quien 
admira tanto, merece una bella figura imaglnatlva: 
”...escritor...que mojo su pluma en el arco iris y usô 

como arenilla el polvlllo de oro arrojado por las alas 
de una mariposa.” Testigo del entierro de Renan, des
cribe asl el momento en que pasa la carroza funebre del 
gran escritor frances: "El sordo runrun de la muche- 
dumbre empezo a dlsmlnulr; se o£a caminar el sllenclo. 
El efecto £ntimo que le causa el espectaculo lo exterio-
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riza en el slgulente parrafo:

Los relampagueos de rifles y corazas, la 
reverberaclon del Sol en los sillaresxy plza- 
rras de la iglesla y, mas aun, la atmosfera to
da donde se respiraba y hasta se bebia claridad, 
me causaron un deslumbramlento inefable termi- 
nado por la embrlaguez de la luz. Estaba yo 
como en el Interior de un gran diamante, y a 
fuerza de ver la explosion de chispas irisadas, 
acabe por mirar la vertiginosa danza de a£omos 
negros. El cerebro se evaporaba en ml craneo, 
mis manos eran plomo que^hormigueaba, mis pies se convertIan en sustentacules^de lana que ce- 
d{an a ml peso... Poco me falto para caer...

1. Ibid., p. 84.



162.

5. El tono apasionado
Ademas de las ”figuras de relumbron,” Prada reco- 

mendo a los prosistas hlspanoamerlcos un estilo que 
sobresaliera por sus "arranques Impératives," obser- 
vando que el escritor deblera acudlr al sentimlento

2
“para dominar a las muchedumbres • • •** No deben extra- 
Har, as£, los arranques Imperatives que hay en su pro
pia prosa.

En general, estos arrebatos constituyen un tono 
apasionado que puede considerarse la exteriorizacion 
de su irritacion ante la desconsoladora realidad peruana. 
Hombre de una cultura esencialmente literaria, creyente 
en la superioridad del método cientîfico para resolver 
los problemas de la vida social y deseoso de ver un gran 
aumento en la libertad intelectual y fisica del indivi- 
duo, Prada se impactenta hondamente ante la escena na- 
cional. Nadie lucha por estos idéales en el Peru; todos 
se conforman con lo tradicional en literatura, polltica, 

religion, etc. Y entonces se lanza a la vocacion de re- 
generadori su tarea sera didâctica, pero para ser eficaz 
y producente, su proea, ademas de enseHar, tendra que 
galvanizar y estimular a la accion.

1. PLOC, p. 46.
2. Alfredo Gonzalez Prada, op.clt.. p. 202.
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Se han citaclo ya los paeajes vehement es de la 
“Conferenola en el Ateneo” (1886), en que Prada ataca 
la imitacion intelectual de los escrltores peruanos. 
En 1888, al asumir la president;la del Circule Llterario 
pronuncla un discurso en el Teatro Olimpo. Despues de 
hacer un anailsis del ambiente cultural del pais se 
siente incapaz de continuar la vena didactica e irrum
pen sus convicciones propias en la siguiente invocacion 
a los autores, un ruego para que sean verdaderos:

Rompamos el pacto infame 1 tacito de hablar 
a media voz. De Jemos la encrud jada por el camIno 
real, 1 1'amblgUedad por la palabra précisa. Al 
atacar el error 1 acometer contra sus secuaces, no 
propinemos cintarazos con espada metIda en la funda: 
arroJemos estocadas a fondo, con hoja libre, limpla, 
centelleando al Sol.

Venga, pues, la verdad en su desnudez hermosa 
1 casta, sin el velo de la satira ni la vestldura 
del apologo : el nlho dellcado 1 la muJer metlcu- 
losa endulzan las orillas del vaso que guarda el 
medicamento heroico, pero açibarado; el hombre 
apura de un solo trago la mas amarga pocima, siem- 
pre que enclerre vida 1 salud.

En fin, seHores, seamos verdaderos, aunque la 
verdad cause nuestra desgracia: con tal que 1*an-  
torcha llumlne îpoco importa si quema la mano que 
la enciende 1 l'ajita!

Seamos verdaderos, aunque la verdad^desquicie 
una nacion entera : ;poco importan las lagrlmas^ los 
dolores l,los sacrifIdos de una sola Jeneracion, 
si esas lagrimas, si esos dolores, si esos sacrif1-

1. Vease la seccion C, 1.
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clos redundan en provecho de cien jeneraclones!
Seamos verdaderos, aunque la verdad convlerta 

al Globo en escombros 1 cenlza: ipoco Importa la 
ruina de la Tierra, si por sus soledades silencio- 
aas 1 muertas sigue returnbando eternamente el eco 
de la verdad!

Del mismo aHo es el notable discurso patriotico en 
el Teatro Politeama en que se encuentran los siguientes 
trozos dinàmlcos; el primero termina con una frase ya 
muy conocida en la America hispana:

En esta obra de reconstitucion 1 venganza no 
contemos con los hombres del pasado: los troncos 
afiosos 1 ca^comidos produjeron ya sus flores de 
aroma deletereo 1 sus frutas de sabor amargo. 
; Que vengan ârboles nuevos a dar flores nuevag 1 
frutas nuevas! ;Los viejos a la tumba, los jove- 
nes a la obra!1 2

1. PLOC, pp. 47-48.
2. Ibid.. p. 68.

No carece nuestra raza d*  electricidad en los 
nervlos ni de fosforo enzel cerebro; nos falta, 
si, consistencia en el musculo 1 hierro en la 
sangre. Anemicos 1 nerviosos, no sabemos amar 
ni odiar con firmeza. Versatiles en polîtica, 
amamos hoi a un caudillo hasta sacrificar nuestro 
derechos en aras de la dictadura; i le odiamos 
maKana;ha s ta derrlbarle 1 hundirle bajo un alu- 
vion de lodo y sangre. Sin paciencia de aguardar 
el bien,zexijimos improvisar lo que es obra de la incubacion tardfa, queremos que un hombre repare 
en un dia las faltas de cuatro Jeneraclones. La 
historia de muehos gobiernos del Peru cabe en 
très palabras : imbecilidad en accion; pero la vi-
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da toda del pueblo ae resume en otras très : ver- 
satllldad en movlmlento.^

Su insistencia en la llbertad de exprèsIon, una 
de sus convieclones mas hondaa, es el tema de un ensayo 
con trechos didacticos (resumen de leyes, discusion de 
censura, etc.) interrumpidos por arranques como estes

En ningûn ttempo ni en ningun pals convino 
mas la libertad d'escribir que hoi en las nactones 
sudamericanaa. Las ideas muertas i enterradas ya 
en Europa, renacen para cundir 1 dominar en el 
Nuevo Mundo. Ba Jo diferentes diafraces i con 
distintos nombres, las falanjes rétrogradas noa 
invaden. Colombia, Ecuador, Bolivia 1 el Peru 
miamo, lea sirven de fortalezas i cuartelea Jene- 
ralea. La ultima batalla contra lo viejo i lo 
malo tiene que darse aqul, batalla formidable 1 
tenaz, porque las preocupactones reliJiosas se 
parecen a los bueyes de la Odisea, que muertos 
i asados mujen.2

En el ensayo "Propaganda 1 ataque" (1888) considéra 
algunos defectos sociales y politicos del Peru. Compara 
varies aspectos de palses mas progrèsistas con las con
tra par tes de su patria; llega el momento en que desbordan 
sus sentimientos, no puede continuar mas la exposicion 
didactica, e irrumpe:

^Quê tenemos? En el Gobierno, manotadas in
conscientes o remedos de movimientos libres ; en el

1. Ibid., p. 69.
2. Ibid., p. 152.
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Poder Judicial, venalidades 1 prevaricates; en el 
Congre so, riflas grotescas sin arranques de valor 
1 discusiones soporiferas sin chispa d elocuencla; 
en el pueblo, carencia de fe porque en ninguno se 
cree ya, egoismo de nieve porque a nadie se ama l 
conformidad musulmana porque nada s espera. Pueblo, 
Congreso, Poder Judicial I Gobierno, todo fermenta 
1 desplde un enervante olor a mediocridad. Abunda 
la pequeflez en todo: pequeîtez en caractères, peque- 
Rez en corazones, pequeÂez en vicios i crimenes.

Momento parecido ocurre en el ensayo "Nuestros le- 
gisladores” (1906): dedica cinco paginas a un analisis 
relativamente imparc lai del gobiemo représentât ivo, 1- 
lustrandolo con ejemplos historlcos, pero tanto se irrita 
ante la triste actuacion de los congresos peruanos que 
surge un largo arranque vehemente:

;0h mania légiférante de los politicos peruanos!
Qu1eren improvisar hombres a fuerza de imponer leyess 
no hay organismes, y decretan funclones ; no hay oJos, 
y exigen largavlstas; no hay manos, y ordenan guantes. 
QuIza no existe candidate a la Presldencia, Juez, dl- 
putado, bachlller, amanuenge o portero que no archive 
en la cabeza su constitucion, sus codIgos, sus leyes 
organisas, sus décrétés ni sus bandes. Todos guardan 
la salvaclon de la patrla en algunos rimeros de papel 
entintado con algunas varas de proyectoszy lucubra- 
clones, iCuânto politico por aflcion atavlca, venlda 
de su abuelo el conserjg o de su padre el ex-senador 
suplente! (Cuânto sociologo per haber oldo el hom
bre de Comte y saber la existencia de Spencer y 
Fouillée! Esos politicos y soclologos, pretendiendo 
conducir a lag naclones, nos causan el efecto de un 
mosquito afanândose per desquiciar a un planeta. 
Ocurren ganas de apercollarse y decirles:

1. Ibid., p. 161.
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— i Basta de reformas y proyectos, de logoma- 
qulas y galimatias! Mas de ochenta aRos hace que 
ustedes viven chacharreando en las Camaras, des
bar rando en los ministerios, rastacuereando en las 
legaciones^y dragoneando en los puestos de la ad— 
ministracion publics. Vayan unos a carnear bueyes, 
otros a barretear minas, otros a mondar legumbres, 
otros a bordar casullas, otros a mane Jar escobas, 
otros a segar hierba o quebrantar novillose1

1. HL, pp. 132-133.
2. Ibid., pp. 55-56.

La indiferencia del "mundo burgues" ante el sufri- 
miento de la gran masa de la humanidad y la actitud in
consciente que muestra la burguesla frente a la gran re- 
volucion social que Prada ve acercarse, suscitan la sl- 
guiente afirmacion energies :

MaSana, cuando surJan olas de proletaries que 
se laneen a embestir contra los mures de la vie Ja 
sociedad, los depredadores y los opresores palpa- 
ran que les 11ego la hora de la hatalla decisiva 
y sin cuartel. ,Apelaran a sus ejercitos, pero los 
soldados contaràn en el numéro de los rebeldes; 
clamaran al cielo, pero sus dieses permaneceran 
mudos y sordos. Entonees huiran a fortificarse en 
castillos y palacios,^creyendo que de alguna parte 
habra de venirles algun aux11io. Al ver que el 
auxilio no llega y que el oleaje de cabezas amena- 
zadoras hierve en los cuatro puntos del horizonte, se mirarân a las caras y sintiendo piedad de si 
mismos (los que nunca la sintieron de^nadie) re-, 
petIran con espanto: jEs la inundacion de los bar
bares ! Mas una voz, formada por el estruendo de 
innumerables voces, respondera; No semes la inun
dacion de la barbarie, semes el diluvio de la 
Justicia.^ 1 2
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El dlscurso *Librepensamlento  de aceion" (1898) 

es la defensa de un ideal humane siempre anhelado por 
Prida: las conviociones arraigadas que se defienden en 
las acciones, no el librepensamiento mudo y abyecto. 
Despues de considérer el frecaso del movimiento libre- 
pensador en el Peru, termina con la siguiente invocacion•

...Sincere y osadamente formulemos nuestras 
conviociones, sin amedrentarnos por las consecuen- 
cias, sin admitir division entre lo que debe decir- 
se y lo que debe cellarse, sin profesar verdades 
para el consume del individu© y verdades para el 
uso de las multitudes. Erradiquemos de nuestras 
entraxes los prejuicios tradicionales, cerremos 
nuestros o£dos a la yoz de los miedos atavicos, re- 
chacemos la imposicion de to^a autoridad humane o 
divine, en poces freses, creemonos un embiente lai- 
co donde no lleguen las nebulosidades rellg^osas, 
donde solo reinen los esplendores de la Razon y la 
Ciencia. Procediendo asi, viviremos tranquilos, 
orgullosos, respetados por nosotros mismos; y cuan- 
do nos suene la hora del gran viaje, cruzaremos el 
portico sombrîo de la muerte, no con la timidez del 
reo que avanza en el pretorlo, sino con la arrogan- 
cia del vencedor romano al atravesar un arco de 
triunfoA

En los escritos que datan de sus aHos en Europa 
(1891-1898) comienza a notarse una disminucion del arran- 
que enérglco del tipo que hemos seRalado. ^n el periodo 
posterior a su séparéeion de la Union Nacional (1902) 
amengua aun mas la disminuacion. &ntre 1885 y los pri
mer os afios del 1900, jefe radical y portavoz del movi- 

1. Ibid., pp. 45-46.
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miento regenerador, Prada vertla bu pasion y vehemencia 
sobretodo en llamamientos e invocacIones a la juventud 
y a los intelectuales. Fracasa el movimiento radical 
y se deshace la Union; desvanecen las esperanzas de 
efectuar las reformas sociales que necesita el pais y 
Prada, desilusionado y pesimista, pasa sus très ultimos 
lustros en una relativa soledad. Pero no por eso deja 
de pensar ni sentir. Reacciona con la miama energla 
de siempre frente a los acontecimientos nacionales (golpes 
militares, escandalos politicos, sociales y financières, 
etc.), pero sus pasiones encuentran un cauce nuevo y 
toman a mostrarse en una invectiva reconcentrada. Estu- 
diamos este nuevo aspecto de su prosa en la seccion si~ 
guiente.
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6. De la caricatura a la Invectiva
El germen de la invectiva, que vlene a ser la acti- 

tud agresiva de cr£tico o censor, siempre estuvo présente 
en el caracter de Gonzalez Prada como escrltor. Recuér— 
dese la censura de la agriculture peruana en el primer 
escrito suyo que se conserva; recuerdense tamblén los 
ataques a los autores espafioles y a la imltaclon intelec- 
tual peruana en sus primera conferencias. Pero como hemos 
notado, durante su campaRa regeneradora Prada, motivado 
por un apasionado entusiasmo cîvlco, se concentra mas 
bien en la exprèsion enérgica de sus convicciones con la 
intenclon de enseHar y de mejorar la situacion social 
peruana. Por tanto, sus ataques se 11mltan generalmente 
a lo comico: sea la caricatura, o a sefialar algun aspecto 
grotesco del bianco. Es decir, defensor férreo de sus 
idéales y valores sociales, morales, politicos y 1itéra- 
rlos, al verlos violados, rebajados o ignorados, ataca 
inmediatamente con la risa o la burla. Su agrèsion no 
alcanza en esta epoca el grado de invectiva desapladada 
que le es caracteristica en la mayor parte de lo que escrl
bio después del fracaso del movimiento radical. En los 
afïos posterlores a esta derrota los ataques de Prada se 
desarrollan en la dlreccion de la agrèsIon intensa, aun- 

«1. “Algo sobre el almidon, TD, pp. 115-122.
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que nunca abandona por complète los rasgos caricaturescos 
y humorlsticos. Esta invectiva, muestra sin duda de la 
desesperacion espiritual que sufrîa al comprender que 
sus idéales no encontraban apoyo, propone chocar al lec
tor y llega a ser extremadamente grosera. Ademas de las 
acostumbradas figuras cientffleas, Prada se expresa meta- 
forizando conceptos taies como la falta de virilidad, la 
homo-sexualidad, la prostitue ion, las funciones naturales, 
lo escatologico, etc. ^us valores imaginativos, antes 
instrumentes de fin didactico, se convierten en las armas 
de una campaRa de analisis siempre destructive. Su men
as je todavia se dirige a los jovenes, a los obreros, a los 
intelectuales que anhelan el mejoramiento social, pero le 
faltan los dejos de esperanza que asomaban en los escri- 
tos del primer periodo.

Conviens observar aqul que al estudiar la carica
tura y la invectiva de Prada, se recuerda con frecuencia

1. Transcribe Luis Alberto Sanchez, de una conversacion 
ocurrida en 1917 entre Prada y Haya de la Terre (lider del 
movimiento popular peruano APRA),, el siguiente pasaje sig
nificative. Haya, estudiante universitario en aquella epo
ca, acaba de declarar su odio^por los politicos. Entonees, 
escribe Sanchez: "Prada calle un instante, y juntando sus 
fInas mânes sobre la mesa, dijo con mezcla de rabia y me— 
lancolla: x

--Tiene usted razon ; son malos, tan malos que 
han hundido y seguiran hundiendo al pals... El pueblo del 
Peru es un pueblo desgraciado..." [Haya de la Terre o el 
politico, pp. 54-55«]
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la obra de Quevedo, sobretodo sus Suefios y Escrltos bur- 
lescos. No debe extraRarnos, pues sabemos que el espafiol 
era uno de sus autores predllectos. En los dos, censores 
sin piedad, el motivo es el ataque a la hipocresia humana, 
a la mentira social, a la falsedad en el hombre. Ambos 
buscan la meJor manera de chocar a sus lectores y la en- 
cuentran en imagenes grâficas, en un vocabulario grosero 
y en referencias a los temas ya mencionados, prohibidos 
por el buen gusto. Esto aparté, sin embargo, no se pare- 
cen mucho Quevedo y Prada. El espaHol, escritor jocoso, 
satiriza flaquezas y vicios simbolizados en sus persona- 
Jes: medicos, abogados, principes, ladrones, etc. El 
peruano, cas! siempre grave, censura con su invectiva ins- 
tituciones (estado, religion, militarisme) aunque no dé
jà de atacar a individuos también. Quevedo ridiculiza a 
sus personajes con una risa burlona en los labios, Prada 
les vierte hiel con una cara llena de ira y odio.

En las paginas a continuadon damos, mediante ejem- 
plos escogidos, una muestra de toda la gama del.tempera- 
mento agresivo de Gonzalez Prada, desde su sentido de lo 
comico y grotesco hasta el insulto indignado que prédomina 

, 1 
en los mas de sus escrltos.

1. El lector notara que en esta seccion se repiten, de 
acuerdo con nuestro propos!to presents, algunas de las 
figuras citadas en paginas anteriores.
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Ante el escritor espaKol Jose Selgas, defensor 
de las ideas tradicionales y del catolicismo, aunque se 
irrita, Prada se limita a atacarle de un modo humoristico:

...Sirviéndose de armas que no maneJa bien, 
trata de fulminar golpes mortales, 1 deJa todo 
el cuerpo a merced del enemigo e Aunque algunas 
veces aturda, jamas derriba, porque sus argumen
tes recuerdan los ruidosos pero inofensIvos 
golpes con vejiga llena de aire. Estrechando 
mucho, s'escurre como Voltaire, disparando un 
chiste.

Figuras comicas tambien suscita en el peruano el 
estilo ambiguo y "asmatico" que atribuye al espaRol:

En él no hai sucesion lojica de juicios, sino 
agrupacIones de ideas porxlo jeneral inconexas. 
puede tijeretearse por acapites cualquier escrito 
de Selgas, introducirse los retazos en una bola de 
loterla, sacarles i leerles, con probabilidad de 
obtener un nuevo articulo. No posee la concentra- 
clon, el mucho en poco, 1 lejos de arrojar centl- 
gramos de oro en polvo, descarga lluvia de arena. 
Selgas parece un Castelar desmenuzado 1 teKido de 
carlista.

En el estilo, asmatico entre los asmaticos. 
fatiga con los retruecanos, aburre con las anti- 
tesis, desconcierta con el rebuscamlento. Segun 
la espresion de Voltaire, "pesa huevos de hormiga 
en balanzas de telaraKa. No se le debe llamar 
domador de frases, sino martirizador de vocablos. 
Juega con palabras, como los prestidijitadores 
japoneses con pufiales; 1 estrae del tintero 11— 
neas 1 mâs lineas de frases cortas 1 abigarradas 
como los embaucadores de ferlas se sacan del esto— 
mago varas l mas varas de cintas angostas l multi— 
coloras.

1. PLOC, p. 6.



174*

A mas de ambiguo, flaquea por amanerado, descu- 
briendo en cada Jiro al escrltor ganoso de producir 
efecto. Quiere manifestar injenio hasta en la cola 
cacion de signes ortograficos. Imposible leerle de 
seguido: la lectura de Selgas parece ascension fa- 
tigosa por interminable i oscura escalera salomo- 
nica: esperamos rafagas de luz, momentos de tomar 
descanso; pero descanso i luz no llegan.

Nunca va en l£nea recta hacia el^asunto, sino 
trazando curvas o angulos, 1 retorciendose 1 ovi- 
llândose; de modo que cuando nos le figurâmes mui 
leJos de nosotros, se divierte en hacer cabriolas 
a nueatras eapaldas. Como personaJe de comedia 
mâjica, ae oculta en las nubes, i de repente asoma 
por un escotillon. Selgas, en fin, sube a la cuer- 
da floja, da saltes mortales, realiza prodijios l 
ajilidad, hasta que pierde el equilibrio, suelta 
la vara i cae sobre les espectadores.

Siempre inslatente en que el escrltor sea slncero, 
Prada ataca en metaforas de ra£z comica la insincerldad 
que créé encontrar en la obra de Valera:

Imitando probablemente a Chateaubriand 1 La
martine, que en los ultimes ados de su vida menos- 
preciaron la literature, Valera confiesa con seflo- 
ril desdén que escribe por solo divertlrse 1 diver
tir a sus lectores. Lo segundo no sucede slempre: 
algunas veces narcotize con sus freses sopor£feras, 
como tertulle de vlejos que bostezen, cebeceen 1 
heste roncen. Con sub freses certes 1 lijeres, nos 
introduce en socieded de piseverdes que no etrevie- san un Jard£n por conserver el lustre de sus botl- 
nes ni abrezen fuertemente a une muJer por miedo de 
arrugarse la pechera.1 2

1. Ibid.. pp. 6-7•
2. Ibid.. p. 220.
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Otro aspecto de Valera que le choca, o sea su 
indecision, lo ridiculiza as(: "No vuela llbremente: 
sujeto por la RellJion 1 la Monarqula, se mueve 1 ca- 

1 
becea como globo cautlvo."

Enemigo de la oratoria hueca y prollja, Prada se 
burla de Castelar en figuras como las que siguen:

Castelar seduce poi*  el arte de reJuvenecer en 
Espafla las ideas enveJecidas en Europa, 1 arrebata 
por su estilo de périodes ciceronianos 1 cervan- 
tlnos; pero cansa con la amplificacion interminable 
de los mismos pensamientos,xi hace sonreir con su 
lenguaje sesqulpedal, heteroclIto, abracadabrante, 
palinjenesico, caotico, superplanetario y cosmogo- 
nlco.2

En Castelar los organos fonologlcos se nutren 
a espensas del juiclo. Su palabra tiene la incons- 
ciencia de una funeion animal, habla como los otros 
diJ1eren. Es el Zorrllla de la elocuencia. Adje- 
tiva como el poeta de Granada : los sustantivos de 
Castelar desfilan con sus adjetivos, como inter
minable hilera de co Jos i paraiiticos apoyados en 
sus muletaa. Poaee la verbosidad inagotable ain 
el razonamlento Irresistible...5

...Considerandolo bien, es el tambor mayor del 
alçlo XIXî marcha presidiendo el bulllcloso bata
lion de los hombres locuaces, de todos los inago- 
tables habladores que hablan l hablan por el solo

1. Ibid.. p. 225.
2. Ibid., p. 225
5. Ibid.. p. 228.
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1 
prurlto de hablar.

En estos primeros afios su actltud agresiva respecte 
a la escena peruana y a la religion tambien es de irrita- 
cion en grado menor, exteriorlzada en figuras que todavla 
retienen rasgos humor£stlcos. As£ dira: "Si las naciones 
d1 Europa flguran como los grandes paquldermos del reino 
intelectual, no representemos en el Peru a los microbios 

2 '

1. Ibid., pp. 228-229.
2. Ibid., p. 19.
3. Ibid., p. 42.
4. TD, quinta nota marginal a la p.149.

de la literatura." Firme creyente en los partidos de 
principles con jefes honrados, aplica la siguiente meta
fora a las agrupaciones politicas: "Los mal nombrados 
partidos del Peru son fragmentes organices que se ajitan 
1 daman per un cerebro, pedazos de serpiente que palpl- 
tan, saltan 1 quieren unirse con una cabeza que no existe." 
Y El Comercio, periodico llmefio que acusa de un grosero 
matérialisme^ le sugiere figura semejante : "Satirizar 
finamente a El Comercio es coger la pluma de un pavo real 
y hacer cosquillas a un hipopotamo. A aguijon^de una abe- 
ja responde con el trompazo de un paquidermo." La falta
de logica aparente en algunas partes del dogma catolico, 1 2 3 4
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aspecto slempre combatido por Prada, le mueve a la 
siguiente observacion comica sobre la inmaculada con- 
cepe ion de Marla [que Jesus, su primogénito, fué engen

dra do por el Espiritu Santo]:

,..El Espiritu Santo, mudable como Jupiter y 
menos absorbente o celoso que los hombres ,se 
satisfizo con disfrutar las primicias y deJo al 
buen José en el goce tranquilo de su esposa. Y 
no hizo mal: ^Que habrla sucedido si el Espiritu 
Santo, en vez de contentarse con engendrar un 
Dios hubiera engendrado una docena?1

1. PA, p. 79.
2. FF, p. 166.

Al regresar de Europa en 1898 y notar que segulan 

las desereIones de elementos de la Union Nacional Prada 
no pudo menos de reaccionar» trente a los acontecimien- 
tos politicos, consciente de que su campaRa reformadora 
no daha seRas de exito, era imposible que no aumentara 
la intensidad de su irritacion y, por consiguiente, la 
agresividad de su censura tambien. El mismo ha explicado 
muy bien su actitud en esta epoca:

...mientras algunos rugen de colera y hasta 
Horan al columbrar el despeRamiento seguro de la 
Nacion en un abismo sin luz ni salida, otros se 
rlen a caquinos al presenciar^el desenvolvimiento 
de un drama donde figura un heroe trapalon y curst 
una especie ^.e trinidad carnavals sea formada por 
la integracion de Arlequino, Roberto Macaire y un 
rata de La Gran via. 1 2
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En su conferencla "Los partidos y la Union Nacional," 
pronunciada en agosto de 1898 ya se nota claramente el 
aumento de la actltud grave y séria y la disminucion de 
rasgos comicos del tipo de los que acabamos de seKalar. 
De ahora en adelante se preocuparâ menos por la reforma 
y mas por la cr£tica de struct iva. Ya no le bastara la 
figura comica en su ataque y apenas la caricatura grotesca; 
todo tiende a llevarle al insulte indignado, a la invec
tiva. En 1886, entre otras afirmactones bâsicamente op- 
timistas, hab£a dicho respecte las futuras posibilidades 
del Peru:

...Escondamos luz en el crâneo, i llegaremos a 
la cumbre porque la^inteliJencia, con la virtud 
ascendente del hidrôJeno en el globo, sube dejando 
en las capas inferiores a 1’aristocracia de la 
sangre i a 1'aristocracia del dinero. Hoi el ca
mino esta llano para todos, hoi la imprenta se 
abre para todos, todos pueden hablar i mostrarse 
como son. Si hai sabios ocultos, que nos descu- 
bran su sabidur£a; si hai literates eminentes, que 
nos enseKen sus producciones; si hai pol£ticos de 
amplio vuelo, que nos desenvuelvan sus planes ; si 
hai guerreros invencibles, que nos desarrollen su 
tactica 1 estratejla; si hai industriales injenio- 
sos, que nos patenticen sus descubrimientos o api1- 
caciones. No créâmes en jenios mudos ni en modestias 
sobrehumanas: quien no alza la voz en el certamen del 
Siglo, es porque nada tiene que decir. No arguyan 
con obstaculos insuperables: el hombre de talento 
solide, como el Cesar de buena raza, atraviesa el 
Rubicon.2

1. HL, pp. 9-36.
2. PLOC, pp. 31-32.
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En 1898, vencido por la amargura y el peslmismo, afIrma:

...Es que en los cerebros peruanos hay fosfo- 
rescençias, nada mas que fosforescenclas de eman- 
oipacion:xtodos renegades hoy de las convicclones 
que Invocâbamos ayer, todos pisoteamos en la vejez 
las Ideas que fueron el orgullo y la honra de 
nuestra juventud. Y ।ojala solamente los vlejos 
prevaricaran !

Su mayor irritacion con la polîtlca corrompida,, 
con el materialismo sln idéales, con el militarisme, y 
con los aspectos que él considéra ilogicos y rétrogrades 
de la religion catolica le inspiran a vertir su censura 
mediante figuras carigaturescas, grotescas, y frecuente- 
mente gros eras. Con los afios esta tendencia, llegando 
a ser una indignacion honda y apasionada, desborda en 
una invectiva poderosa y sostenida que rara vez se ha 
igualado en el espaîlol.

Entre 1898 y los primeros afios del siglo XX la 
triste situacion pol£tica de su patria la describe en 
una caricatura que hace resaltar sus caracterlsticas 
rétrogradas :

...Aunque poseamos muchas constituciones, 
muchos codigos y muchas leyes y décrétés, los peruanos gemimos bajo tiranîas inconcebibles ya 
en el VieJo Mundo, vivimos en la epoca terciaria 
de la politics sufriendo las embestidas de rep

ie HL, P e 10 e



180.

tiles y mamiferos desaparecidos de la fauna 
europea.

El présidente Nicolas de Piérola, figura afemInada 
y frivola a los o Jos de Prada, evoca las siguientes vi- 

siones grotescas:

...Al evadirse de la prision a que en 1890 
le redujo Caceres, déjà en la celda sus patillas, 
un corse, un detente, una variada serie de sus , 
propias fotograf£as y no sabemos si una coleccion 
de pantorrillas y nalgas postizas...2

Imposible no reirse de Pierola al verle re- 
correr las calles de Lima con^estrechisimos pan— 
talones de gamuza, énormes botas de carabinero 
espafiol, casco a la prusiana y dolman sin nacto
nal idad. Se empinaba sobre descomunales tacones 
para disimular la deficiencia de la estatura, 
echaba atras la cabeza, abombaba el pecho y avan- 
zaba con pasos diminutos y acompasados, moviendo 
las piernas, no con la suavidad de un miembro que 
articula sino con la rigidez de un compas o la 
tiesura de una barra que sube y cae de golpe 

A otro présidente peruano, Eduardo Romafia, secuaz
de Piérola, Prada imputa una falta de virilidad: “...en
el serrallo donde Piérola hace de Sultan, Romafia ejerce éL 

4
oficio diametralmente opuesto." Un politico con fama de

1. FF, p. 154.
2. Ibid., p. 185•
5. Ibid., pp. 166-167•
4. Ibid., p. 266.
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venal y adquisitlvo se caricaturiza as£:

Dif£climente se hallara una fisionomia y 
figura mas ingratas: se diria un fe-ino que no 
concluye de transformarse en liebre. Camina en 
actitud de agazaparse y parece que el centro vital 
de su organisme se hallara en el vientre. En in- 
dividuos acatarrados tedo parece acudir a 
en V---_  todo afluye al estomago. Es un

la nariz; 
radiado.

Su ira contra los aduladores que rodean a las
prominentes figuras nacionales se hace patente al llamar- 
los "cacatoès o papagayos de voz enflautada y protuberan- 
cias femeninas."1 2 Su oposicion al militarisme le pro- 

voca a escribir del "General [peruano] que no gano ba- 
tallas, el académico que rio^êscribio ningun folleto, el 
marido que no engendré un solo hijo a su mujer." Senti-

1. TD, p. 137.
2. FF, p. 278.
3- Ibid., p. 194.
4 • A, p • 60 •

miento semejante motiva una caracterizacion grotesca y 
chocante del milltar y présidente argentine Julio Roca: 
"...ese militarote que amalgama en s£ la doncellez y la 
prostitueion porque lleva espada virgen y corazon podrido. 
Su irritacion ante la falta de verdadera sabiduria y com- 
prension humana en los magietrades peruanos le lleva a 
decir que "Tienen por cerebro un fonografo con leyes y 
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decretos; por corazon, un legajo de pldos y supllcioa, 
por clenola, un monstruo engendrado en^el contubernlo 
de la Teologta con el Derecho Romano.” Los humos 
aristocraticos que se daban algunos llmeîlos, actitud 
que siempre ataca Prada, motiva una caricatura de los 
arrivistes que se han enriquecldo del huano (logreros) 
o de sus haciendas azucareras ( caîiaveleros ) : "La nobleza 
cle los logreros debe tener en sus blasones una mano in— 
troduclda en un saco; la de los caraveleros, un brazo 
blandlendo un azote en las posaderas de un chino.” La 
impaclencia que le causa la falta de progreso en Espafla 
se expresa en varias figuras rld£culas o grotescas:

Situada en la extremldad del Contlnete, soldada 
a los Plrineos como el apendlce caudal se adhlere 
al tronco, Espafla vive resplrando las exhalaclones 
digestivas del estomago frances...-5

1. HL, p. 117
2. Ibid., p. 135.
3. TD, p. 40.

^Que son los politicos espafloles? una incohé
rente pululacion de sombras chinescas. En el Parla- 
mento, se ve de un lado la sombra de un Ministro que 
pronuncia la sombra de un discurso para defender la 
sombra de una portafolio, y de otro lado la sombra 
de un diputado que emblste la sombra de un Gobiemo 
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para adquirir la sombra de un poder y saborear 
la sombra de un presupuesto.

^Qué son los literatos espaHoles?... Campo- 
amor reproduce a los gemelos siamenses, pues con 
su cabeza Izqulerda lanza impledades en verso 
mientras con su cabeza derecha murmura retratta- 
ciones o actos de contricion en prosa... Basta 
recordar que el poeta naclonal de los espaHoles 
fue y es aun Zorrllla, ese muerto ambulante, ese 
cadaver Insepulto que abria de cuando en cuando 
los o jos para tomar por seres reales las vlslones 
de su cerebro medioeval ...■*-

Para completar el cuadro de sus caricaturas sirva 
la sigulente en que Prada, pensador siempre logico, ridi- 
culiza la nocion de la Santa Trinidad: -

Si dividimos en très una piedra, los trozos 
quedan eternamente separados porque hemos destruldo 
la cohesion de los atomos; si dividimos en très una 
fruta, no lograremos reconstltuirla porque hemos 
roto la union de los teJidos celulares; si dividimos 
en très un animal, no conseguiremos tampoco volverle 
a su primitivo ser porque hemos cortado la misteriosa 
trama de la vida ; mas si dividimos en très a Dios, el 
operado queda bueno y sano, trino y uno, indivise y 
dividido. Alguna ventaja debe sacarse de poseer la 
Divinidad.

Segun alcanza la razon a vislumbrar, las cosas 
suceden arriba de un modo extrafîo : el Padre Todo- 
poderoso, contemplandose a s£ mismo, en una especie 
de onanisme eterno, engendra al Hije ; y el HiJo, 
uniendose al Padre en un contubernio unisexual, en
gendra al Espiritu Santo. Y todo se realiza eterna
mente y presentemente, pues ni el Padre es anterior 
al Hijo ni el Hijo al Espiritu Santo : como si dije- 
ramos un abuelo, un padre y un nieto nacidos a la

1. Ibid. p. 41.
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gérant© s© allara con el Diablo.

Ya notâmes que a partir de su regreso de Europa la 
nota prédominante de la censura de Prada tiende bacla la 
invectiva. Hay trechos en su conferencia "Los partidos 
y la Union Mactonal," por ejemplo, que por su intensldad 
se acercan a la invectiva de sus ultimos afios. As£, al 
reflexionar sobre la falta de principles en la tradicional 
polltlca peruana, expresa su indignacion inflamada:

En todas partes las révoluclones vienen como 
dolorosa y fecunda gestacion de les pueblos : 
derraman sangre pero crean luz,zsuprlmen hombres, 
pero ©laboran ideas. $n el Peru, no. ziQuien se 
ha levantado un palmo del suelo? ^Quien ha mani

- - o superlorldad de in—festado grandezazde corazon
teligencia? ^Cual de todos - - - +r.Qv se bundleron en la charca de sangre surgio tra- 
yendo en sus mânes la perla ^^erosa
o de un sentimiento noble?

esos que ohapotearon
de una idea generosa

bajeza en todo y en todos.
La mediocridad y la 
Vedles inmediatamente

1. PA, pp. 62-63.
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después del triunfo, cuando no se han secado toda- 
v£a los charcos de sangre ni se han desvanecido 
las miasmas del cadaver en putrefaccion: la pri
mera faena de los heroes victoriosos se reduce a 
caer sobre los destinos de la Nacion de sangrada 
y empobrecida, como los buitres se lanzan sobre 
la carne de la res desbarrancada y moribunda.
S imultan earn ent e, se dan corridas de toros, fun- 
ciones de teatro y opiparas comilonas. CivllisT-as, 
cîvicos y demoeratas todos se congratulan, comen 
y beben en c£nica y répugnante promiscuidad, To
dos convierten su cerebro en una prolongacion del 
tubo digestive. Como cerdos escapados de dife- 
rentes pocilgas, se juntan amigablemente en la 
misma espuerta y en el mismo bebedero. Y i ni una 
sola voz protesta! Y jni un solo estomago siente 
asco y nauseas! Y i todos comen y beben sin que 
los manjares les hiedan a muerto, sin que el vin 
les deJe sabor a sangre! Y jPierola mismo preside 
los agapes funèbres y pronuncia los brindis çon- 
gratulatorios! No valla la pena de clamar ^5 anos 
contra el Civilismo, sembrar odlos implacables, 
acaudillar révolueiones sangrientas y cargar el 
rlfle de Montoya, para concluir con perdones mutuos 
y abrazos fraternalese1

1. HL, pp. 16-17.

Un articulo periodlstico de 1901 muestra su exas- 
peracion ante las revoluciones esteriles de su patria :

...Debemos confesar que entre las naciones 
envilecidas y degradadas, el Peru ocupa hoy un 
lugar prominente. Antes formabamos con el Ecua
dor y Bolivia un algo asi como el triangulo de 
la imbecilidad sudamericana; pero desde que esas 
dos republicas consumaron sus ultimas revoluciones, 
nos hemos quedado solos y de reyes en el camino 
de la regresion social y politica.

...Francamente, y aunque parezca muy duro el 
repetirlo, ya no somos dignos de morir desangrados
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en una guerra exterior o en una serie de con- 
tiendas civiles: merecerlawos ahogamos en un 
diluvio de escupitajos o ser barridos gor una 
mareJada de sustancias excrementicias.

La vergUenza que le causan la falta de virilidad 
y el decaimiento del espiritu nacional desborda de esta 

manera.

En verdad, nada nos duele mucho, ni las penas 
infamantes. Hasta se diria que las posaderas 
nacionales sienten la nostalgia del azote chileno ; 
mas, como no todos los dlas acaecen invasionss 
araucanas, nos flagelamos unos a otros en las 
guerras civiles o nos dejamos flagelar por los 
gobiernos en esa tIranla latente que se llama 
orden establecido. Nos hemos convertido en algo 
asï^ômo^^animales de espinazo horizontal.

Como indicio de la desesperacion de los ultimos 
afios ante los recuerdos tristes de sus esfuerzos regene- 
radores, hay este largo pârrafo que resume casi todos los 
aspectos que denuncia en la sociedad peruana.

En el Peru del siglo XIX, en esa Cartago sin 
Anibal, en esa monarquia mercenaria con infulas 
de Republica, reinaban los présidentes, goberna- 
ban los Dreyfus y los Grace. Ahi no habla mas 
sed que la sed del oro, ahi no habia mas idea que 
locupletar el vientre: la conciencia de todo poli
tico se vendia, la pluma de todo escritor se al- 
quilaba. Los hombres inteligentes eran plcaros, 
los honrados eran imbéciles. Hoy no podria citar— 
se el nombre de un individuo que merezca llamarse

1. PA, pp. 194-196.
2. HL, p. 155.
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honrado; porque no se consideraba cosas indlgn 
el asaltar la riqueza publlca, traiolonar a sus 
convicciones nl traficar con la honra de sub 
propias familias. Hubo un tai Melggs, un négo
ciante convertido en millonario gracias a los 
contratos leoninos con el Gobierno; pues bien,

de Paz. zQue los Congresos? agrupacIones de mala 
asee

dor hasta el Prefecto? torsionarios que encarce- 
laban, flagelaban, violaban y fusilaban. ^Que 
el pueblo?, una especie de animal domestico y 
castrado que tanto sufria el azote del soldado 
chileno como el palo de la autoridad peruana. 
Invadia y petrificaba los corazones una religion 
grosera, primitiva y mas digna de gorilas que de 
gentes civilizadas, pues no les servia de freno 
para los vicios ni de estimulo para la virtud: en 
los hombres, la chuleria y el alfonsismo; enflas 
mujeres, el fanatismo y la concupiscencia...

Fijemonos ahora rapidamente en otros aspectos 
sociales vistos por la invectiva pradiana. Indignado 
ante la mala sanidad de la capital, de Lima,, ‘la perla 
del Pacifico,‘ afirma que se compone del "vaho de las 
alcantarillas mal cerradas, el aroma de basuras aereas 
y terrestres, el polvo de las calles sin^pavimentar... 
y el miasma de charcos en putrefaccion." Admirador de
la virilidad, de los peruanos que tiemblan ante el dicta 
dor Benavides pregunta si "hombres merecen llamarse los

1. TD, p. 153.
2. BO, p. 163.
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eunucos de alma, los que no tlenen virilidad arriba de 
1

la cintura." Defensor del trato humanltarlo tanto para 
los hombres como para los animales, su invectiva no per
dona ni a las mujeres, ni a los aficionados a las corridas 
de toros:

La crueldad ofrecta caracter mas odioso en las 
vieJas. Las jubiladas de amor, al comparar su carne 
flaccida y repelente con la carne dura y provocatIva 
[de las negras], se irritaban y se vengaban. A mas, 
como las secrectones liquidas representaban gran 
papel en la vida colonial, esas mismas vieJas (can- 
cerosas, tlslcas o diabeticas)no vacllaban en casti- 
gar a los muchachos dandoles a beber orines.^

[De los aficionados dice:] Tlenden a cambiar el 
tongo por el sombrero cordobes; y como no se atreven 
a salir con las pantorillas al aire ni con las indu- 
mentarias del oficio, usan una especie de chaquetin 
que deja en descubierto las regiones gluteas. Pasan 
garbosos (y hasta provocatives) luciendo aquellas 
protuberancias que las mujeres exageran con los 
postizos y los hombres dlsimulamos con los faldones 
del yestido. Tememos que de repente camblen el 
apreton de manos con el palmeo en las posaderas. 
inaugurando el imperio de la rialga.3

Como anhela una prensa serla y honrada, las calum- 
nias de los diarios gobernlstas le mueven a llamar a ta
les perlodicos "bombas de aspirar y expeler sustanclas 

1. Ibid.. p. 194.
2. TD, p. 27.
5. HL, p. 177.
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fecales...” De otro periodic©, cuyo caracter merce- 
nario le ha suscitado la ira, afirma que sus redactores 
"alqullan su casa para establecimlento de tolerancia o 
garito, prestan sus columnas para que las gentes, se

2 ,
echen encima...” La inmoralidad de los oficlales pu-
blicos le exaspéra hasta el punto de declarar que hubo 
en Lima Director de Beneficencia "que hab£a convertldo 
el local de la institucion en un matadero de reses con 
faidas. Casi toda muJer, al solicitar gracia o Justicia, 
pagaba su contribucion de carne..." Se enoJa ante el 
afân de la sociedad limera para enriquecerse a cualquier 
costo y lo describe as £ î

Ningûn medio de adquirlr paréee il£cito. Las 
gentes se habr£an arrojado a un albafïal, si en el 
fondo hubleran divisado un sol de oro. Los mari- 
dos venden a sus mujeres, los padres a sus hijas, 
los hermanos a sus hermanas, etc. Meiggs [hombre 
de finanças norteamericano] tiens un serrallo en 
las clases dirigentes de Lima. No le faltan ni 
los eunucos.

El odio que siente por los malos gobernantes trans- 
lucê en la metafora escatologica que aplica al congreso 
nacional. "^Qué es un congreso peruano? la cloaca ma- 

1. PA, p. 182.
2. TD, p. 149.
3. Ibid., p. 135,
4. PA, pp. 225-226.
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xlma de Tarqulno, el gran colector donde vienen a re- 
unirse los albaHales de toda la Republica. Hombre en- 

1
trado ah£, hombre perdldo." Su Inaistencla en la sin- 
ceridad motiva un ataque (en 1900) a loa politicos que 
"nunca profesaron una conviccion sincera ni honrada, loa 
que vistieron la librea de todos los amos, los horizon
tales de la polltica, los que 11evan el cancer en el alma 

2 
como las prostitutas llevan la slfills en el cuerpo." 
Quince aRos despues, durante la dictadura de Benavides, 
repetira la figura: "La horizontal es la posicion favo- 
rita de las meretrices y de muchlsimos peruanos: ellas 
boca arriba y abrazando al hombre que paga, ellos boca 
abajo y lamiendo los pies del tiruanelo que arroja la 
pitanza." Los dos ultimos reyes de EspaRa, por sus co- 
nocidas debilidades, merecen la siguiente invectiva :

6Que fue su penultimo rey? un satiro nacido 
en el ay un tam1en to de una geneslaca y un creti- 
nolde. Murio joven Alfonso XII, minado por la 
herencia patologlca y agotado por los vicios, 
pero tuvo tiempo de casarse dos veces y dejar 
un heredero que junta en sus venas el suero 
rancio de los Borbones y el descolorido globulo 
roJo de los Austriacos.

1. BO,
2. PA,
3- BO,
4. TD,

p. 88.
p. 177.
p. 85.
p. 40.
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Alfonso XIII,xayuntado con una mestiza de 
ingles y judio, solo se ocupa de fusilar pichones 
y propagar la raza de cretinoides siflliticos y 
tuberculosos

Memos visto ya el modo comico en que Prada carica- 
turlza los aspectos que el considéra ilogicos en el dog
ma catolico. Pero le indignan mucho mas otras caracte- 
rlsticas que imputa a los que defienden la religion. 
Vease en la siguiente descripcion, a manera de Quevedo, 
como rebaja el catolicismo por implicacion, recalcando 
la afeminacion, los males hereditarios, la ignorancia, 
etc., de sus defensores :

Si los catolicos o conservadores no represen
tan la fuerza cerebral del pais, ^constituyen al 
menos la fuerza muscular o numerica? Cuando pre- 
senciamos el desfile de una romeria o simulacre 
de peregrinacion a la Gruta de Lourdes, cuando 
distingulmos a la flor y nata de la juventud re- 
ligiosa, cuando vemos esas desvergonzadas calvicies 
a los veinticinco aïïos,^esas cabezas en forma de 
cones truneados, esos pomulos salientes y almagra- 
dos o terrosos, esas quijadas a lo Carlos II el 
Hechizado, esas diminutas espaldas con la media 
Jiba de Polichinela, esos pechos angostos y con
caves, esos longicuos brazes que terminan por 
toscas manos de rep£il, esas atrofiadas caderas 
de orangutan y por ultimo esas piernas filiformes 
que ya se Juntan en las rodillas para remedar una 
elipse, o ya se tocan en las rotulas y se apartan 
en los Juanetes para formar un angulo, no podemos 
menos de exclamar: ;valientes defensores de la 
Religion! Pasan, unes envolviendo en franela sus 
reumatismos juveniles, otros abrigando con enormes 

1. Ibid.. quinta nota marginal.
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barbiqueJos sus muelas adolorldas y cariadas, 
otros asplrando algun desinfectante para con— 
tener su Incoercible descomposleion, otros me—
nudeando esa tosecllla seca y tenaz que pide 
aire de Jauja y anuncia la aproximacion de la 
fosa, todos en fin, moviéndose cauta y recelo- 
samente, como si un halito de viento pudiera 
quebrarles o el mas ligero choque bastara a 
desarticularles y descuadernarles. Victlmas 
dobles del mal hereditario y del vicio propio
van minados y carcomidos por todos los placeras 
menos por el legîtlmoxde la Venus Citerea. 
Aprovechemos la ocas ion de saludar a esa glo- 

que personlfica la ignorancia riosa juventud 
y la fatuidad, 
tuberculo y la

encarnadas en la raquitis, el 
escrofula

2
En otra vision que recuerda las de Quevedo, en- 

furecido por lo que el créé ser una obvia falta de mo
ral idad o convicciones sinceras, Prada se lanza a ata- 
car a los clérigos y a los miembros de las asociaciones 
catolicas:

En las Uniones Catolicas, hermandades o 
cofradias manejan la batutta algunos clérigos 
que ingieren a Priapo en la Trinidad, concilian 
la doncellez con la prolificacion de gemelos y 
sirven tanto para rodrigones de viudas como para 
coadjutores de maridos. Junto a,los clérigos, 
se destacan los arrepentidos de ultima bora,xlos 
magistrades reblandecidos que llevan la uncion 
en el aima despues de haber llevado toda^su vida 
el ungUento en las manos. Figuran tambien muchas Jamenas de mîrame y no.me toques o jubiladas her- 
mosuras que in illo tempore dieron a la carne lo 

1. HL, p. 103.
2. Veanse las descrlpciones que hace Quevedo de la 

gente cogida por la hora del juicio final y del desfile 
de varies tipos de pecadores en Los sueHos, pp. 139-231.
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que ped£a la came y ho y of recen al SeRor los 
resplandores de una castldad que nadle osarla 
someter a prueba. No faltan mozas de buenas 
barbas que se afilian por desocupacion, dis- 
fuerzo. noveler£a o snoblsmo, pues, es verdad, 
no sueRan morir con palma y corona, slenten 
mas ganas de broma que de rosarios y gustosas se dejarîan cargar por el dlablo si en el viaje 
toparan con el tâlamo nupclal o su équivalente. 
Alrededor de viejas y muchachas, mariposean 
al^unos mozuelos escuchimizados y sleternesInos, 
anemicos de sangre y boisa, especle de corsarlos 
en mar divlno, que andan al acecho de ricas de- 
votas para tener en ellas el cajero y la enfer
mera .

En la turbamulta o cuerpo de coros, abundan 
viejos tartajosos y gurruminos, desengaRados ya 
de las vanidades terrestres, pero animados con 
la esperanza de hallar en el cielo la felicidad 
que sus catolicas esposas no les concedieron en este mundo; y sobran tamblén infellces y desva
lidas mujeres o seRoras de medio pelo que desean 
rozarse con las personas decentes, darse £nfulas 
de ilustres damas y coger uno que otro auxillo 
para saciar el hambre y cubrir la desnudez.1

Aborrecedor de la homosexualidad, tal anormalidad 
en el clero le parece extremadamente censurable. Al co- 
mentar el caso de una herida dada por un sacerdote cato- 
lico a un alumno de una escuela saleslana, escribe :

Inutil preguntar la causa del atentado, sablendo 
lo que suelen hacer los buenos padres con los disc£- 
pulos cuando se resisten o cuando, después de haber 
cedido, no quieren seguir en las inmundas practices 
del vicio unisexual, Sodoma no déjà de poseer sus Otelos.2

1. HL, pp. 96-97•
2. PA, p. 71.
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Ya hemos vlsto eJemplos de la invectiva que vierte 
Prada al censurar los delitos de tiranos militares del 
tipo del coronel Benavides. Citamos en segulda, como 
Indlcaclon de su actitud para el ejercito, otros aspectos 
de su ataque al militarisme. Debe recordarse que Prada 
pugno por la libertad del individuo, la independencia 
del pensamiento, y una vida regida por la intellgencla y 
todos los sentimientos human1tarlos. De este modo com- 
prendemos cuanto le habrlan chocado las caracter1stleas 
que crltlca abajo :

...El escalafon de un ejercito debe represen- 
tarse por una montafia donde asclenden hombres que 
besan las posaderas del que va adelante y son be- 
sados en identico sitlo por el que viene detras.

...Si fralles y militares se igualan en la 
obedlencla pasIva, divergen mucho en las otras 
maneras de ser. El fralle glotonea, bebe, juega 
y seduce muJeres ; mas el soldado no solo comete 
semejantes fechorias, sino roba, incendia,,viola 
y mata.... Los cerdos tonsurados no causaran nunca 
el horror que producer las fieras galonadas.

El cuartel no ha side ni sera una escuela de 
clvillzacion: es un pedazo de selva primitiva in- 
crustado en el seno de las ciudades modemas.

Toda la ciencia milltar se redujo siempre al 
arte de embrutecer y salvajizar a los hombres : 
querer civillzar con el sable da, por consiguiente, 
lo mismo que desmanchar con el hollîn o desinfla- 
mar con el acido sulfurlco.^

1. A, pp• 47-53.
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III. Estimacion crltloa
Hiatoricamente, Gonzalez Prada pertenece al grupo 

de proaistas c£vlcos y patrioticoe que florecieron en 
la America hispana durante el période de reorganizacion 
aocial del siglo paaado (1860-1890). "Grandes prosistas” 
los llama Pedro Henriquez-UreRa, y los considéra supe- 

1 
rioree como grupo a los modemiatas que lea aiguieron. 
Herederos de la tradicion civica-literaria de Bello, 
Heredia, Sarmiento y Mitre, el grupo podria incluir a 
Cecilio Acosta, Montalvo, Hostos, Prada, Justo Sierra, 
Varona y Marti. En su defensa de la libertad publies 
y en la difusion de la verdad t ran s f o rma ron y enrique-*  
cieron la prosa espaRola. Grandes prosistas, luchadores 
intelectuales, algunos de elles se han convertido ya en 
apostoles civicos de sus patrias. Constituyen, en ver
dad, un grupo de escritores de variados matices que no 
se prestan a la esquematizacion. Deben colocarse, se- 
gun creemos, en un sitio intermediario entre el Roman- 

2 •
ticismo y el Modernisme.

1. Enrique Anderson-Imbert, “Un Juicio postume de 
Pedro Henriquez-ureHa sobre las generaciones literarias," 
Realidad, IV, 12, 354-356.

2. Pedro Henriquez-UreHa, atendiendo razonçs cronolo- 
gicas, propone una “segunda generacion de romanticos" 
(nac^dos entre 1832-1849) compuesta por "Justo Sierra,- 
Gonzalez Prada, Montalvo, Hostos, Varona, Ricardo Palma, 
Jorge Isaacs," [Citado por Enrique Anderson-Imbert, 
supra, p. 356.]
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Para comprender la novedad de la prosa de Gonzalez 
Prada bastarla un simple cotejo de textes. Comparese 
una de sus paginas con otra escogida de entre la mayorla 
de los autores del siglo XIX en la peninsula o en Ameri
ca, y se vera cuanta razon tiene Henriquez-UreRa al 
afirmar: ”...he rid himself of the involved syntax and 
cumbrous paragraphs that passed for style in academic 
circles, especially in Spain, and sought brevity and 
clearness...” El crltico peruano victor Andres Belaunde 
habla ya seRalado a Prada como artista, no del periodo 
espaflol, sino de la frase esculpida y la expresion sin

____ 2 , 
tética a la francesa. En verdad, una comparacion de 
la prosa de Prada con la de los mismos autores 4ue cri- 
tica (Selgas, Valera, Castelar, etc.) mostrarla la justi- 
cia con que el peruano ataca la verbosidad y la falta de 
claridad que a veces caracterizan a los espafloles. Habrla 
excepciones, desde luego, en el caso de algunos autores.
Hay paginas de Larra que exh1ben una prosa de periodo y

1. Pedro Henrlquez-UreHa, op.cit.. p. 154.
2. victor Andres Belaunde, "Gonzalez Prada, escritor 

de combate," Mercurio peruano, I, 65-69. [Otras carac- 
terizaciones de Prada como uno de los primeros trans
formadores de la pros^, en el siglo XIX se encuentran en Ventura Garcia Calderon.. op.cit., Introduceion, p. xil; 
Federico Guillermo Moore, Manuel Gonzalez Prada por los 
mas notables escritores..., p. 19; Jose de la Riva AgUero,. op.cit., pp. 192-195; Arturo Torres Rloseco, La novela 
en la America hispana, pp. 162-164.]
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pârrafo cortos e Ideas claras. Becquer en sus Leyendas 
évita slntaxls dlf£cil, periodo largo y efecto oratorio. 
En America, Sarmiento, exubérante siempre, y Montalvo 
con su periodo cervantino, hermoso pero pesado, podrian 

salvarse tambien. En fin, hay excepciones... Pero lo 
importante es seRalar lo novedoso de la prosa de Prada 
durante el ultimo tercio del siglo en Espaça y America.

En cuanto a la prosa corriente de la epoca en el 
Peru, observemos con Luis Alberto Sanchezî "Hasta que 
se publicara Pajinas libres [1894], la prosa peruana era, 
con leves excepciones, pantanera o jaranera. Prada le 
dio dignidad moral y estética,...en un pais ungido de 
verbo admonitorio, la frase sonora y escultorica de Prada 

3 era inaplazable necesidad.” Y como testimonio contem- 
poraneo de la impresion novedosa que causaba la voluntad 
de forma en la prosa de Prada, notemos que a los veinte 
aRos el modernista Ventura Garcia Calderon se sorprendia 
ante la aparicion de una prosa artistlca en America, ci- 

4 
tando al peruano Junto con Montalvo y Marti.

1. La actitud critica de Prada para ambos escritores 
peninsulares es favorable.

2. Tambien frente a Montalvo, como prosista y denun- 
ciador de tiranos, Prada reacclona favorablemente. [Veanse 
PLOC, p. 156; A, p. 124; BO, pp. 176-177.

3. Luis Alberto Sanchez, PLOC, Introduccion, p. ix.
4. Ventura Garcia Calderon, op.oit., pp. 387-388, 183.
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No cabe duda que la estetica de Gonzalez Prada es 
nueva en la hlstorla de la prosa hispana. Mas bien 
racional y objetiva que subjetiva o poetlea, enoterra 
a la vez la ventaJa y desventaja de su prosa. Al ceRirse 
siempre a lo positive, al insistir en que la ciencla, 
instrumente para resolver el complejo gris de la reall- 
dad, solo da blanco y negro puros, gana su estilo en 
claridad y sus figuras se vuelven mas plâsticas. Al ver- 
tir en ella la energia de sus hondas convicciones su 

1
prosa gana en dinamlsmo. Pero pronto el lector echa 
de ver en sus afirmactones les matices e incertidumbres 
inevitables en la vida humana. En una palabra, simpi1- 
fica demastade la realidad. De aquî su talento para la 
caricatura ; de aquî su singularidad entre la mayorîa de 
los prosistas de su epoca; de aquî, tambien, la imposibi- 
lidad de llamarlo modernista pleno. Y de aquî,. podrîamos 
afiadir, se comprende el error, parclal cuando menos, de 
llamarlo parnasiano. En sus procedimientos tecnicos, en 
su insistencia en la perfeccion de forma, quiza lo fuera.

1. Nadie menos que don Miguel de Unamuno atestigua la 
eficacia de esta prosa dinâmica: "...conozco pocos au
tores, americanos y no americanôs, que remuevan mas que 
Prada el espîritu de los que lo leen.... Gonzalez Prada 
es lo que 11aman por aquî un escritor vibrante, es un 
escritor de lucha, un incansable forJador de metaforas, 
un hombre que escribe a estocadas retoricas." [Miguel 
de Unamuno, Ensayos, VII, 115•]
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Pero &como reconciliar con las teor£as del parnaso el 
dinamismo, los "arranques energicos” que caracterizan 
su prosa, y su afirmacion del fin didactico de la Ute- 

ratura?
Las caracteristicas nuevas de su estilo comen- 

zaron a manifestarse en los mismos aRos de la aparicion 
del modernismo. Fiel a su filosofia cientifica y pro- 
posito didactico, predicaba la concision y la claridad, 
rechazando tanto el efecto oratorio como la vaguedad 
sugestiva e intencionada del simbolismo. Fue uno de los 
primeros escritores hispanos en enriquecer la prosa no- 
tecnica con aportes de las ciencias f£sicas y naturales 
y, en su propia patria, 11ego a ser el definitive intro— 
duotor de las corrientes ideologicas de la Europa contem- 
poranea. Su prosa, sin embargo, a pesar de sus claros 
valores renovadores, por razon^s cronologicas y teoricas, 
descontando algunos casos, no pudo influir marcadamente 
en los escritores de su epoca. Debido a la contempora- 
neidad y al auge del modernismo y~a diferencias de teor£a 

literaria, la mayor parte de sus innovaciones no cayeron 
en tierra fertil durante el per£odo de Dar£o y Rodo. Ade- 
mas, fuera del Peru, Prada hubo de ser relativamente des- 
conocido durante el modernismo. Hab£a escrito poco, una 
parte considerable de su obra consist£a en discursos y 
conferencias, y sus prosas no se reunieron en forma de 



200.

libro hasta la publicacion de Pajlnas libres en 1894. 
Horas de lucha, su segundo libro, no aparecio hasta 
1908. Muchos de los temas tratados por Prada eran prin- 
cipalmente de interes a los peruanos y, pecado mayor, iba 
contra la nueva corriente literaria que se habîa impuesto 
en la poesfa, y ganaba terreno en el ensayo y la novela. 
Aun si la hubleran conocido todos los escritores de la 
época, su prosa no les habria influîdo salvo en casos ex- 
cepcionales. Frente al estilo exotico, fragil, y matizado 
que ganaba tantos partidarios para el modernisme, mucho 
menos habrîa simpatizado la actitud impersonal del peruano, 
ni sus metâforas cientificas forJadas del "maravilloso po- 
sitivo," ni su preocupacion por los problemas sociales, 
ni su insistencia en la claridad diâfana, ni su persistente 
invectiva. Mas les habrîa gustado su esplritu individua- 
lista, su voluntad de forma, su frase corta y su rechazo 
del retoricismo y la verbosidad. Para los modemistas no 
les era dificil escaparse de la depresiva realidad mundana; 
para Prada, los ojos fiJos en la escena peruana, era impo- 
sible.

En el Peru mismo, donde el modernisme no se desa- 
rrollo plenamente, su prosa influyo en algunos de los 
escritores jovenes de c. 1900. Pueden citarse, como 
prueba de la eficacia de su ejemplo, las obras de los 
hermanos Francisco y Ventura Garcia Calderôn, Victor
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Andres Belaunde, y José de la Riva Agüero. Los cuatro 
principlaban sus carreras por aquel entonces y todos 
han dejado testimonlo, reconoclendo la influencia de 
Prada. Y esto a pesar de la poca simpatla que ellos 
sintieron por muchos de sus aspectos no-literarios. Re
sume muy bien Ventura Garcia Calderon la importancia de 
la prosa de Gonzalez Prada al escribir que el "ensefïo, 
el primero, el culto de la prosa armoniosa, cincelando 
el estilo, y a su ejemplo sin duda deben los nuevos 
[los prosistas de comienzos del 900] gran parte de su 

2 fervor." Como se ve, esta Influencia no se redujo a 
una imitacion directa — cosa que el mismo Prada, ene- 
migo de cenâculos y autoridades infalibles, nùnca hubiera 
querido — sino a un esfuerzo de parte del escritor para 
dejar la tradicional prosa castlza de la época y encontrar 
un estilo individual, de frase corta e ideas claras.

Durante los ultimos afios de su vida el grupo "Colo- 
3 nida" (Abraham Valdelomar, Federico Guillermo Moore,

1. Veanse Francisco Garcia Calderon. Le Pérou contem
porain. pp. 115, 202-203; Ventura Garcia Calderon, op.cit., 
Introduceion,$p. xii, 399î zJosé de la Riva Agüero, op.cit.,. 
p. 192; victor Andrés Belaunde, op.cit., p. 58.

2. Ventura Garcia Calderon, loc.cit.
3. Designacion tomada del nombre de la revista Colonida 

fundada por Valdelomar.
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Percy Gibson, José Carlos Mariategui) rlndlo homenaje 
a Prada. Ba jo la Inspj radon de Valdelomar, que desde 
Europa habîa traido "germanes de d'annundanlsmo, " los 
côlonIdas, "reclamaron sinceridad y naturalisme," pro- 
testando contra lo académico y conservador en llteratura 
y tendiendo a un gusto décadente, elitista, arlstocratlco, 

z 2 z
algo morbido." Demostraron a la vez un interes en el 
criolllsmo y un deseo de estrechar el contacte entre el 
escritor y el pueblo. Pero segun uno de los mismos colo- 
nidas (José Carlos Mariategul), la simpatia Ideologlca 
entre Prada y el grupo no fué compléta. "Loaron y rode- 
aron a Gonzalez Prada... Amaron lo que en Prada habia de 
aristocrata, de parnaslano, de individualista; ignoraban 

, _ 3lo que en el habla de agitador, de revolucionario..." Y 
Luis Alberto Sanchez réitéra esta nocion al escribir que 
el grupo "se coloco equidistantemente entre Palma [que 
vivîa todavia] y Gonzalez Prada. Es decir, entre la tra
die ion limeRa y la insurrecion de las provincias, entre

4
el ayer apicarado y el maRana tenante."

Si el modernismo contribuyo a limitar la influencia

1. José Carlos Mariategul, op.cit.. p. 218.
2. Ibid.
3. Ibid., p. 219.
4. Luis Alberto Sanchez, La llteratura del Peru, p. 155. 
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del estllo nuevo que Prada desarrollo en su prosa, no 
sucedlo ast con las ideas que en ella se expon£an. Ade- 
mas de estlmular el decaldo esplrltu peruano durante los 
très lustros de su actuacion clvica y patriotica, la in- 
fluencia de Prada se sintio en otras esferas intelectua- 
les. El programa reformista que propuso en literatura, 
linguistica y ortografla suscito una "polemica entre los 
gonzalezpradistas y los académicos [que] adquirio magni
tudes de primera llnea." Y en 1907 nota Francisco Gar
cia Calderon que si en el Peru los intelectuales tuvieron 
poca influencia sobre el pensamlento nacional y si, por 
tanto, el positivisme no se habla extendido grandemente, 
la influencia de Gonzalez Prada si fué sentida: algo en 
Lima, mas en provincias. Lo compara a un ’’Veuillot libre- 
penseur" y subraya la contribueio*  . sus ideas laicas a
la extension de la indlferencia religiosa.

Creemos, s in embargo, que la influencia ideologica 
de Prada en el pensamiento social peruano e hispanoameri- 
cano se ha manlfestado principalmente después de su muerte. 
Las dos grandes figuras radicales y populares del Peru,. 
José Carlos Mariâtegui y victor Raul Haya de la Torre, am
bos estudtantes universitarios durante los ultimos aRos de

1. Ibid., p. 139.
2. Francisco Garcia Calderon, loc.cit.



204.

Prada, fueron sus amigos y conocleron sus Ideas. Ambos 
han dejado en sus propios esorltos abundante testimonlo 
de la simpat£a que sent£an por el viejo luchador. Un 
examen de la extensa bibliograf£a cr£tlca sobre Gonzalez 

1 x
Prada, publlcado en 1938, mostrarâ que desde 1918 (aHo 
en que murio) escritores de cast todos los pa£ses amerl- 
canos, de Francia y de Italia han estudiado varios aspec- 
tos de su obra y de sus ideas. En los afios transcurridos 
desde la aparicion de esta bibliograf£a siguen publican
dose numerosos art£culos y comentarios cr£ticos.

En el Peru, a partir de 1918, ha crecido el valor 
simbôlico de su figura. Haya de la Torre, vueltoTl£der 

estudiantil, pugna por una mayor colaboracion entre los 
proletaries e intelectuales. Bajo su rectorado y con tai 
proposito, se establecen por todo el pa£s las Universida- 
des Populares Gonzalez Prada que desarrollan una vida 
precarla, clausuradas varias veces por el gobierno. 
Periodicos y revistas de la oposicion en la capital y en 
el interior, notabiemente el Amauta de Mariategui, impri
men elogios de don Manuel. Al publicar su 11bro Siete 
ensayos de interpretacion de la realidad peruana (1928),

1; Fruto de las pacientes investigacIones de Alfredo 
Gonzalez Prada y publlcado en Nueva York por el Insti
tute de las Espafias en los Estados Unidos.
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José Carlos Mariâtegul llama a Prada el "punto pivotai” 
en la literatura naclonal, el ’’primer escritor de espi- 

1
ritu occidental y de cultura europea.” Lo critica, sin 
embargo, por que ”no interprété este pueblo [peruano], 
no esclarecio sus problemas, no lego un programa a la 

, z 2
generacion que deb£a venir despues.” Pero termina por 
dejar un testlmonlo elocuente de su significacion: ”He 
dicho ya que lo duradero en la obra de Gonzalez Prada es sa 
espiritu. Los hombres de la nueva generacion en Gonzalez 
Prada admiramos y estimamos, sobretodo, el austero ejem- 
plo moral. Estimamos y admiramos, sobretodo, la honradez

1. José Carlos Mariategul, op.clt., p. 196.
2. Ibid., p. 197• [Mariâtegul no es el unico que ha 

culpado a Prada por no ofrecer soluciones concretas y 
especlficas a los problemas que sefïala. Marxlsta in
flexible, no debe extraMar su reacclon frente a las ideas 
sociales de Prada. Pero, ademas, nos paréee que cae en 
el error capital de cierto tlpo de criticaî atacar a un 
autor por no ser lo que nunca pudiera ser; criticarlo 
por no procéder como el crltico qulere que procéda. Y 
en el caso presente tai critica demuestra una profunda 
incomprension del carâcter de Prada como escritor, o una 
compléta falta de sImpatla de parte del crltico. Querer 
que Prada propusiera soluciones detalladas a los problemas que apuntaba séria inslstlr que de esplrltu esenclalmente 
vehemente, libre e impulsive, con algun talento de anallsta, 
se volvlera frlo, calculador, que desarrollara un talento 
para la slntesis (ademas del anâlisls), en fin, que se 
tornara en otro hombre. ^Como inslstlr en que un pensa- 
dor que lo mide todo en termines de la llbertad del indl- 
vlduo proponga soluciones satisfactorias a otros pensa- 
dores que mlran el problema peruano en términos de clases 
o grupos sociales y valores raciales, del punto de vista 
indigenista o hlspanista?]
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Intelectual, la noble y fuerte rebeldia." Haya de la 
Torre, en los escritoa de su Por la emancipaoion de la 
America indlsena, tamblén subraya la figura simbolica 

2 
de Prada. Lo seRala como "nuestro apostol cîvico,” 
recuerda varias veces su famosa frase "Los viejos a la 
tumba, los jovenes a la obra," y contrasta las ideolo- 
g£as de Palma y Prada, alabando el progrèsismo del ulti- 

4 
mo, y rechazando el tradicionalismo del primero. En 
los ultimos aHos voceros de la APRA (Alianza Popular 
Revoluclonaria Americana), movimiento popular fundado y 

, 5dirigido aun por Haya de la Torre, siguen seflalando a 
Gonzalez Prada como un ejemplo moral e ideolôglco. Valga 
lo que escriblo Ciro Alegria hace unos diez afios: "Manuel
Gonzalez Prada is admired for his qualities as a bellig
erent idealist, a man of exemplary life... For the present 
generation he is a master of ideas and above all a teacher 

6 
of life -- upright, brave and spotless..."

1. Ibid., p. 204.
2. victor Raul de la Torre, op.clt.. p. 45.
3. Ibid., pp. 47, 93, 94.
4. Ibid., pp. 138 ff.
5• Se sobreentiende, creemos, que el programa de la 

APRA incluye muchos de los principles por los cuales 
luchaba Prada.

6. Ciro Alegria, "Aprismo and Literature," Books Abroad 
XII, 10.
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En resumen, al aceptar el esquema que propone 
Alfonso Reyes de la aportaclôn de los escritores ameri
canos a la prosa espaRola, séria justo reclamarle en 
él un puesto a Manuel Gonzalez -Prada. Como la de Sar
miento, su prosa es dinamica, "espoleada por ’el ritmo 
urgente del pensamiento,'” y como la de Montalvo, "re- 
cuerda el tono de Quevedo, entonces insolito en Espaça." 
En ella tambien, y a pesar de su didacticismo, aparece, 
como en la prosa de Marti y Gutierrez Najera, "la sen- 

2 
tencia corta, electrica...y saltarina..." Como aporta- 
clones enteramente suyas a la prosa pueden seRalarse un 
estilo combative caracterizado por un tono agresivo 
quiza insuperado en el espanol y, refleJo de su extensa 
lectura cientifica, un talento para forjar caricaturas 
y metâforas de termines antes inusitados en la prosa 
espaKola.

1. Alfonso Reyes, Pasado inmediato y otros ensayos, 
pp. 68-69 •

2. Ibid
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