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. DE LOS EDITORES 

| Fn anteriores: ediciones de HORAS DE LUCHA, del 
ondo de Cultura Popular y Editores Latinoamericanos, 
xpresé, sobre la obra dé Gonzdlez Prada, que corres. 
ondia a la del viejo maestro de las nuevas géneracio- 

es del Peri. Que su innegabie clarividencia atravesaba 
es cuartos de siglo dejando a la Historia la riqueza de 
i profesia laica en pdrrafos de concisién y elegancia 
isuperables. Aparentemente puede establecerse contra- 

sién entre esta apreciacion y el juicio del Maestro 
sé ‘Carlos Maridtegui, cuando asevera que "La ideolo- 
’ de “Horas dle Lucha” y de “Pdginas Libres” es 

sy, en gram parte una ideologia caduda’’. En esto esta- 
Os absolutamente de acuerdo con el Guia de la juven. 
d revoluciionaria del Pert, y, lo que es mas, plenamen- 
_identficados en su aseveracidn de que “lo duradero 
‘la obra de Gonzdlez Prada es su espiritu”’ . Ademds 

> que “los hombres de la nueva generacion en Gon- 
fen Prada admiramos y estimamos sobre todo, el aus- 
ro ejemplo moral. Estimamos y admiramos, sobre to- 

, la honradez intelectual, la noble y fuerte rebeldia”™. 
so, lo mds importante en todo esto es' qué la profundi- 
fd del pensamiento de Maridtegui ahonda hacia aques- 
‘notable realidad histérica en el sentida de comside- 
r que "Gonzdlez Prada no reconoceria en la nueva 
mieracion peruiana una generacién de discipulos y he+ 

Jeros de su obra sino encontrara en sus hombres Ia 
luntad y el aliento indispensables para superarla”’. 
De alli que mos pronunciamos también contra aque-_ 
s seudo dilscipulos ya que aquel visionario no supo ja- 
is de “‘oscuros maridajes mendicantes” ni dei claudica- 
mes ideolégicas y si bien es cierto que asumidé una 
rmanenite abstencion en la vida politica del palis lo es 
nbién que encabezé la vanguardia en la funcién de 
muncia ‘y de mensaje que la realidad exigia. Rufino 
mco —Fombona, en su Estudio Criitico a la okra de 
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Gonzalez Prada dice, at respecto, lo sigutente: ‘’Pradi 

surge en el momento en que el pais vencido ‘por Chile, 

necesita un hombre tremendo con la boca liena ‘de v: 

acdes y el pecho de resoluciones. Representa en 

Parti de 1886 el papel que, mds tarde, representara J 
quin Costa en la Hspafia de 1898: serd el demoledor de 
lo pasado, el inyectador de energias, el- sembrador 

ilusiones —la voz de un amamnecer’., Paginas Libres, 
Pag.. LIX —Prdélogo— Edit: Madrid: Biblioteca Andrés 
a0). r 

Cresmoos, pues, que lo permanente en la ore de 
este genial combatiente esté ien el “destino que susci 
f3 'sernejante profesor de enteresas en el Peni de 1886 
porque el Pert debia renovars>, conservarse para con 
tribuir a la civilizacién de nuestra América”. 

Rogger Mercado 
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PRIMERA PARTE 

CONFERENCIA EN EL ATENEO DE LIMA 

Senores: 
oF 
+, vi a Si los hombres de jenio sén cordilleras nevadas, los 

Beeacores no pasan de riachuelos alimentados con el 

oan nc solo hai el jenio que inventa i el injenio 

1e rejuvenece i esplota lo inventado; abunda la me- 

diooridad que remeda o copia. jCudnta mala epopeya 

joriginaron la Iliada i la Odisea! jCuanta mala trajedia 

les obras de Sédfocles i Euripides! jCudnta mala can- 

cién Jas odas de Pindaro i Horacio! jCudanta miala églo. 

ga las pastorales de Tedcrito i Virgilio! Todo lo bueno, 

todo lo grande. todo le bello, fue maleado, empequene- 

ido i afeado por imitadores incipientes. 

Siglos de siglos persistié la monomania de compo- 

1er variaciones sobre el tema greco-latino, y hubo en 

la literatura una Roma falsificada i una Grecia doble. 

mente hechiza, porque todos miraban a los griegos con 

el cristal romano. Muchos quisieron seguir fielmente 

las huellas de latinos i helenos jcomo si tras del hom- 

ore sano i fuerte pudiera caminar el cojo que vacila 

1 sus muletas oel hemipléjico que s‘enreda en sus 

1ismos pies! 
La imitacién, que sirve para ejercitarse en lo ma- 
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el arte mismo ni como su primordial objeto. Imita 
equivale a moverse i fatigarse en el wagén de un ferre 
carril: nos imajinamos realizar mucho i no hacemos ma: 
que seguir el impulso del motor. 

En literatura, como en todo, el Peru vivid _siem 
pre de la imitacién. Ayer imitamos a Quintana, Espron 
ceda, Zorrilla, Campoamor, Trueba, i hoi continuamo: 
la serie de imitaciones con Heine i Bécquer en el verse 
con Catalina i Selgas en la prosa. Como Bécquer escri 
bid composiciones poéticas de cortisimo aliento, i Sel 
gas articulos no mui largos en frases diminutas i ala 
biblicas, va cundiendo en el Perd el gusto por las ri 
mas de dos cuartetas.asonantadas i l'aficién al articuli 
Ho eriazado de antitesis, concetti i calembours, quier 
decir, entramos en plena literatura frivola. 

I 

Severo Catalina poseia sensibilidad esquisita, cla 
ro talento i vasta erudicién, Hebraizonte, con fe cieq 
en los dogmas del Catolicismo, salié a refutar la Vide 
de Jesus, cuando se habia hecho moda romper lanza 
con Rendn. Pasada la moda, se hunlieron en el olvid 
refutaciones con refutadores, i Catalina sobrenada ho 
no por la Contestacién a Rendn, sino por el libro La Mt 
jer, que mui joven did a luz con un prélogo de Campc 
amor. 

En La Mujer, Catalina descubre miras Opuestas « 
Balzac; pero no encierra el meollc de AiméMartin fr 
é] jeneraso espiritu de Michelet. Fl libro ensalza tant 
al bello sexo i despide un olor tan pronunciado a mist 
cismo, que parece escrito con polvos de rosa disuelto 
en agua bendita. Obras con semejante indole entretie 
nen a los dieciocho dfios, hacen sonreir a los veinticir 
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-e infunden suefio a los treinta. No deben tomarse a 
serio, sino como el ditirambo de un seminarista que 
hha perdido la gracia virjinal, 
Ahi, la frase asmdtica de Saavedra Fajardo alterna 
el periodo hético del mall Quevedo, del que mane 

‘la pluma en horas menguadas., De cuando en cuan- 
lo relampaguea el espiritu de un Lamennais coryejido 
-espurgado por la Congregacidén del Indice. 
- En sus obras posteriores a La Mujer, Catalina cam- 

de forma, pero no de fonds: abandona el estilo clau. 
filado para melons del periodo soo ip i eigeo 

bir a las hese de la Gores ‘ 
_ Si con minguno de sus escritos logra convencer al 

niega ni afianzar al que vacila, tampoco inflama 
ios ni causa repulsion, porque en todas las frases re- 

la al creyente sincero i al hombre de corazén leal. En 
S obras trasciende la melancolia, ese vago presenti- 
nto, ese algo triste de los hombres destinados a 

orir jovenes. 
P —_—oQ0o——. 

A Catalina siguiéd José Selgas i Carrasco, Después 
publicar dos colecciones de versos, la Primavera y 

| Estio, Selgas descuidé la poesia i se lanzé denodada- 
nte a la prosa. : 
Con erudicién superficial i de segunda mano, con 

as copiadas de controversistas franceses, emprende 
@ cruzada contra Ciencia i civilizacié6n modernas. Se 
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algunas veces aturda, jamdas derriba, porque sus argu 

mentos tecuerdan los ruidoses pero inofensivos golpet 

con vejiga llena de aire, Estrechando mucho, s’escurt 

como Voliaire, disparando un chiste. } 

Prescindiendo aqui de las ideas trasnochadas i re 

calcitrantes, seria injusto negar a Selgas un injenio mo 

vil, sutil i penetrante: acase no hai hombre mas parade 

jal en Espafia. N’obstante, afandndose en rayar po 
agudo, peca mds de una vez por inccmprensible. Co 
abusa de l'antifrasis, no sabemos si habla con serie 

c se burla de nosotros. : 

En él no hai sucesidén ldjica ‘de juicios, sino agrupa 
miento de ideas por lo jeneral inconexas, Puede tijere 
tearse por acdpites cualquier escrito de Selgas, introdu 
cirse los retazos en una bola de !oteria, sacarles i leer 
les, con probabilidad de obtener un nuevo articulo. Ni 
posee la concentracioén, el mucho en poco, i lejos de 4 
rrojar centigramos de oro en polvo, descarga lluvias | 
arena. Selgas ‘parece un Castelar desmenuzado i tefiic 
de carlista. 

En el estilo, asmdtico entre los asmdticos, fati¢ 
con los retruécanos, aburre con las antitesis, descon 
cierta con el rebuscamiento. Seguin la espresién de V. 
taire, ‘‘pesa huevos de harmiga en balanzas de telar 
na’. No se le debe llamar domador de frases, sino m 
tirizador de vocablos. Juega con palabras, como lo 
prestidijitadores japoneses con pufiales; i estrae del tin 
tero lineas i mds lineas de frases cortas i abigarradas 
como los embaucadores de ferias se sacan del estémc 
go varas i mds varas de cintas angostas i multicolorc 

A mas de ambiguo, flaquea por amanerado, des 
cubriendo en cada jiro al escritor ganoso de produc’ 
efecto. Quiere manifestar injenio hasta en la coloce 
cidn de signos ortogrdficos. Imposible leerle de segu 
do: la lectura de Selgas parece ascensién fatigosa ; 
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nterminable i oscura escalera, saloménica: esperamos 
atagas de luz, momentos de tomar descanso; pero des- 
anso i luz no llegan. 
Nunca va en linea récta hacia el asunto, sino tra- 
Bs curvas o Gngulos, i retorciéndose i, ovillandose: 

TOS, se ivr en hacer cabriolas a nuestras espaldas. 
omo pésrsonaje de comedia mdjica, se oculta en las 

mubes, i de repente asoma por un escotillén. Selgas, en 
in, sube a la cuerda floja, da saltos mortales, realiza 
ea i ajilidad, hasta que pierde el equilibrio, sue 
ia la vara i cae sobre los espectadores. 

But 8 Sg ot 

Tales son en bosquejo Catalina i Selgas, prosado- 
es sin lejitima orijinalidad, pues se derivan de los ga- 
tilleros parisienses. Viertanse al francés los articulos 
Catalina y Selgas (si Selgas puede traducirse), publi- 
nse las versiones en cualquier diario del Sena, i pa- 

tan confundidas entre las mil i mil producciones de 
innumerables escritores franceses., 

ii 

¢Quién es Heine, quién el hombre que funda es- 
pec en Alemania, se populariza en Francia, penetra 

Inglatarra, invade Rusia, se hace traducir en el Ja 
én i viene a ejercer irresistible propaganda en Améri- 
a i Espana? Nadie caracteriza con mds precision a En- 

e Heine que él mismo cuando se llama “un ruisefior 
lemdn “anidado en la peluca de Voltaire’, pues amal- 

jama el sentimiento jermGnico de un Schiller con la 
hispa francesa de un Rabelais, 

Aunque artista consumado, no produce con sereni- 
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dad i pulso firme de pintor que ilumina cuadros, sin 

con dolores de mujer que alumbra un nifio. Su poesia 

vaso de hiel con bardes azucarados, como lo declare 

en Atta Troll, frenesi encaminado por la cordura, p! 

"dencia que desvaria, quejidos de moribundo que Ir 

"pentinamente se transforman en carcajadas’”’. 

Como piensa con el cerebro de Mefistcfeles i siente 

con el corazén de Fausto, su-ironia se acerca a lo sata 

nico j su sensibilidad se roza con lo paradisiaco. La mu 

jer le infunde temuras de madre i lascivias de satire 

su amor no se parece al lago azul en que’se refleja ¢€ 

cielo» sino el torrente que huye hacia el mar, recojien 

do el arroyuelo de las montafias i el albafial de las ciu 

dades. 
‘ 

No le areamos cuando nos diga que “sdélo amé ver 
"daderamente a muertos i estatuas’; por el contraric 
pensemos que debid repetirnos como el antiguo minne 
sanger: “Yo me alimenté del amor, esa médula del al 
ma”. Nacid con asombrosa precocidad de sentimien 
tos, Nifio, recitaba en la fiesta de un liceo el Buzo di 
Schiller; mas de pronto enmudece i queda como pett. 
ficado: sus ojos se habian fijado en los ojos azules d 
una hermosa joven. Amo con delirio a su prima Moll 
Heine i conservé siempre un carifio entranable a 
madre. Verdad que una i otra no escapan a los dard 
de su ironia, como no se libaraba ni €] mismo, a 
era propio de Heine velar con un chiste sus pasiones 
disimular con una risotada sus dolores; como la hero 
na del cuento, baila con un pufial en las entrafias; q 
mo Voltaire, esta con una piema en la tumba i hace 
ruetas con la otra. a 

Odié con toda su alma. Casi moribundo, teniend 
que levantarse los pdrpados para ver, escribe, sus mé 
morias i esclama en un, arramque de regocijo febril: “Le 
“he cojido. Muertos o vivos no se m’escaparén ya. 1. 

oa Jo, 
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del que lea estas lineas, si osé atacarme! Heine no 
"muere como un cualquiera, i las garras del tigre sobre- 
“viviran al tigre mismo'/s= : 

_  L'audacia de Heine parecer increible a quien no 
este familiarizado con Ja Ilaneza infantil de los autores 
alemanes; pocos habrdn escrito rasgos mds atrevidos 
ni valientes. A nadie respeta: zahiere a Schlegel, Hegel 
_Boeme, arremete contra Goethe, no perdona poeta de 

| Suevia, se rie socarronamente de Madame Stael, mote- 
ja a Ballanche, llama a Villemain “un démine ignoran. 

Prusiano, escarnece a Prusia i se mofa de la vieja 
Alemania i del antiguo : buen derecho glorificado por 
Uhland. Poco después que Arndt habia cantado la for- 

“macion de la patria jermdnica, tibias atin las cenizas de 
f oerner, Heine leva el descaro hasta celebrar en los 
Dos Granaderos |'apoteosis de Napoleén Bonaparte, el 
ombre de Jena i Tilsitt, Nunca hizo gala de patriota, i 

solo pais amo invariablemente, Francia, donde vivid 
an parte cde su vida, donde contrajo matrimonio, don-- 

de exhald el wtima suspiro. En una carta dirijida a su 
imigo Christian Sethe por los afios de 1822, escribia, ya: 
‘Todo lo alemdn m’es antipdtico, i ti eres alemdn por a “desgracia. Todo !o alemdn me produce efecto vomiti- 
©. “El idioma alemdn me destroza las orejas’’. 

_~ En nada cree, salvo perfidia i belleza de la mujer 
amadia. "Yo no creo en Diablo, infierno ni penas infer. 
“nales; sdlo creo en, tus ojos i en tu corazén, diabédlico”. 
ama a los dioses del (Cristianismo “zorros con piel de 
cordero”, al Catolicismo el “periodo mérbido de la Hu- 

“manidad”. Para todas las relijiones tuvo siempye la 
carcajada de Voltaire, i aunque judio de nacimiento i 

iterano de conveniencia o capricho, sdlo rindié culto li- 
teratio a las divinidades griegas, Enfermo, acometido 



ya de la pardlisis, recorra las galerias del Louvre i no 
vuelve los ojos a las madonas de los pintores italianos, 
sino que vertiendo ldgrimas como un pagano del siglo ~ 
IV, cae de rodillas ante la Venus de Milo. 

La orijinalidad de Heine estriba en el modo cémico 
_ serio de sentiren la independencia de pensar i en la 
franqueza d’espresarse; su forma no revela nada supe- 
rior a Goethe ni a Schiller, aunque se mamifiesta mds 
armonioso que Tieck, mds conciso que Riickert, mds ~ 
plastico que Uhland. E! mismo confesé que en su Inter-— 
mezzo lirico habia limitado la cadencia de los lieder 
compuéstos por Wilhelm Miller, que antes de aprender — 
en las obra de Wilhelm Schlegel los secretos de la mé 
trica habia .cedido al influjo del canto popular jermani_ | 
co. I tuvo razon: anteriormente a Wilhelm Miller, ante-— 
tiarmente a Goshe, el lied existia con toda su frescura, 
con toda su sencillez, con toda su flexibilidad. Remon. 
tandose hasta I'Antologia Griega, se ve que muchos epi- 
gramas helénicos tienen todos los caracteres del lied 
jermanico, Algunas composiciones del Intermezzo |liri- 
co, del Regreso i de Ja Nueva Primavera, figurarian sin 
desdoro junto a los epigramas de Meleagro, Rufino i 
Pablo el Silentario. 

Mas, nada tan inexacto como calificar a Heine de 
griego; no pasa de un greco-alejandrino que viaié por 
Asia, leyé a Luciano i hojeé lq Antologia de Meleaaro. 
El buen gusto helénico no abunda en Alemania; si las 
obras de los griegos parecen un ordenado parque in 
glés, las obras de los alemanes semejan un bosque vir- 
jen de América, donde no se penetra sin brijula ni, ma- 
chete. Heine, dotado de inspiracién némada j cosmopo- 
ita, coje sus argumentos donde los encuentra; pasa de la Biblia al Shah-nameh, del Shah-nameh ql Ramayana, del Ramayana al Edda escandinavo i del Edda escan_ 

Ba Soca 



Pree ta eAL 
peste 

nave a los romanos castellanos, a las baladas esco- 
| “esas o a los flabiaux franceses. 
' . Poeta i alemdn, cede @l'airaccién de Goethe, asi co- 
mo ningun filosofo jermanico resiste a la influencia de 

] Heine sigue al cantor de Fausto, como Schopen- 
iauer al fildsofo de Critica de la Razon pura Cuando 
os hombres como Kant i Goethe golpean la Tierra con 

jeneraciones enteras ceden al movimiento de trepida- 

Sin embargo, entre la nube de poetas que desde 
‘Principios del siglo surjieron en Alemania, Enrique Hei- 
12 se dibuja. como una personalidad: se distingue de 

todos, no se confunde con ninguno, L’acritud de su ca. 

acter, la hiel de sus versos, debe atribuirse, mds que 

Ja pardlisis que afios enteros le clavé en el lecho hasta 
ictimarle en 1856. Célebre por sus cantos, es mds cé- 

Iebre paz sus dolores. 

Pasar de Heine a Bécquer vale ir de maesiro a dis- 
cipulo que funda escuela. El pintor i poeta sevillano 
Gustavo Adolfo Bécquer murié en la plenitud de la vi- 
da, sin haber podido encerrar en la tela ni el libro todas 
a creaciones fantasticas que revoloteaban en su ce- 

soo ————— 

ebro. 
: De justa popularidad disfruta hoi en Espafia i Amé- 
rica, i su influencia literaria s’estiende con la rapidez 
de una corriente eléctrica. Mientras muchos no salen 
de la oscuridad aunque publiquen largos poemas i volu- 
ninosas novelas, él, con unos cuantos versos i unas 
antas leyendas, se coloca en primera linea, se gran- 

jea reputacion Beenie 
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Bécquer va jermanizando la poesia castellana, 
mo Meléndez Valdés, Cienfuegos y Quintana l‘afranc 
saron, como Boscdn i Garcilaso la italiamizaron. Con s 
ideas sencillas, con sus sentimientos sinceros i parti 
Jarmente con su espresién parca i hasta econdémica, 
levanta como un revolucionario para reaccionar contra 
la intemperancia verbosa de los poetas espanoles. —~ 

Imita sin perder la individualidad’; su obra no con- 
siste en traducir con infiel maestria versos de poetas 
jermanicos, sino en dar al estilo la simpleza, la injenui 
dad, la trasparencia, la delicada ironia, en una palabra, 
todo el sabor del lied alemdn. No tiene composiciones 
que recuerden La Romeria de Kevlaar, La Maldicién del 
Poeta o La Novia de Corinto: pero Heine, Uhland i Goe- 
the no escribiaron un lied semejante a la ultima rima: 

En la.imponente nave 
Del templo bizantino 

Vi la gética tumba a la indecisa 
Luz que temblaba en los pintados vidrios. 

(i as a a pone _ En algunas ideas parece alemdm: leiiitimo, se pene- 
tra del espiritu jermdnico, ve a la mujer como la ven| | s 
alemanes, i si por rezagos misticos se aparta de Hein 
por el idealismo se roza con los poetas de Snevia, 

Cuando escribe: 

Es una estatua inanimadc... pero... 
iEs tan hermosa! : 

descubre al discipulo Heine, al amante del Istecnienal lirico:; cuando esclama: j 

jl entonces comprendi por qué se llora! 
jl entonces comprendj por qué se mata! 
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deja traslucir al espafiol de buena raza, al hombre que _ 
lleva en sus venas sangre de Garcia del Castafiar y del 
Alcalde de Zalamea. De»su viaje ideal por la tierra de 
Hermann i Thusnelda regresa con la melancolia, esa 
flor nacida en las nieves del Norte ‘i forma la fusion a 
gradable i estrafia de andaluz con aleman. 
\ Gracias, tal vez, al buen gusto de su editor i bidara- 
fo, Béccpuer se presenta con leve pero rico bagaje litera- 

t tio i logra escapar al defecto que Heine reconocié en 
sus propias obras, la monotonia. Cansai leer de segui- 
do ¢] Intermezzo, ¢] Regreo i la Nueva Primavera, por la 

epeticién de lo mismo con diferentes palabras, mien- 

tras se lee i se relee con incesante deleite la diminuta 

c oleccion de Rimas. ;Qué poeta o aficionado no las sa. 

‘be de memoria? 

Menos irénico i amargo que Heine, tan melancdlico 

' i apasionado, el poeta espanol se distingue del alemdm 

_ por un tinte de resignacién i bondad, Bécquer, herido 
en el corazén por mano de una mujer, desea curarse con 

“algiin bdlsamo, se cubre de vendas i aguarda en la mi- 

ericordia de algo superior al hombre; todo lo contrario 

) de Heine que rasga las ligaduras dq su herida, verte 
agua corrosiva en la carne irritada, i levanta los pufios 

‘amenazando a Tierra i Firmamento, Las composiciones 

de ambos-tienen “un dejo de ldgrimas i de amor’; pe- 

‘ro en las Rimas mo hai ese abuso de caidas epigramd- 

ticas ni esas continuas carcajadas sardénicas que en el 

autor del Intermezzo dejeneran en una especie de tic 

nervioso. Atenuada, pues, algo tibia i, por decirlo asi, 

‘mas resistible a los ojos espaficles, viene la inspiracion 
de Heine después de incidir en el cerebro de Bécquer. 

La estudiada neglijencia en el lenguaje, la rima je- 

eralmente asonantada, el ritmo suave aunque un tanto 

descuidado, hacen de Bécquer un versificador sui gene- 

ris. No presenta novedades en la esirofa ni en el verso, 
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como las presentan Iriarte, Espronceda, Zorrilla, l'Ave- 
llaneda i Sinibaldo de Mas; pero en lo antiguo ha mar- 
cado el sello de su individualidad. L’asonantada estro- 

.fa de cuatro versos, el heptasflabo i el endecasilabo di- 
ran: por aqui pasé Bécquer, 

Tiene a veces la ternura de Lamartine i recuerda 
ta forma escultural i pictorica de Théophile Gautier, Al- 
gunas de sus composiciones esencialmente grdficas, pa- 
recen bultos de mdrmol o telas de colores. I hace mu- 
cho cen poco trabajo, basta4ndole unos cuantos’ malle- 
tazos o pinceladas.para que !a estatua surja del bloque 
© la figura se destaque.del lienzo. 

En prosa imita !os Reisebilder o Cuadros de Viaje 
del mismo Heine, i aunque en algunas ccasiones nos 
abruma con arquitecturas, como Victor Hugo en Nuestra 
Senora de Paris, sujiere la idea de un Juan Pablo sin 
nebulosidades de Selva negra o de un Hoffman sin hu- 
mo de pipa ni espuma ds cerveza. Sus leyendas resis- 
ten el paralelo con Trilby de Nodier. 

Tanto en verso como en prosa, -oculta su arte con 
maestiia sin poner en contradiccién al hombre. con. el 

_ 6scritor; en sus obras palpamos la vida, sentimos los es. — 
iremecimientos de los musculos i las vibraciones de los 
nervios, Posee, como ninguno, el don raro i envidiable 
de hacerse amar por sus lectores. ; 

- Heine i Bécquer aparecen, pues, como maestro y ~ 
!garizador del jermanismo en Espafia. Vulgarizador, no iniciador, debe llamarse al poeta de las Rimas, por- que antes dél se presentan con tendencias a la imita- cion alemana, Banrantes en las Baladas espanolas (1853), Augusto Ferran en la Soledad (1860) i Ventura Ruiz A: 5 guilera en el Dolor de los Dolores (1862). Pero estos jer-_ manistas vinieron temprano, mientras Bécquer asomo en el instante propicio, cuando todos volvian los ojos a Prusia rodedda con el prestigio de sus victorias, cuando 

; 

| 
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7 ea Aleman acababa de ser proclamado en el 
Estilo de Versailles. 

Los que intarpretan majistralmente. a_los alemanes 

tmprimen el cufo espanol en el oro del Rhin; pero los 

sue traducen al Heine de las traducciones francesas, los 

que imiton o calcan a Bécquer gse penetran del espiritu 

jermdnico? Caminan a tientas, imitan i calcan por imi- 

tar i calcat; no merecen el calificativo de jermanistas 0 

jermanizantes, sino de teutomaniacos. Suéstituyen mal 

con mal: cambian el intimismo lacrimoso, dejeneracién 

d’Espronceda i Zorrilla, con el individualismo nebuloso, 

dejeneracion de Schiller i Heine. ; 

a _ ‘A mds de 1a poesia subjetiva del Intermezzo lirico, 

s unda en Alemania la poesia objetiva de las baladas. 

3Por qué los jetmanistas castellanos no aclimatan en 

su idioma el objetivismo aleman? Por qué no toman el 

lemento dramdtico que predomina en las baladas de 

iirger, Schiller, Uhland i muchas del mismo Heine? Ya 

que nuestra poesia carece de perspectiva, relieve, cla. 

TOSCUTO i ritmo gpor qué los poetas no estudian la for- 

ma arquitecténica, escultural, pictorica i musical de 

Goethe? Si, Goethe, a pesar da*su frialdad marmdrea 

rialdad esplicab!e pore] dominio del injenio sobre la 

inspiracién), tiene l’avasalladora fuerza del ritmo, i .en 

‘sus versos parece realizar imposibles como un’arqui- 

tectura en movimiento, como una musica petrificada, 

Bene una pintura con polabras, 
Hai que repetir. 0, 88 imita sin saber cOmo ni para 

qué. De la propensidén estravagante a remedar inconsi- 

“derablemente, brotan innumerables composiciones hibri- 

ee Al chubasco de las doloras, a la inundacién de los 

“sonetos, sigue hoi la garia de !as poesias homeopati- 

‘eas y liliputienses. 3Qué pariddico literario de ‘\mérica 

f 
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o Espafia no encierra dos cuartetas asonantadas, con é 
indispensable titulo de rima, imitacién de un lied o 
querismo? 

jQué disgusto i hastio no prueba uno al encontras 

martine co la exuberancia épica de un Victor Hugo! Si 
la poesia castellana tiene que reducirse a inepcias i vi 
ciedades propinadas en dosis infinitesimal, renuncie. 
mos de una vez a poetas i versos., 

IV 

Si refranes i cantos populares revelan el nacimien- 
to de las literaturas, las composiciones alambicadas i 
pequefias dan indicios de agotamiento j caducidad. El 
hombre anda'con pasos cortos en la infancia i en la ve- 
jez, La decadencia se denuncia en el gusto por las ba- 
gatelas, no en el naturalismo de un prosador como Zo 
ni el ateismo de un poeta como Richepin. 

Hai escritos en que“el periodo breve! o sentencioso 

pasiones violentas, 
las descripciones a vuelo de pdjaro, exijen una poesia de corta dimensidn; de ahi 

netos entran por miles en Lope de 
redime del olvido a Gutierrs 
de ocho versos popularizan 
ro las composiciones fujitiva: 
son chispas de brillantes o 
mientras las cuartetas ason 
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‘son fragmento de sustancias opacas i amorfas, Las ri- 

mas distan un paso de los acrosticos, charadas, enig- 

mas, logogrifos, laberintes i demas productos de las in- 

_telijencias que tienen pdr Urtica actividod el bostezo. 

En el orden-fisico, lo mui pequefio escapaj de los 

- cataclismos merced a su organizacioOn tenaz i relativa- 

mente perfecta, i en literatura, lo mui, corto i mui bue- 

no vive mucho. Donde perecen la historia i el poema, 

se salvan el cuento i la oda. Las producciones diminu- 

7 tas exijen un pensamiento orijinal i un estilo en armo. 

) ia con el asunto: la forma da el méfito; n’olvidemos 

Bi solo por la forma, el carbono se llama unas veces 

carbon i otras. veces diamante. 
Si el-pensamiento rasa con lo vulgar, si el estilo 

carece de plasticidad iqué nos ofrecen los escritores ga- 

: lojarmdnicos en su prosa asmatica i en su verso micros- 

‘copico? La exiguidad en la produccion i denota econo- 

mia de fuerzas o impotencia? Las rocas producen liquen 

porque no tienen sustancia para nutrir al cedro. Los que 

gozamos con la prosa i el verso de los maestros pode- 

mos alimentarnos con médula de leones :por. qué so- 

meternos al réjimen de los dispépticos, a dieta medida? 

Si las naciones d’Europa figuran como los grandes pa- 

% quidermos del reino intelectual, no representemos en el 

- Peri’ a los microbios de la literatura, 

P - La improvisacién pertenece a tribuna i diario, A 

' oradores i peziodistas se les tolera el atropellamiento 

en ideas, la escabrosidad en estilo i hasta la indiscipli- 

‘ na gramatical, Verdad que en lo improvisado se crista- 

Ey 
liza muchas veces lo mejor i mas orijinal de nuestro in- 

jenio, algo como la secrecion espontdnea de la goma 

= en el drbol; pero, acostumbrdndonos al trabajo incorrec- 

i precipitado, nos volvemos incapaces de componer 

, te destinadas a vivir. Lo que poco cuesta, poco du- 

e ra. Los libros que admiran i deleitan a la Humanidad, 
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fueron pensados j esatitos en largas horas de soledad i © 
recojimiento, costaron a sus autores el hierro de la san- 
gre i el fosforo del cerebro. ‘ oa 

_ Cierto que el mundo avamza y avanza:' en la vorad 
jine de las sociedades mcedernas, nos sentimos empu- 
jados a vivir ‘ijeramente, a pasar desflorando las cosas; 
n’obstante, disponemos de ocios para leer una novela 
de Pérez Galdés o presenciar un drama de Garcia Gu- 
tiémrez, Felizmente, no ha sonado Ja-hora de reducir el 
verso a seguidillas y la prosa a descosidos telegramas. 
Discernimos todavia que entre un centén de rimas seu- . 
do jermanicas i una poesia de Quintana o Nuifez de 
Arce, haj !a distancia del médano al bloque de mdrmol. 
Sabemos que entre la prosa cartada, intercadente i anti- 
fonal:i la prosa de un verdadero escriter no cabe simi- 
litud, pues una sucesién de pdrrafos sin trabazdén, des. — 
ligados, incoherentes, no constituye discurso, asi como : 
nc forman cadena las series de anillos desabracados i 
puestos en fila. 

No imajinéis, sefiores, que se desea preconizar la 
prosa anémica, desmayada y heteréclita, que toma lo 
ficticio por natural, el Gnfasis por magnificencia, la — 
obesidad por robustez; la prosa de inversiones violentas, — 
d'exhumaciones arcaicas i de purismos seniles; la prosa 

' de relativos entre relativos, de accidentes que modifi- 
can accidentes i de periodos inconmensurables i sin‘uni- _ 
dad; la prosa inventada por acad démicos espafioles que 
tienden a resucitar el volapuk de la epoca terciaria; 
la prosa imitada par correspondientes americanos que 
en Venezuela i Colombia estén modificando la valerosa 
i progresiva lengua castellana. 

Entre la lluvia de frases que se ajitan con vertiji- noso revoloteo de murciélago i laglomeracién de perto- 
dos que se mueven con insoportable lentitud de ser- 

natural, la prosa 
piente amodorrada, existe la prosa 
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griega,la que brota esponidneamente cuando no segui- 

mos las preocupaciones d’escuela ni adoptamos una” 

manera convencional. Sainte-Beuve aconseja que ‘se 

haga lo posible para escribir como se habla’, i nadie 

s‘espresa con periodos elefantinos o desmesurados, Re- 

capacit4ndolo con madurez, la buena prosa se reduce a@ 

- conversacién de jentes cultas, En ella no hai afeites, ; 

- remilgamientos ni altisonancias: todo fluye i se desliza 

- con llaneza, desenfado i soltura. Los arranques enérji- 

cos sirven de modelo en materia de sencillez o naturali-- 

dad, tienen el aire de algo que se le ocurre a cualquie- 

ra con solo cojer la pluma. 

. La llamada vestidura majestuosa de la lengua cas- 

tellana consiste muchas veces en perifollo de lugarena 

con infulas de sefiorona, en pura fraseologia que pugna 

directamente con el cardcter de la época. El publico 

se inclina siempre al escrito que nutre, en vez de sdlo 

 hartar, i prefiere !a concisién i lucidez de un Condillac 

a la difusién i oscuridad de un bizantino. Quien escribe 

hoi i desea vivir mafiana, debe pertenecer al dia, a la 

hora, al momento en que maneja la pluma, Si vn autor 

_ sale de su tiempo, ha de ser par’adivinar las cosas fu- 

- turas, no para desenteuzar ideas y palabras muertas._ 

F Arcaiismo implica retroceso: a escritor arcaico, pen- 

- sador retrégrado. Ningin, autor con lenguaje avejenta- 

do, por mds pensamientos juveniles que emplee, logra- 

rq nunca el favor del publico, porque les ideas del si- 

glo injeridas en esiilo vetusto recuerdan las esencias 

balsGmicas intyectadas en las arterias de un muerto: 

. preservan. de’ la fermentacion cadavérica; pero no co- 

- munican. lozania, calor ni vida. Las razones que Cer- 

_ vantes i Garcilaso tuvieton para no espresarse como 

’ Juan de Mena o Alfonso el Sabio nos asisten ‘thoi para 

no escribir como los hombres de los siglos XVI i XVII. 

Las lenguas no se rejuvenecen con retrogradar a la 

u 

SS O98: 



forma primitiva, como el viejo no se quita las! arrugas 
con envolverse en los pafiales del nifio ni con regresar 
al pecho de las nodrizas. Platon decia que ‘‘en materia 
"de lenguaje el pueblo era un escelente maestro”, Los 
idiomas se vigorizan i retemplan en la fuente popular, 
mas que en las reglas muertas de los gramdticos i en 
‘las exhumaciones prehistéricas de los eruditos, De las” 
canciones, refranes i dichos del vulgo brotan las pala- 
bras orijinales, las frases grdficas, las construcciones a- 
trevidas. Las multitudes trasforman las lenguas, como 
los ‘nfusorics modifican los continentes: 

El purismo no pasa de un’afectacién, i como dice 
mui bien Balmes, ‘la afectaciédn es intolerable, i la peor 
“es la afectacién de la naturalidad’’. En el estilo de los 
puristas modernos nada se dobla con la suavidad de 
un’‘atticulacién, todo rechina i tropieza como gozne de- 
sengrasado i oxidado. En el arte se descubre el artifi- 
cio, Comunmente se ve a escritores que en una clqusu- 
la emplean todo el corte gramatical del siglo XVII, i en 
otra.varian de fraseo i cometen imperdonables galicis- 
mos de construccién: recuerdan a los pordioseros ‘jéve- 
nes que se disfrazan de viejos baldados, hasta que de > 
repente arrojan las muletas i caminan con ajilidad i 
desembarazo. ; 

‘Los puristas pecan también por oscuros; i donde no. 
hay nitidez en la elocucién, falta claridad en el con. ij 
cepto. Cuando los pensamientos andan confudidos en. 
el cerebro, como serpientes enroscadas en el interior de 
un frasco, las palabras chocan con las palabras, como 
lima contra lima. Hn el prosador de largo .aliento, las 
ideas desfilan bajo la béveda del cradneo, como hilera 
de palomas blancas bajo la ctipula de un templo, i pe- 
riodos faciles suceden a periodos naturales, como vibra- 
ciones de lamina de bronce sacudida por manos de un 
coloso. 
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7 El escritor ha de hablar como todos hablamos, no 
~como un Apolo que pronuncia ordculos anfiboldjicos ni ~ 
_ como una esfinje que propone enigmas indescifrables. 
éPara qué hacer gala dé un vocabularie inusitado y_ 

_estravagante? :Para que el exajerado lujo en los mo- 
_dismos que imposibilitan o dificultan mucho la traduc- 

_cidn? gPara qué un lenguaje natural en la vida i un 
_ lenguaje artificial en el libro? El terreno del amanera- 
-miento i ampulosidad es ocasionado a peligros: quien 
_ vacila como Solis, puede resbalar come el Conde de 
) Toreno ji caer como frai Jerundio de Campazas., 
sy Ni en poesia de (aoe lei caben atildamientos pue- 
i tiles, retoricas d’estudiante, estilo enrevesado ni traspo- 
siciones quebradizas: poeta que s’enreda en hipérbaton 

_forzado hace pensar en el viajero que rodea en busca 
_de puente, porgus no encuentra vado i se intimida con 
el rio. Toda licencia en el verso denuncia impotencia 
del versificador. Moliere tiene derecho a llamarse el 
_ poeta comico de los tiempos modernos, i jen qué se dis. 
_tingue el verso de Moliere? Frai Luis de Ledén brilla 
- entre los mayores poetas liricos d’Espafia,-i gen qué se 
_distingue el verso de frai Luis de Leén? “Repito,’ escla- 
"ma Hermosilla, que en los mejores versos de Garci- 
“laso, Herrera, aunque fué mds atrevido, los Argenso- 

: “las, Rioja y demds, na hay arcaismo ni licencias, ni las 
-"necesitan para bellisimos, como en efecto lo son” 
; Media enorme distancia entre versificador i poeta: 
el versificalor muele, tamiza i espolvorea palabras; el 
poeta forja ritmos como los Ciclopes majaban el hierro, 
-i arroja ideas grandiosas como !os Titanes fulminaban 
-pefiascos. Los maestros claudican también: Victor Hu- 
-goi Quevedo son antitéticos; Goethe i Dante, secos i os- 
-curos; Lamartine, pampanoso; Lope de Vega, incorrec- 
to; Calderén, gongdrico; Quintana, hinchado; Campoa- 
‘mor; prosaico; pero ninguno incurre en afeminamien. 
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tos caen a veces como gladiader fatigado, nunca se 

_desmayan como cortesano sin virilidad. 

M, 

Géngora, Cienfuegos i Zonrrilla, ttes pecadores im- _ 

yenitentes de la_literatura castellana, pero también tres 

verdaderos poetas, dan ejemplo de innovadores i hasta 

revolucionarios. Algo semejante realizan en las sagas 

nacionales los autores del Romancero;: en la novela, 

Cervantes; en el teatro, Lope de Vega, Calderon i 

Echegaray. Se diria que los injenios espafioles llevan 

en sts entrafias todo el calor i toda la rebeldiia de los 

vientos africanos. Bdrbaros si se quiere, pero barbaros 

libres. Por eso el clasicismo de “Racine y Boileau. no 
pudo atraigar en Espafia, que se manifest6 romantica 
con Lope de Vega i Calderén, antes que Alemania con — 
Tieck i Schlegel, antes que Francia con Madame Stael i 
Chateaubriand. Espafia tuvo por lei: ortodoja en reli- 
gion, heterodoja en literatura. 

Basados, pues, en la tradicién de independencia li- 
teraria, que puede remontarse hasta los poetas ibérico- 
latinos como Séneca i Lucano, dejemos las andaderas 
de la infancia i busquemos en otras literaturas nuevos 
elementos i nuevas impulsiones. Al espiritu de nacio- 
nes ultramontanas i mondrquicas prefiramos el espiritu_ 
libre i democrdtico del Siglo, 

Volvamos los ojos a los autores castellands, estu- 

diemos sus obras maestras, enriquezcamos su armonio- 

j 

sa lengua; pero recordemos constantemente que la de- ' 
pendencia intelectual d'Espafia significaria para noso- 
tros la indefinida prolongacién de la nifiez. Del espaol 
nos separan ya las influencias del clima, los cruzamien- 
tos etnograticos, el intimo roce con los europeos, la edu- 
cacion afrancesada i 64 dfios de tempestuosa vida ra. 
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- publicana. La inmigracién de los estranjeros no viene 
- ai Pera como rdfaga momentdnea, sino como atmésfera 
—estable que desaloja a.l'atmdsfera espafola i penetra 
en nuestros pulmones modificdndonos fisica-i moral-- 
- mente. Vamos perdiendo ya ¢] desapego a la vida, des- 

apego tan marcado en los antiguos espafioles, i nos 
contajiamos con la tristeza jemebunda que distingue al 
indijena peruano. . 

| No hablamos hoi como hablaban los conquistado- 
' res: las lenguas americanas nos preveen de neolojismos 
} que usamos con derecho, por no tener equivalentes en 

‘castellano, por espresar ideas esclusivamente nuestras, 
~ por nornbrar cosas intimamente relacionadas con nues- 
- tra vida, Hasta en la pronunciacion jcudmto hemos cam- 
- biado! Tendemos a eludir la m en particula trams, i a 

_ cambiar por s la x de la preposicién latina ex, ahtes de be 

''consonante, en principio de vocab!o, Sefiores, el que 

- habla en este momento iqué seria en alguna academia 
~ de Madrid? Casi un barbaro, que pronuncia la Il como 
la y, confunde la b con Wi no distingue las dela gz 
ni de la ¢ en sus sonidos suaves. 
i Cien causas actian sobre nosotros para diferenciar- 
mos de nuestros padres: sigamos el empuje, marchemos 
hacia donde el siglo nos impele. Les literatos del In- 
dostdn fueron indostdnicos, los literatos dé Grecia fue- 

- ron griegos, los literatos de América i del siglo XIX sea- 
mos americanos i del siglo XIX, I no tomemos por ame- 
_ricanismo la prolija enumeracidén de nuestra fauna i de 
nuestra flora o la minuciosa pintura de nuestros fend- 

: 
a 
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“menos meteoroldjicos, en lenguaje saturado de provin- | 
cialismo ociosos i rebuscados, La nacionalidad del es- 
 critat se funda, no tanto en la copia fotogrdfica del es- 

_cenario (casi e] mismo en todas partes), como en la | 
‘sincera espresién del yo i er la exacta figuracién del 
“medio social. Valmiki i Homero no valen porque hayan 
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descrito amaneceres en el Ganjes o noches de luna en 

el Pireo, sino porque evocan dos civilizaciones muer- 

tas. 
Inutil resultaria la emancipacién politica, si en la 

forma nos limitédramos al exajerado purismo de Madrid, 

si en el fondo nos sometiéramos al Syllabus de Roma. 

Despojdndonos de la tendencia que nos induce a pre- 

ferir el follaje de las palabras al fruto de las ideas, i el 

repigueteo del consonante a la musica del ritmo, pense- 

mos con la independencia jermdénica i espres¢émonos 

en prosa como la prosa francesa o en verso cOmo el 

verso inglés. A otros pueblos i otras épocas, otros go- 

biernos, otras relijiones, otras literaturas. 

Acabemos ya el viaie milenario por rejiones de 

idealismo sin consistencia i regresemos al seno de la 

realidad, recordando que fuara de la Naturaleza no hai 2 
ET nag : ‘ 1} * , ‘ Law 

fds" que simbolismos ilusorios, fantasias mitoldjicas, . 
desvariecimientos metafisicos. A fuerza de ascender a 
cumbres enrarecidas, nos estamos volviendo vaporo- 
sos, aeriformes: |solidifiquémonos! Mads vale ser hierro 
que nube. 

Las Matemdaticas, las Ciencias Naturales i la Indus- 
tria nada envidian a los siglos pasados: sdlo la Litera- 
tura i el Arte claman por que venga un soplo del amti- 
guo mundo helénico a panfumar de ambrosia el Univer- 
so, a desvanecer las miisticas alucinaciones del fanatis- 
mo catélico i a rehabilitar la materia injustamente vili- 
pendiada por las hiprocresias del tartufo, 

Arrostrando el neolojismo, el estranjerismo o elj 
provincialismo, que rejuvenecen i enriquecen el idio- 
ma, rompiendo el molde convencional de la forma cuan- 
do Jo exijan las ideas y no profesandio mds relijién lite- 
raria que el respeto a la ldjica, dejemos las © encruci- 
jadas de un sistema esclusivista i marchemos pon el an. 
cho i luminoso camino del Arte libre. No acatemos 
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como ordculo el fallo de autoridades, sean quienes fue- 
ren, ni temamos atacar emrores divinizados por muche- 

_dumbres_ inconscientes: lo Unico infalible, la Ciencia; 
slo nico inviolable, la verdad. 
- Lejos de aqui los tedricos i sofiadores que trazan 

» demarcaciones entre ciudadano i poeta. jCémodo re- 
- curso par’almacenar fuerza i ahorrar vida mientras los 
’ buenos i sencillos se afanan, luchan i mueren por noso- 

tros! Contra un Arquiloco i un Horacio, que arrojan el 
Becode i huyen del combate, protestan un Garcilaso en 
Frejus, i un Cervantes en Lepante. Jenio de poeta, je 
nio de accion. Ercilla escribe en la noche lo que pelea 
‘en el dia, Byron envidia las victoria de Bonaparte i co- 
Qe a morir en Mesolonghi.. Espronceda sube aj las ba- 
fricadas de Paris. Cuando Ugo Féscolo nos habla del 
Yespiritu guelrero que ruje en sus entrafias”, descubre 

“al hombre inspirado i no se confunde con el simple a- 
glomerador de consonantes. El poeta lejitimo se pare- 
ce al drbol nacido en la cumbre de un monte: por las 
Tamas, cue forman la imajinacidn, pertenece a las nu- 
bes; por las raices, que constituyen los afectos, se liga 

con el suelo, 
c Si los hombres de ayer trabajaron por nosotros, 
los de hoi estamos obligados a trabajar por los de ma- 
fiana. Contamos con un acreedor, el porvenir. jQue 
muestros poetas, en vez de pasar como _ interminable 
‘procesion de resucitadas plafiideras que se dirijen a la 
danza macabra, desfilen como lejiones de hombres que 
Jlevan en su corazon el fuego de las pasiones fecun- 
das; en sus labios, el presajio de la victoria; en sus me- 
jillas, el color de la sangre, es decir, el tinte de laj juven- 
tud, del amor i de las rosas! ;Que nuestros prosadores, 
lon lugar de afeminarse o enervarse con la prosa corte- 
sana i enfermiza, usen la prosa leal i sana, prefiriendo 
al crepusculo de las sectas, el dia sin nubes de la Ra- 
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-z6n, viendo mds alla del circulo estrecho de familia i’ 

patria el horizonte de la Humanidadll . 

No aguardemos la paz octaviana. Esperar un Si- : 

glo de oro se contar4d por muchos anos ccmo utopia — 

en América i sefialadamente en el Peri. Quiza noso- 

| tros muramos en el desierto, sin divisar la tierra prome-~ 

\tida. De todas las jeneraciones nacidas en el pais so-- 

mos la jeneracién mds triste, mds combative, mas pro-— 

bada. El terremoto decriba nuestras ciudades, el mar 
alrasa nuestros puertos, la helada i las criptogamas 
desiruyen nuestras cosechas, la fiebre amarilla diezma 
nuesiras poblaciones, la invasién estrenjera tala, incen-~ 
cia i mata, i la guerra civil termina lo que la invasion 
empieza. A nuestros pies se alte un abismo, a nuestros 

costados se levantan dos muros de bronce; pero jno 
desmayemos! Imitemos al Gunnar ds las leyendas es- 
candinavas, al héroe que entona un himno  valeroso, 
mientras en su cuerpo s’enroscan serpientes i se apa-— 
-cienian viboras. “3 

Si hai placer en conquistar con la espada, no falta 
dulzura en iluminar con l'antorcha, Gloria por gloria, 
vale mas dejar chispas de luz que regueros de sangre. 
Alejandro en el Indus, César en el Capitolio, Napoleén 
en Austerlitz, no eclipsan a Homero vagando por las 
ciudades griegas para entonar las rapsodias de la Ilia- 
da, a Bernardo de Palissy quemando sus muebles por’ 
atizar un horno de porcelanas, a Galileo encerrado en 
una prision i meditando en el movimiento de la Tierra. 
Si merece pdjinas de oro el guerrero que lleva la jus= 
ticla encarnada en e! hierro jcudn envidiable el escritor 
que huye de sectas o banderias, sique les catusas no- 
bles, i al fin de la vida se acusa como Béranger de una 
sola frajilidad: "Haber sido el adulador de lq desgra- 
cia’’! ; 

En ninguna parte conviene mds que en las nacio. 
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nes sud americanas enaltecer el brillo de artes i cien- 
cias sobre el deslumbramiento ce victorias militares. Los 

-americanos vivimos entre la época secundaria y la 
época terciaria, en el’ reinado de reptiles jigantescos y 
mamiferos colosales. Que palabra i pluma sirvan para 

mat 
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- lo que deben servir: lejos adulacién i mentira, La in 
- telijencia no tiene por qué abdicar ante la fuerza; por el 
z conirario, la voz del hombre razonable i culto debe ser 
» un correctivo a la obra perniciosa de cerebros rudi- 
; mentarios, 
7 La patria, que nos da el agua de sus rios i los fru} 

tos de sus campos, tiene derecho a saber el empleo de> 
“nuestros brazos y la consagracién de nuestra intelijen-_ 
cia. Ahora bien j;qué responderiamos si hubiera lle. 

gado la hora de la cuenta? Eliminemos él diario, que 
periodista no quiere decir literato, i concretémonos a la 

“ verdadera literatura. En el articulo insustancial, plaga- 
do de antitesis, equivocos i chilindrinas; en la rima de 
dos cuarteles asonantadas, sin novedad, inspiracién ni 
acentos ritmicos jse resume todo e] alimento que reser- 
vamos al puekle herido i mutilado por el enemigo? es- 

3 tranjero? Semejante literatura no viene como Iluvia de 
- luciémagas en noche tenebrosa, sino como danza de 
- fuegos fatuos entre losas de cementerio. , 

Insistamos sobre la necesidad_de trabajo i estudio. \ 
_ Novelas, poemas i dramms no emerjen del cerebro co- 
; mo islas en erupciones volcdnicas Las) obras nacen de 
un modo fragmentario, con eyaculaciones  sucesivas. 
* Somos como ciertas fuentes que manan con intermiten- 

» cias o a borbotones; el buen o mal gusto consiste en 
eked el agua por acueductos de mdrmol o cauces de 

_ tierra. 

Diderot practica cien oficios por mds de veinte a- 
nos y va de taller en taller acopiando materiales para 

la Enciclopedia, Rousseau medita seis o ‘siete horas bus- 
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cando la palabra mds precisa, Goethe se confunde 

los estudiantes alemanes para escuchar las lecciones 

‘del anatomista Wilhelm Loder, Wilhelm Schlegel em- 

prende a los cincuenta afios el estudio del sdnscrito, 

“Balzac sucumbe estenuado por la fatiga, Bello aprende 

griego en la vejez i copia sus manusoritos hasta ocho 

veces. Pero hai un ejemplo mds digno de recordarse: 

el hombre aue liamé al! jenio “una larga paciencia”, 

Buffon, escribe a los setenta anos las Epecas de la Na- 

turaleza i con su propia mano la trascribe dieciocho 

veces. 
Baudelaire afirma que “jeneralmente los criollos 

“carecen de orijinalidad en los trabajos literarios i de 
“fuerza en la concepcidn o la espresién, como almas fe- 
“meninas creadas tinicamente para contemplar i gozar”. 
Sin embargo, en América, en el Peri mismo, algunos 
hombres revelaton singulares aptitudes para las cien- 
cias, las artes i la literatura. 

Digan lo que digan las mediocridades importantes 
i descontentadizas, nuestro publico leyé todo lo digno 
de leerse, i los Gobiernos costearon c colmaron de be-7 
neficios a los autores. Con pocas y voluntarias esclu 
siones, iqué peruano de clara intelijencia no fué profe-7 
sor de universidad, diputado, ministro, vocal de una 
corte, ajente fnanciero en Europa consul o plenipoten- 
ciarie? Quizd sufrimos dos calamidades: la proteccién 
oficial i desproporcionada al libro fésil o hueco, i el a 
caparamiento de los cargos publicos por las medianfa 
literarias , ; 

Acusar a su pais de ingratitud, recurso de ineptos 
i neglijentes, Escondamos luz en el crdneo, i llegare- 
mos a la cumbre porque la intelijencia, con la vitrtud 
ascendente del hidrdjeno en el globo, sube dejando e 
las capas inferiores a l’aristocracia de la sangre i a l'a- 
ristocracia del dinero. Hoi el camino esté Ilano para 
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todos, todos, pueden hablar.i mostrarse como son. Si 
hay sabios ocultos, que nos descubran su sabiduria; si 
nai literatos eminentes, que nos ensefen sus ,iouuccio- 
nes; si hai politicos de amplio vuelo, que nos desen- 
vuelvan sus planes; si hai guerreros invencibles, que 
nos desarrollen su tdctica i estratejia; si hai industriales 
Injeniosos, que nos patenticen sus descubrmientos o a- 
olicaciones. No creamos en jenios mudos ni en modes- 
fias sobrehumanas: quien no alza la voz en el certamen 
jel Siglo, es porque nada tiene que decir. No arguyan 
son obstdculos insuperables: el hombre de talento sédli- 
Jo, como el César de buena raza, atraviesa el Rubicén. 

| En fin, sefiores: el fildsofo i economista Saint-Si- 
mon inantenia un criado que al rayar l’aurora le desper- 
aba repitiendo: —,’Levdntese usted, sefior conde, por- 
‘que tiene mui grandes cosas que hacer’’, ;Ojalad nues- 
ras sociedades cientificas, literarias i artisticas se unie- 
an para decir constantemente al Peri: Abre los ojos, 
deja la horrorosa pesadilla de sangre, porque el Siglo 
avanza con pasos jigantescos i tiene mucho camino que 

recorrer, i mucha herida que restafiar, i mucha ruina 

Jue reconstruir! 
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Senores: 

La Memoria del sefor Marquez manifiesta los pro 
gresos que el Circulo Literario realiz6 hasta el dia; lq 
fiesta de hoi asegura los que realizar4 manana. | 

En oposicion a los politicos que nos cubrieron de 
verguenza y optobio se levantan los literatos que pro: 
meten lustre i nombradia. Después de los bdrbaros 
que hirieron con la espada vienen los hombres cultos 
que desean civilizar con la pluma. 

. La nacién deberia regocijarse al ver que jéven 
predominan en las filas del Circulo Literario: una j; 
ventud que produce obras de arte es una Primavera 
que flarece, 

Solo de jdvenes podia esperarse la franca libertad 
en la emision de las ideas i l’altivez democrdtica en e 
estilo. Ellos, escandalizando a los timoratos i asustadi 
zos, lanzan el pensamiento sin velarle con frases ambi. 
guas ni mutilarle con restricciones oratorias: saben que 
si la verdad quema como e! hierro candente, ilumina i 
fecunda como el Sol. . 

Para pensar i escribir libremente, par’acometer em- 
presas fecundas, se necesita aprovechar el fujitivo en. 
tusiasmo de la edad en que el musculo guarda vigor | 
el cerebro lucidez. Cuando pasa la juventud, cuande 
mostramos la frente emblanquecidia por las canas i es: 
condemos la consciencia ennegrecida por las prevagi- 
caciones, empiezan las sinuosidades en las ideas, las 
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ransacciones con e! error i hasta los pueriles miedos de 
wtratumba. j;Cudntos hombres dejan ver en sus ulti- 
nos afios la capucha del monje bajo el gorro frijio de 
a libertad! 

El pensamiento esclavo no merece llamarse pen- 

emiee: i la literatura que desdefia o teme basarse en 
ueciones de la Ciencia positiva puede constituir 

ma restauracién arqueoldjica, digna de archivarse en 

as galerias de un mus¢o; pero no un edificio viviente 

que arranque el aplauso de los contempordmeos i des- 

sierte l’'admiraciédn de la postaridad, Las hipdtesis de 

a (Ciencia no atesoran menos inspiracién que todas las 
tfirmaciones de las afiejas teogonias. La poesia huma- 

4c i Util, la que salva el mar de los siglos i vive mds 

oven cuanio mds vieia, tuvo cardcter de verdadera, 
oorque todo el arte del poeta consiste en vestir de pur- 

Sura la verdad i hacerla moverse a compds del ritmo. 

Las Musas de lantigiiedad duermen el suefio de la 

muerte bajo el artistico mdrmol de Paros, la Fe de la 

“dad Media desciende a hundirse en el polvo de las 

satacumbas; pero las fuentes de la inspiracidén no se 

gotan ni se agotardn. La Ciencia tiene flores inmorta- 

es de donde pueden las abejas estraer miel de poesia. 

El Arte ocupa la misma jerarquia que Relijion i 

Siencia. Como posee musica o ritmo, escede a la Cien- 

sia en atmonia; i como no depende de creencias locales 

1 se manohé jamds con sangre, escede a la Relijién 

on lo universal i lo inmaculado, 
' Para muchos necios i también para unos cuantos 

sabios, el artista se reduce a un ser estraviado en el 

camino de la vida jcomo si !a disquisicién del fildsofo, 

s] escolio del erudito, el discurso de! orador, el articulo 

lel periodista o el informe del abogado, fueran supe- 

iores al cuadro de! pintor, a la partitura del miusico, 

1] monumento del arquitecto, a la estatua del, escultor, 
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al himno del poeta! El hombre que pierde los cabellos 
2 gu trente i acorta la vista de sus ojos, velando pai 
engrosar las pdjinas de un libro consagrado a la i 
truccién o entretenimiento de sus semejantes, merece 
tonta gloria como el misionero que va de montafia en 
montafia predicando el amor entre los hombres, come 
el médico que lucha brazo a brazo con la muerte en 
la ciudad asolada por la peste, como el soldado que 
pelea valerosaménte en el campo de batalla. 

Conciuyendo, sefiores, empleando el yo importuna 
i enojoso. No cuento con bagaje literario, i sucedo 

nos con la Sabatina i ies Novia del Colejial: carezco dé 
iniciativa, i me veo desde hoi a la cabeza de un‘agne 
pacion destinada a convertirse en el partido radical de 
‘nuestra literatura. Mas una consideracién me  alienta 
/ yo no vengo a guiar, sino a ser arrastrado por el buen 
camino, 
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DISCURSO EN EL TEATRO OLIMPO 

Senores: 

_ Vengo a ser atrastrado por el buen camino, dije en 

1887 al asumir la presidencia del Circulo Literario; i hoi 

me cumple decir que en el afio transcurrido no fui el 

capitén a la cabeza de su compafiia, sino el recluta en- 

tolado a las filas de hombres sin arrugas en la frente 

ni repliegues en el corazon. 
Felizmente, lejos de dar estériles vueltas al. rede- 

dor de una colimna como el personaje de la leyenda 

popular, nos dirijimos hacia las rejiones de la luz i ya 

divisamos el pais donde retumban las tempestades. 

El Circulo Literario, la pacifica sociedad’ de poetas 

4 sofadores, tiende a convertirse en cntro militante ‘i 

propagandista. ~De donde nacen los impulsos de ra- 

dicalismo en literatura? Aqui llegan rdfagas de los hu- 

racanes que azotan a las capitales europeas, repercu- 

ten voces de la Francia incrédula i republicana. Hai 

aqui una juventud que lucha abiertamente: por destro- 

zar los vinculos que nos unen a lo pasado; una juven- 

tud que desea matar con muerte violenta lo que parece 

destinado a sucumbir con agonia importunamente lar- 

ga; una juventud, en fin, que se impacienta por supri- 

mir obstaculos i abrirse carnino para enarbolar la ban- 

dera roja en los desmantelados torreones de la litera- 

tura nacional. 
Los propésitos no suelen ser mds osados: se ha 

emprendido la ruta; mas partir no significa legar. Al 

punto que hemos arribado, ccnviene orientarse, ver qué 

valen nuestras fuerzas. quién debe guiarnos y contra 

qué resistencias vamos a luchar. 
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~erece hora por hora, Ayer fuimos un grupo, hoi somos 

oe hecho vale poco, nada, en comparacién de lo que 

i 

I 

éQué valen nuestras fuerzas? 

Ni nosotros podemos medirlas con exactitud. Cad 
‘ t 

dia contamos con nuevas adhesiones, nuestro numer 

una leji6n, manana seremos muchas falanjes. Par 

que a la voz de aliento lanzada por el Circulo Literario 
de Lima, toda la juventud ilustrada del Peri despierta 
i se contajia con la fiebre saludable de marchar adelan: 
te. 

Como no reina aqui el provincialismo ni la mez 
quina preocupacién de nacionalidad, muchos jdévenes 
de nuesiras provincias ty del extranjero colaboran con 
nosotros. Los hombres de nacionalidad distinta i de 
sentimientos i aspiraciones iguales son como bosques 

de drboles jigantescos: tienen separados. los troncos, 
pero confunden sus raices i entrelazan sus copas: se 
juntan_por lo mds profundo i lo mds elevado. 

Estamos en el periodo de formacién: apenas si mo 
vemos la pluma o desplegamos los labios. Lo que he 

podemos i debemos hacer. 

Lejos de la jactancia ridicula de saberlo todo i la 
vanidad pueril de creernos privilejiados talentos; nues- 
tro poder estriba en la unién: todes los rayos del Sol, 
difundidos en la superficie de la Tierra, no bastan a in- 
flamar un solo grano de pdlvora, mientras unos cuantos 
haces de luz solar, reunidos en un espejo ustorio, pren. 
den la mina que hace volar al monte de granito. 

Cuando llegue la hora oportuna, cuando resuene 
jel clarin i nuestras guerrillas se desplieguen por las 
‘mas humildes provincias de la republica, el Peri con- 
templara una cruzada contra el espiritu decrépito da lo 
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pasado, una guerra contra todo lo que implique, retro- 

“eso en la Ciencia, en el Arte i en la Literatura. 
er 

3Quién debe guiarnos? 
Ningtin escritor nacional ni espanol. 

Aqui nadie tiene que arrogarse el titulo de maes- 

ro, porque todos somos discipulos o aficionados. Con- 

ramos bonitas composiciones en verso, pero no pode- 

mos citar un gran pceta; poseemos bonitos i hasta 

buenos articulos en prosa, pera carecemos de un gran 

prosador. gDonde la obra, en prosa o verso, que se im- 

ponga por cualidades superiores? Citese la novela, ex 

drama, el poema... Nacidos ayer a la vida indepen- 

diente, nuestras producciones intelectuales se parecen 

a la grama salobre de las playas recién abandonadas 

por el mar. 

~ Cultivamos una literatura de transicién, vacilacio- 

nes, tanteos y luces crepusculares. De la poesia van 

desapareciendo las descoloridas imitaciones de Béc- 

quer; pero en la prosa reina siempre la mala tradicién, 

ese monstruo enjendrado por las falsificaciones agri- 

dulcetes de la historia i la caricatura microscépica de la 

novela. 

El Peri no cuenta hoi con un literato que, por el 

caudal i atrevimiento de sus ideas se levante a’laltura 

de los escritores europeos, ni que en el estilo se liberte 

de la imitacién seudo purista o del romanticismo tras- 

nochado, Hai gala de arcatismos, lujo de refranes i has- 

ta choque de palabras grandilocuentes; pero 4ddnde 

brotan las ideas? Se oye ruido de muchas alas; mas no 

se mira volar el dguila. 

En nuestra sangre fermentan los vicios i virtudes 

ib ‘nuestros abuelos: nada nuevo aprenderemos de la 
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Espafia monarquista i ultramontana, Hai en antique 
Metrépoli una juventud republicana i librepensadora 
que trabaja por difundir jérmenes de vida en el Ma 
muerto de la Monarquia espafiola; pero no conocemos 
los escritos i apenas sabemos los nombres de esa ju: 
ventud; ella no se acuerda de nosotros, nos desdena 
nos olvida, La Espafia que viene hacia el Peri, la que 
nos llama i quiere deslumbrarnos con titulos académi- 
cos, es la de Nocedal en relijion, de Canovas en politi 
ca i de los Guerra i Orbe en literatura. 

Regresar a Espafia para introducir nuevamente st 
sangre en nuestras venas i sus semillas en nuestra li 
teratura equivale a retrogradar. El enfermo que desea 
ra trasfundir en sus venas otra sangre, elejir la de un 
amigo fuerte i joven, no la de un abuelo decrépito i és 
tenuado, La renovacién de las simientes debe consi 
derarse también como precepto literario: siempre la 
misma semilla en el mismo terreno hace dejenerar 1 
especie. ‘ 

Saint-Beuve aconseja bien: “En la misma lenqua 
“no escoje uno sus maestros sin acercarseles dema 
“siado ni ser absorbido por ellos; sucede como en los 
“matrimonios de familia, que nada vigoroso producen. 
“Para sus relijiones i sus alianzas hai que alejarse mds”. 

Los ialadores de selvas primitivas, los arrojadores 
de semillas nuevas no pertenecen a Espafia: Hegel i. 
Schopenhauer nacieron en Alemania, Darwin i Spen- 
cer en Inglaterra, Fourier i Auguste Comte en Francia. 
Entonces ¢por qué beber_ en el riachuelo cuando se 
puede acudir a la misma fuente? El agua del riachuelo 
-Madrid viene de la fuente-: Paris. Hoy, con algunas es- 
cepciones, no existe literatura espaniola,si no literatura 
francesa en castellano. 

A los representantes oficiales de la literatura espa- 
hola se les debe aplicar las palabras de Biot a las con- 
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gregaciones docentes: “Se parecen a las antiguas esta- 

‘tuas que servian para guiar a los viajeros, i hoi mis- 
‘mo desde hace miles de afios, continian sefalando con 
‘el dedo inmévil caminos que ya no existen”. Nuestro 
Juia debe estar, pues, en el estudio de los grandes es- 
itores estranjeros, en la imitacidn de ninguno. Estu- 
liar ordenadamente es asimilar el jugo segregado por 
ytros; imitar servilmente, significa  petrificarse en un 
nolde. 

i 

_ ¢Contra qué resistencias vamos a luchar? 
En las naciones europeas existen: una nobleza ri- 

a; influyente i de tradiciones arraigadas; un clero res- 
etable, tanto por el saber como por l'austeridad de 
snducta; una burguesia mercantil que pretende con- 
ertir en blasones los hilletes de banco; i unos campe- 
nos fandticos por ignorancia i monarquistas por cos- 
mbre. Esa nobleza i ese clero, esa burguesia i esos. 
Impesinos, oponen tenaces resistencias al espiritu de- 
ocratico i racionalista, 

Nada igual ocurre en el Peri. 
_ Aqui no existe nobleza; i a la idea de linaje puro, 
mrie maliciosamente el que sabe cdémo vivieron las 

nilias nobles del Pert en tiempo del Coloniaje, sefia- 
Jamente en el siglo XVII, 

Aqui, el clero carece de saber, intelijencia o virtud, 
10 forma un cuerpo unido ni homogéneo: cura, fraile i 

rico se repelen, viven divorciados por antagonismo 
reditario. 

Aqui no conocemos la burguesia europea; hai, si, 
x especie de clase media, intelijente, de buen senti- 
trabajadora, catdélica, pero indiferente a luchas re- 

9sas, amante de su pais, pero hastiada con la poli- 
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Aqui, eli pueblo de la sierra, Cuerpo inerte, obede- 

ce al primer empuije; el de la costa, cuerpo flotante, 

de a todos los vientos i a todas las olas, Hoi el pueblo 

que no debe /lamarse cristiane sino fetichista, oye 1 

sigue al sacerdote; pero el dia que impete en las le 

yes la completa libertad, escucharaé i seguira tambien 

al fildésofo. a 

No existen, pues, en nuestro pais, elementos para 

constituir un partido reaccionario capaz de oponer re 

sistencias insuperables. 

llida aqui Francia, Garcia Moreno, siquiera Nufiez? O§ 

mal nombrados partidos del Peri son fragmentos orga 

nicos que se ajitan i claman por un cerebro, pedazo; 

de serpiente que palpitan, saltan i quieren unirse co 

bros. Ninguno de nuestros hombres publicos asoms 
con la actitud vertical que se necesita para seducir 1 
mandar; todos se alejan encorvados, llevando en _ suf 
espaldas una montafia de ignominias, 

Esceptuando la Independencia i el 2) de Mayo, 
el Peri no se vertid una sola gota de sangre por une 
idea ni se hizo revolucién alguna por un principio; la 
causas fueron partidos; los partidos luchas — subterre 
neas de ambiciones personales. Las novisimas agru 
paciones de conservadores o clericales confirman ho 
la regla; se presentan coms cuerpos amorfos, sedimer 
tarios, formados por el detritus de nuestros malos pa 
tidos. Todos los pecadores en politica, todos los hijo 
prédigos de la democracia, todos los hombres que sien 
ten ya en su carne el olor a polvo de tumbats,; acude 
a buscar perdién i olvido en quien olvida y perdona, s 
tefujian en esas casas de misericordia llamadas pa 
dos retrégrados, 
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No puede negarse la influencia del clero secular 
en Lima, Cajamarca i Aréquipa. Si algunos hombres 
respiran el aire sano de! siglo XIX, casi todas las muje- 
tes se asfixian en l’atmdsfera de la Edad media. La 
mujer, la parte sensible de la Humanidad, no pertene- 
ce a la parte pensadora; esia4 en nuestros brazos, pero 
ne en nuestro cerebro; siente, pero no piensa con no- 

sotros, porque vive en mistico desposorio con el sacer- 
dote catdlico, porque ha celebrado bodas negras con 
los hombres del error, de la oscuridad' i de la muerte, 

Para salvar a la mujer icon lm mujer al nifio, nos 
veremos frente a frente del clero secular, disperso en 
reducidas agrupaciones, abroquelado con la Lei de Im. 
prenta i armado con la Teolojia. 
| Dejemos a la prensa relijiosa calumniar y mentir: 

ei sembrador de ideas no combate con fulminadores de 
improperios ni con amasadores de lodo. El gafidn que 
abre surcos donde ha de jerminar trigo, no se detiene 
a pisotear gusanos removidos i secados al Sol con la 
punta del arado. 
_ No temamos Ja Teolojia con sus fantasmagorias es- 
famundanas. Cuando Europa invadid Asia, los hijos 
Je] Oriente quisieron detener a los hijos del Norte con 
igantescos idolos de madera, carién i trapo: cuando 
Os hombres de hoi invadimos el pais de las tinieblas, 
surjien los hombres de ayer creyendo amedrentarnos 
von fantasmas i simulacros de la superticién. 

E! fildsofo no retrocede, sigue adelante, penetra en 
3} templo i rasga eli velo, porque sabe que en el] san- 
uario no hai mds que un sacerdote con todas las fla- 
fuezas de la humanidad, i un fdolo sin labios para 
esponder a las amenazas de nuestros labios, ni bra- 
os, para detener los formidables golpes de nuestros 
TAZOS . 

: 
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Sea cual fuere el problema del Circulo Literario, 
hai tres cosas que no podemos olvidar: la honradez en 

el escritor, la verdad en-el estilo i la verdad en las 

ideas. Sefiores, recordémoslo siempre: solo con la ho 

radez en e! escritor, sélo con la verdad en los escritos 

haremos del Circulo Literario una institucion util, respe- 

table, invencible. 
En vano los hombres del poder desdenan al escri 

tor publico i disimulan con la sonrisa del desdén los ca 

lofrios del miedo a la verdad: si hai algo mds_ fuerte 
que el hierro, mds duradero que el granito i mas des 
tructor que el fuego, es la palabra de un hombre hon 
rado, 

Desgraciadamente, nada se prostituyO mds en el 
Peri: que la palabra: ella debia unir i dividid, debia ci: 
vilizar i embrutecié, debia censurar i adulo. En nue 
tro desquiciamiento jeneral, la pluma tiene la misma 
culpa que la espada. 

El diario carece de prestijio, no representa la fuer 
za intelijente de la razdén, sino la embestida ciega de 
las malas pasiones. Desd’el editorial ampuloso i kilo- 
métrico hasta la crénica insustancial i-chocarrera, se 
oye la diatriba sordida, la envidia solapada i algo come 
crujido de carne viva, despedazada por dientes de hie- 
na. Esas frases gastadas i pensamientos triviales que 
se vacian en las enormes i amenazadoras columnas del 
periodico, recuerdan el bullicioso rio de fango i piedra: 
que se precipitan a rellenar las hondonadas y resque- 
brajaduras de un valle. 

: Si desde la guerra con Chile el nive! moral de. 
pais continua descendiendo, nadie contribuyé6 mds al 
descenso que el literato con sus adulaciones i menti 
ras, que el periodista con su improbidad i mala fe. Am 
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OS, que debieron convertirse en acusadores i justicie- 
os de los grandes criminales politicos, se hicieron en: 
ubridores y complices. El publicista rodeé6 con atméds-i 
era de simpatias a detentadores de la hacienda nacio-; 
ial, i el poeta prodigé versos a caudillos salpicados con 
angre de las guerras civiles. Las sediciones de pre- 
orianos, las dictaduras de Bajo Imperio, las persecucio- 
es i destierros, los asesinatos en las cuadras de los 
vatteles, los saqueos al tesoro ptblico; todo fué posi. 
le, porque tiranos i ladrones contaron con el silencio 

-el aplauso de una prensa cobarde, vena! o gortesana. 
Como en el Ahasverus d’Edgar Quinet pasan a 

9s ojOs del poeta las mujeres resucitadas, llevando en 
1 corazén la herida del amor incurable, asi mafiana, 
nte las miradas de la posteridad, desfilar4dn nuestros 
scritores, queriendo ocultar en el pecho la lepra de la 
enalidad. 

Es, sefiores, aue hai la literatura de los hombres 
ternamente postrados, como las esfinjes de piedra en 
| Ejipto esclavo, i la literatura de los hombres eterna- 
lente de pie, como el Apolo de mdrmol en la Grecia 
bre. 

Apartandose d’escuelas i sistemas, adquiriremos 
sardad en estilo i en ideas. Clasicismo i romanticismo, 
lealismo i realismo, cuestiones de nombres, pura lo- 
omarquia. No hay mds que obras buenas o malas: o- 
ra buena quiere decir verdad en forma clara y conci- 
4, obra mala, mentira en ideas i forma. 
-~Verdad en estilo i lenguajie vale tanto como verdad 
1 el fondo. Hablar hoy con idiotismo i vocablos de o- 
os siglos, significa mentir; falsificar el idioma. Como 

s palabras espresan ideas, tiene su medio propio en 

ue nacen i viven; injerir en un escritorio moderno una 
tse anticuada, equivale a incrustar en la frente de un 

vo el ojo cristalizado de una momia. 
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En todas las literaturas abundan escritores 

cos, aplaudidos por las academias i desdefiados por 

ptiblico; pero no se conoce en la Historia el movimien 

to regresivo de todo un pueblo hacia las formas primi 

tivas de su lengua. 

no reaparece jamds. Pudo Cuvier reconstituir la osé 
menia de animales fdsiles; pero no imajind restable 
las fundaciones fisioldjicas, devolver el mUusculo viw 
al esqueleto muerto. Asi, el escritor anticuado compon 
obras que tiene la rijidez del alambre i la frialdad dé 
marmol, pero no la morbidez de la carne ni el calor di 
la*sanare. 

E] estilo, para coronar su verdad, debe adaptarse | 
nuestro cardcter i a nuestra época. Hombres de imé 
jinacién ardiente i voluntad inclinada a ceder, neces: 
tamos un estilo que seduzca con imdgenes brillantes 
se imponga con arranques imperativos. Aqui nos dele 
tamos con estilo salpicado de figuras i nos arrebatd 
mos con frases duras i frias como la hoja de una espe 
da. 

La palabra que se dirija hoi a nuestro pueblo deb 
_ despertar a todos, poner en pie a todos, ajitar a todos 
como campana de incendio en avanzadas horas de | 
noche. Después de San Juan i Miraflores, en el coba 
de abatimiento que nos envilece 'y nos abruma, nadi 
tiene derecho de repetir miserias i puerilidades, todo 
vivimos en la obligacién de pronunciar frases que le 
vanten los pensamientos i fortalezcan los corazones. 

Algo muere, pero también algo nace: muere 
mentira con las lucubraciones metafisicas y teoldjicas 
nace la verdad con la Ciencia positiva, Una vieja A tidntida se hunde poco ¢ poco bajo las aguas del Océ a S no; pero un nuevo i hermoso continente surja del mai 
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stentando su flora sin espinos i su fauna sin tigres. 

Empiece ya en nuesira literatura el reinado de la 

‘iencia. ‘Los hombres no quieren deleitarse “hoi con 

nisica de esirofas insulsas i bien pulidas ni con perio- 

os altisonantes i vacios: todos, desde el nifio hasta el 

iejo, tenemos sed de verdades. Si, verdades aunque 

ean pedestres: a vestirse con alas de cera para ele. 

arse unos cuantos metros i caer, es preferible tener 

ies musculosos i triple calzado de bronce para mat- 

har en triunfo sobre espinas i rocas de la Tierra. 

- Cortesanos, politicos i diplomdticos no piensan ash: 

aman prudencia al miedo, a la confabulacion de ca- 

arse, a la mentira sin palabras. Cierto, el camino de 

s sinceridad no estd circundado de rosas: cada _ ver- 

ad salida de nuestros labios concita un odio implaca- 

le, cada paso en linea recta significa un amigo me 

os, La verdad aisla; no importa: nada mds solitario 

ue las cumbres, ni mds luminoso. . 

Rompamos el pacto infame i tacito de hablar a me. 

ia voz. Dejemos la encrucijada por el camino real, i © 

ambigiiedad por la palabra precisa. Al atacar el error 

-acometer contra sus gecuaces, no propinemos cinta- 

azos con espada metida en la funda: arrojemos_ esto- 

adas a fondo, con hoja libre, limpia, centelleando al 

ol. 
Venga, pues, la verdad en su desnudez hermosa i 

asta, sin el velo de la satira ni la vestidura del apélo- 

0; el nifio delicado i la mujer meticulosa endulzan las 

fillas del vaso que guarda el medicamento heroico, 

ero acibarado; el hombre apura de un solo trago la 

14s amarga pocima, siempre que encierra vida y sa- 

1d), 
En fin, sefiores, seamos verdaderos, aunque la ver- 

ad cause nuestra desgracia: con-tal que l’antorcha ilu. 

line jpoco importa si quema la mano que la enciende 
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una nacién entera: jpoco importa las lagrimas, lod 
dolores i los sacrificios de una sola jeneracién, si esas: 
lagrimas, si esos dolores, si esos sacrificios redundan 
en provecho de cien jeneraciones! 

Seamos verdaderos, aunque la verdad convierta al 
Globo en escombros i ceniza: jpoco importa la ruing 
de la Tierra, si por sus soledades silenciosas i muertas 
sigue retumbando eternamente el eco de la verdad. 



\ 

DISCURSO EN EL ENTIERRO DE 
LUIS MARQUEZ 

- Sefiores: 

No vengo a derramar publicas l4grimas por el 

hombre libertado ya del horror de pensar i del oprobio 

de vivir: consagro un recuerdo al fundador del Circulo 

Literario, doi el ultimo adids al poeta, nada mds. 

Los héroes de los antiguos tiempos lloraban como 

- nifios y mujeres; los hombres de hoi no sabemos, no 

queremos loror, i cuando sentimos que las lagrimas 

pugnan por subir a nuestros ojos, realizamos un supre- 

mo esfuerzo para detenerlas en lo intimo del corazon. 

Gastados precozmente en el] uso de la vida, como 

la piedra contra el acero, conservamos, sin embargo, el 

fl 

culto a los muertos que se resume en el culto a nosotros 

mismos, pues en el sepulcro de los seres queridos en- 

cerramos un amor, un’alegria o una esperanza, Al a 

comparfiar hasta la ultima morada los restos de un hom- 

bre idolatrado, pensamos enterrar a otre, i nos enterra- 

mos a nosotros mismos. 

Aunque existir no sea mas que vacilar entre un 

mal cierto i conocido —la vida—, i otro mal dudoso e 

ignorado —la muerte—, amamos la roca estéril en que 

nacemos, a modo de aquellos drboles que ahondan sus 

raices en las grietas de los pefascos; suspiramos por 

un Sol que ve con tanta indiferencia nuestra cuna como 

nuestro sepulcro; i sentimos la desolacién de las ruinas 

~ cuando alguno de los nuestros cae devorado por ese 

abismo implacable en que nosotros nos despefiaremos 

manana. 
En vano repiten los antiquos por boca de Menan-. 

dro: “Mueren jévenes los predilectos de los dioses”; 

en vano también murmuran los ilusos de hoi: “Es horri- 
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“ble morir, dulce haber muerto’. Los que no tienen 
idea segura de lo que puede seguir a esa inmersién en 
las tinieblas, llamada muerte, balancean del desaliento 

_a la esperanza; i cuando se hallan al pie de una tumba 
querida, empiezan por reclinar la frente en el mdrmol 
frio, silencioso e impenetrable, i acaban por lanzar una 
mirada de indignacién i despecho hacia esa inmensi- 
dad mas fria, mds silenciosa i mds impenetrable que 
la piedra de los sepulcros. 

jLa vidal... La muerte!... Platén, después de 
medio siglo de meditaciones y desvelos, supo tanto so- 
bre la vida i la muerte, como sabe hoi el labrador que © 
mece la cuna de sus hijos o se reclina en la piedra que 
marca la fosa de sus abuelos. Pasaron siglos de siglos, 
pasardn nuevos siglos de siglos, i los hombres queda- 
remos siempre mudos y aterrados ante el secreto in. 
violable de la cuna i del sepulcro, jFilosoffas! jRelijio- 
nes! jSondas_ arrojadas a profundizar lo insondablel ~ 
[Torres de Babel levantadas para ascender a lo inacce- 
sible! Al hombre, a este pufiado de polvo que la casua- 
lidad retine i la casualidad dispersa, no le quedan mds 
que dos verdades: la pesailla amarga de la existencia 
i el hecho brutal de la muerte. 

Sin embargo, gtodo aparece en la vida color de sangre? ¢Habitamos un planeta de sélo tinieblas y ho- trores? Las frases homéricas “Tierra-madre, dulce vi da” ison ilusiones de poetas, o hai instantes en que sa- boreamos la dulzura de vivir i contemplamos a lq Tie tra como buena i amorosa madre? Tal vez; pero en el combate diario, en casi todas las horas de nuestro de- saliento, pensamos como Lucrecio: “Si los dioses exis- ten, se bastan asf, gozan tranquilamente de su inmor- “talidad sin acordarse die nosotros”’. 
Mas, ga qué vanas palabras en el lugar del silen- cio? La vida, esa negra interrogacién, oculta su clara 
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“respuesta aqui, en estos nichos abiertos, en estas bocas 

“de fieras hambrientas que amenazan devorarnos. 

3 jAdios, amigo! Tu, que de los labios destilabas la 

imiel dtica de los chistes, probaste ya el acibarado ve- 

“neno de la agonia. Tu atravesaste ya por el tenebroso 

‘puente que nos lleva deste mundo al pais del que nin- 

gun viajero regresé jamds. jTU sabes ya si la Natura- 

-Jeza es amiga bondadosa que nos acoje en su seno pa. 

‘ra infundirnos suefio de felices visiones, 0 madre sin 

Pentrafias que guarda para si la salud, la juventud i la 

-eternidad, reservando para sus hijos las enfermedades, 

ela vejez i la nada! 
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SEGUNDA PARTE 

GRAU 

Epocas hai en que todo un pueblo se personifica 
en un solo individuo: Grecia en Alejandro, Roma en. 
César, Espafia en Carlos V, Inglaterra en Cromwell, 
Francia en Napoleén, América en Bolivar. El Perna de 
1879 no era Prado, La Puerta ni Piérola, era Grau. 

Cuando el Hudscar zarpaba de algun puerto en 
busca de aventuras, siempre arriesgadas, aunque a ve. 
ces infructuosas todos volvian los ojos al Comandante 
de la nave, todos le seguian con alas del corazén, to- 
dos estaban con 41. Nadie ignoraba que el triunfo ra- yaba en lo imposible, atendida la superioridad de Iq escuadra chilena; pero el Orgulla nacional se lisonjea- ba de ver en e! Hudscar un caballero andlante de’ los mares, und imajen del famoso paladin que no contaba sus enemigos antes del combate, porque aguardaba contarles vencidos o muertos, 

Nosotros, lejitimos herederos de la caballerosidad espanola, nos embriaga4bamos con el perfume de accio- nes _heroicas, en tanto que otros, menos ilusos que no. sotros i mds imbuidos en las ~maximas del siglo, des- 
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defiaban el humo de la gloria is engolosinaban con 

el manjar de victorias faciles i baratas. f 

jl mereciamos disculpa! © 

} F] Hudscar forzaba los bloqueos, daba caza a los 

‘rasportes, sorprendia las escuadras, bombardeaba los 

puertos, escapaba ileso de las celadas o persecuciones, 

i mas que nave, parecia un ser viviente con vuelo de 

dguila, vista de lince i astucia de Zorro. Merced al 

‘Hudscar, ¢] mundo que sigue la causa de los vencedo- 

res, olvidaba nuestros desastres i nos quemaba incien- 

‘so; marced al Hudscar, los corazones menos abiertos a 

la esperanza cobraban entusiasmo i sentian el jenero- 

SO estimulo del sacrificio; merced al Huascar, en fin, el 

‘enemigo se desconcertaba en sus planes, tenia vacila- 

-ciones desalentadoras i devoraba el despecho de la 

‘yanidad humillada, porque el monitor, vijilando las cos- 

‘tas del Sur, apareciendo en el instante menos aguarda- 

do, parecia decir a l'ambicién de Chile: "Tu no pasa- 

ras de aqui’. Todo esto debimos al Huascar, i el alma 

del monitor era Grau. 

II 

Nacié Miguel Grau en Piura el ano 1834. Nada 

notable ocurre en su infancia, i sdlo merece consignar- 

‘se que, después de recibir la instruccion primaria en 

la Escuela Nautica de Paita, se trasladéd a Lima para 

‘continuar su educacién en el colejio del poeta Fernan- 

do Velarde. 

~K la muerte del discipulo, el maestro le consagro 

-una entusiasta composicion en verso. Descartando las 

exajeraciones, naturales a un poeta sentimental i ro- 

mantico, se puede colejir por los endecasilabos de Ve- 

jJarde, que Grau era un nifio tranquilo i silencioso, 

quién sabe taciturno. 
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Mui pronto debid de hastiarse con los estudios ‘si 
mds atin con el réjimen escolar, cuando al empezar I’a 
dolescencia s‘enrola en la tripulacién de un buque mer. 
cante. Seis o siete afios navegé por América, Europa 
Asia, queriendo ser pilote prdctico antes que marin 
tedrico, prefiriendo costear continentes i corrar temp: 
rales a navegat mecido constantemente por las olas de 
Pacifica, 

Consideré la marina mercante como una escuela 
transitoria, mo como una profesién estable, pues al 
creerse con aptitudes para gobernar un buque, ingresé 
a l’'Armada nacional. 2A qué seguir paso a paso la 
carrera del guardia marina en 1857, del capitan de na- 
vio en 1873, del contralmirante en 1879. Reconstituir 
conforme a plan matematico la existencia de un perso. 
naje, conceder intenciédn al mds insignificante de sus 
actos, ver augurios de proezas en los juegos inocentes 
del nifio, es fantasear una leyenda, no escribir una bio- grafia. En el ordinario curso de lq vida, el hombre ca- mina prosaicamente, a ras del suelo, i sdlo se descubre superior a los demds, con intermitencias, en los instan- tes supremos. 

: El afio 1865 hubo momentq en que Grau se atrajo las miradas de toda la nacion; en que tuvo pendiente de sus manos la suerte del pais. Conducia de los asti- lleros ingleses un buque de guerra a tiempo que la Re- publica se habiq revolucionado para deshacer el trata-_ 
eeepc 

)— Nunca fuiste risuefio ni elocuente Y tu faz pocas veces sonreja, 
Pero inspirabas entusiasmo ardiente, Carifiosa y profunda simpatia.. 

(Fernando Velarde), 

a Peale 
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do Vivanco-Pareja. Plegéndose a los revolucionarios, 

entregandoles el dominio del mat, Grau contribuyo efi- 

‘cazmente al derrumbamiento de Pezet. 

La popularidad de Grau empieza al encenderse la — 

guerra contra Chile. Antes pudo confundirse con sus 

mulos i companeros da armas o disenarse con las fi- 

guras mas notables del cuadro; pero en los dias de la 

prueba se dibuié de cuerpo entero, se destacd sobre 

‘todos, les eclips6 a todos. Fue comparado con Noel i 

Galvez, i disfruté como Washington la dicha de ser “el 

"primero en el amor de sus conciudadanos”. El Peri 

todo le apostrofaba como Napoleén a Goethe: “Eres un 

hombre”. 

Il 

Y lo era,, tanto por el valor como por las otfas cua- 

lidades morales. En su vida, en su persona, en la mds 

-insignificante de sus acciones, se conformaba con el 

tipo lejendario del marino. 

Humano hasta el esceso, practicaba jenerosidades 

que en el fragor de la guerra concluiam por sublevar 

nuestra colera. Hoi mismo, al recordar la safia impla 

cable de! chileno yvencedor, deploramos la exajerada 

~clemencia de Grau en la noche de Iquique. Para com- 

prender i disculparse, se necesita realizar un esfuer- 

zo, acallar las punzadas de la herida entreabierta, ver 

los acontecimientos desde mayor altura. Entonces se 

_reconoce que no merecen llamarse grandes los tigres 

“que matan por matar o hieren por herir, sino los hom- 

‘bres que hasta en el yértigo de la lucha saben econo- 

-mizar vidas i ahorrar dolores. 

Sencillo, arraigado a las tradiciones relijiosas, aje- 

no a las dudas del filésofo, hacia gala de cristiano i 
4 

~ demandaba ‘absolucién del sacerdote antes de partir 
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con la bendicién de todos los corazones. Siendo sinc 
ramente relijioso, no conocia la codicia —esa vitalidad 
de los hombres yertos—, ni la célera violenta —es 

~“momentdneo valor de los cobardes—, ni la soberbi 
—ese calor maldito que enjendra viboras en el p 
cho—. A tanto legaba la humildad de su cardcter que 
hostigado un dia por las alabanzas de los necios que 
asedian a los hombres de mérito, esclamé: “Vamos, y 
“no soi mds que un pobre marinero que trata de servir 
“a su patria”. 
Por su silencio en el peligro, parecia hijo de otros climas, pues nunca daba indicios del bullicioso atolon- dramiento que distingue a Jos pueblos meridionales. Si alguna vez hubiera querido arengar q su tripula- cion, habria dicho espartanamente, como Nelson en Trafalgar: “La patria confa €n que todos cumplan con su deber”. Hasta en el porte familiar se manifiesta so- brio de palabras: lejos dél Iq verbosidad que falsifica lq elocuencia i remeda el talento. Hablaba como antici- pandose al pensamiento de sus interlocutores, como te. 

Ese marino forjado en el yundue de los espiritus fuertes, inflexible en aplicar q los culpables todo el 
lidad esquisita, amaba tiernamente q sus hijos, tenia marcada predileccién por los nifos. Sin embargo, su energia moral no s‘enervaba con el sentimiento como lo probé en 1865 al adherirse a la Tevolucién: recha- 
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Ire, hizo lo qud le parecia mejor, cumplid con su de- 
eT. 

Tan inmaculado-en Iq.-vida privada como en la 
Miblica, tan honrado en el salén de Ila casa como en 
3] camarote del buque, formaba contraste con nuestros 
0lfticos i nuestros guerreros, existia como un verda- 

Jero anacronismo, 

Como flac de sus virtudes, trascendia la resigna- 
én: nadie conocia mds el! peligro, i marchaba de fren- 
e, con los ojos abiertos, con la serenidad en el sem- 
slante. En él. nada cdémico ni estudiado: personificaba 
a naturalidad. Al ver su rostro leal i abierto, al cojer 
su mano dspera i encallecida, se palpaba que la san- 
jre venia de un corazén noble i jeneroso, 

Tal era el hombre que en buque mal artillado, con 

marineria inesperta, se vio rodeado i acometido por 

oda la escuadra chilena el 8 de Octubre de 1879. 

IV 

En el combate homérico de uno contra siete, pudo 

trau rendirse al enemigo; pero comprendid que por 

roluntad nacional estaba condenado a morir, que sus 

ompatriotas no le habrian perdonado el mendigar la 
rida en la escala de los buques vencedores. 

Efectivamente. Si a los admiradores de Grau se les 

ubiera preguniado qué exijfan del Comandante del 

Judscar e! 8 de Octubre, todos habrian respondido con 

1 Horacio de Cormeille: "jQué muriera!”. 

*- Todo podia sufrirse con estoica resignacién, me- 

os el Huadscar a flote con su Comandante vivo. Nece- 

it4bamos el sacrificio de los buenos i humildes para 

orrar el oprobio de malos i soberbios. Sin Grau en la 

Minta de Angamos, sin Bolognesi en el Marro de Arica 

tendriamos derecho de llamarnos nacién? jQué es- 
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candalo no dimos al mundo, desde las ridiculas esca: | 

ramuzas hasta las inesplicables dispersiones en masa, 

desde la fuga traidora de los caudillos hasta las sedi- 

ciones bizantinas, desde las maquinaciones  subterro 

neas de los ambiciosos vulgares hasta las tristes arle 

quinadas de los héroes funambulescos! 

En la guerra con Chile, mo solo derramamos . 

sangre, exhibimos la lepra. Se disculpa el encalle de” 

una fragata con tripulacién novel i capitan atolondra- 

do, se perdona la derrota de un ejército indisciplinado” 
con jefes ineptos o cobardes, se concibe el amilana 
miento de un pueblo por los continuos descalabros e 
mar i tierra; pero no se disculpa, no se perdona ni se” 
concibe la reversién de! orden moral, e! completo des- 
barajuste de la vida publica, la danza macabrai de po 
lichinelas con disfraz de Alejandros i Césares. 

Sin embargo, en el grotesco i sombrio drama de 
la derrota, surjieron de cuando en cuando figuras lu 
minosas i simpdticas, La guerra, con todos sus males 
nos hizo el bien de probar que todavia sabemos enjen: 
drar hombres de temple viril. Alentémonos, pues: la 
rosa no florece en el pantano; i el pueblo en que nacen 
un Grau i un Bolognesi no esté ni muerto ni completa- 
mente degenerado, Regocijémonos, si es posible: la 
tristeza de los injustamente vencidos conoce aleqrias 
sinceras, asi como el suefio de los vencedares implaca 
bles tiene despertamientos amargos, pesadillas horroro 
sas, 

La columna rostral erijida para conmemorar el 
de Mayo se corona con la victoria en actitud de su 
bir al cielo, es decir, a la rejién impasible que no 
escucha los ayes de la victima ni las imprecaciones 
del verdugo. El futuro monumento de Grau ostentard 
en su parte mds encumbrada um coloso en ademén d’ 
estender el brazo derecho hacia los mares del Sur. 
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_ Catalina de Rusia fij6 en una calle meridional de 
jampetersburgo un cartel que dedia:’ ‘Por aqui es el 
camino a Constantinopla'’, Cuando la raza_ eslava 
jente impulsos de caminar hacia las “tierras verdes” 
no recuerda las tentadoras palabras de Catalina? Si 
*rau se levantara hoi del sepulcro, nos diria... Es ini- 

il repetir sus palabras: todos adivinamos ya qué de- 

yeres hemos de cumplir, adénde tenemos que dirijirnos 

nanana. 
¢ 
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DISCURSO EN EL POLITEAMA 

I 

Sefiores: —- 
Los que pisan el umbral de la vida se juntan hol 

para dar una leccién a los que se acercan a las puer 
tas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mu: 
cho de patriotismo i algo de irenia: e! nifioj quiere res 
catar con el oro lo que el hombre no supo defender con 

el hierra, 
Los vieios deben temblar ante los ninos, porque 

la jeneracion que se levania es siempre acusadora { 
juez de la jeneracion que desciende. De aqui, de estos 
grupos aegres ji bulliciosos, saldrd el pensador auste: 
ro i taciturno; de aqui, el poeta que fulmine las estrofas 
de acero retemplado; de aqui, el historiador que mar 
que la frente del culpable con un sello. de indeleble 
ignominia. 

Nifos sed hombres, madrugad' a la vida, porque 
ninguna jeneracién recibid herencia mds triste, po: 
que ninguna tuvo debates mds sagrados que cumpli 
elrores mds graves que remediar ni venganzas mds 
justas que satisfacer, 

_En la orjia de la época independiente, vuestros 
antepasados bebieron el vino jensrogo i dejaron las he 
ces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis de 
recho para escribir el bochamnoso epitafio de una jene- 
racién que se va, manchada con la guerra civil de me 
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dio siglo, con la quiebra fraudulenta i con la mutilacion 
del] territorio nacional. 
Si en estos momientos-fuera oportuno recordar ver- 
guenzas i renovar dolores, no acusayiamos aq unos ni 
disculpariamos a otros, gQuieén puede arrojar la _pri- 
mera piedra? 

La mano hrutal de Chile despedazo nuestra carne 

/ machacé nuestros huesos; pero los verdaderos vence- 

Jores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignoran- 

sia i nuestro espiritu de servidumbre. 

sa 

Sin especialistas, o mds bien dicho, con aficiona- 

jos que presumian de omniscientes, vivimos de ensa- 

yo en ensayo: ensayos de aficionados en Diplomacia, 

snsayos de aficionados en Economia Politica, ensayos 

Je aficionados en Lejislaciém i hasta ensayos de atfi- 

sonados en Tacticas.i Estratejias. El Pera fue cuerpo 

rivo, espuesto sobre el mdrmo] de un anfiteatro, para 

sufrir las amputaciones de cirujanos que tenian ojos 

son caiaratas seniles i manos con temblores de parali- 

ico. Vimos al abogado dirijir Vhacienda publica, al 

nédico emprender obras ce injeniatura, al tedlogo fan- 

asear solite politica interior, al marino decretar en ad. 

ninistracién de- justicia, al comerciante mandar cuer- 

90s d'ejército... jCudnto no vimos en esa fermentacion 

umultuosa de todas las mediocridades, en esas verti- 

inosas apariciones i desapariciones de figuras sin con- 

istencia de hombre, en ese continue cambio de pape 

es, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa 

vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde i 

ilencioso! 

' Con las muchedumbres libres aunque indisciplina- 

las de la Revolucién, Francia marché a la victoria; con 
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los ejércitos de indios disciplinados i sin libertad, 

Pert ird siempre a la derrota. Si del indio hicimos ur 

siervo gqué patria defender&? Como el siervo de la 
- Edad media, sélo combatira par e! sefior feudal, 

I, aunque sea duro i hasta cruel repetirlo aqui, no 

imajinéis, sefiores, que el espiritu de servidumbre sea 

peculiar a sdlo el indio de la puna: también los mesti- 

zos de la costa recardamos tener en nuestras venas san- 

gre de los stbditos de Felipe II mezclada con sangq 

de los stbditos de Huayna-Capac. Nuestra col 
vertebral tiende a inclinarse. 

La nobleza espafiola dejé su descendencia dejen 

rada i despilfarradora: el vencedor de la Independen. 

cia legé su prole de militares i oficinistas. A sembrar 

el trigo i estraer el metal, la juventud de la jeneracién 

pasada prefiriéd atrofiar el cerebro en las cuadras de 

los cuarteles i apergaminar la piel en las oficinas del 

Estado. Los hombres aptos para las rudas labores del 

campo i de la mina, buscaron’el manjar caido del fes- 
tin de los gobiernos, ejerciaron una insaciable succioén 

en los jugos del erario nacional i sobrepusieron el cau- 
dillo que daba el pan i los honores a la patria que exi- 
jia el oro i los sacrificios. Por eso, aunque siempre exis 
tieron en el Peni liberales i conservadores, nunca hubo 
un verdadero partido liberal ni un verdadero partido 
conservador, sino tres grandes divisiones: los gobiernis: 
tas, los conspiradores i los indiferentes por egoismo, im- 
becilidad o desengofio. Por eso, en el momento supre- 

mo de la lucha, no fuimos contra el enemigo un colo- 
so de bronce, sino una agrupacién de limaduras . de 
plomo; no una patria unida i fuerte, sino una serie de 
individuos atraidos por el interés particular i repelidos 

entre si por el espiritu de banderia. Por eso, cuando el 
mas oscuro soldado del ejército invasor no tenfa en sus 
labios mds nombre que Chile, nosotros, desde el pri- 

plas gy gaa 



Pt a is 

mer jeneral hasta el ultimo recluta, repetiamos el nom-, 
bre de un caudillo, éramos siervos de la Edad media 
que invocébamos al sefier feudal. 
| Indios de punas i serranias, mestizos de la costa, 
todos fuimos ignorantes i siervos; i no vencimos aij po- 

diamos -vencer. 

mi 

Si la ignorancia de los gobernantes i la servidum- 

bre de lcs gobernantes fueron nuestros vencedores, a- 

sudamos a Ja Ciencia, ese redentar que nos ensena a 

suavizar la tirania de la Naturaleza, adoremos !a Liber- 

tad, esa madre enjendradora de hombres fuertes. 

No hablo, sefiores, de la ciencia modificada que 

va reduciéndose a polvo en nuestras universidades re- 

itégradas: hablo de la Ciencia robustecida con la san. 

gre del siglo, de la Ciencia con ideal de radio jigan- 

esco, de la Ciencia que trasciende a juventud i sabe a 

niel de panales griegos, de la Ciencia positiva que en 

s6lo un siglo de aplicaciones industriales produjo mds 

yienes a la Humanidad que milenios enteros de Teolo- 

ia y Metafisica. 

- Hablo, sefiores, de la libertad para todos, i princi- 

salmente pare Jos mds desvalidos, No forman el ver- 

Jadero Peri las agrupaciones de criollos i estranjeros 

e habitan la faia de tierra situada entre el Pacifico 

Nos Andes; la nacién esta formada por las muchedum- 

res de indios diseminadas en la banda oriental de la 

ordillera. Trescientos afios ha que el indio rastrea_en 

as capas inferiores de la civilizacién, siendo un hibri- 

lo con los vicios del bdrbaro i sin las virtudes del euro- 

e0: ensefiadle siquiera a leer i escribir, i veréis si en 

in cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de 

1ombre. A vosotros, maestros d’escuela, toca galvani- 
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gar una raza que se adormece bajo la tirania del jue 

de paz, del gobarnador i del cura, esa trinidad embru- 

tecedora del indio. 
Cuondo tengamos pueblo sin espiritu de servidum- 

bre, i militares i politicos a l’altura del siglo, recupera- 

remos Arica i Tacna, i entonces i solo entonces mar- 

charemos sobre Iquique i Tarapacd, daremos el golpe 

decisivo, primero i ultimo. 

Para ese gran dia, que ai fin llegara porque el por- 

venir nos debe una victoria, fiemos solo en la luz de 

nuestro cerebro i en la fuerza de nuestros brazos. Pa- 

¢aron los tiempos en que unicamente el valor decidia 

de los combates: hoi la guerre: es un problema, la Cien- 

cia resuelve la ecuacién, Abandonemos ¢e] romanticis- 

mo injernacicnal i la fe en los auxilios sobrehumanos: 

la Tiecera escamece a los vencidos, i el Cielo no tiene 

rayos para e! veraugo. 

En esta obra de reconstitucion i venganza no con- 

temos con los hombres del pcisado: los troncos afosos 

i carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleté- 

reo i sus frutas de sabor amargo. jQué vengan arboles 

nuevos a dar flores nuevas i frutas nuevas! jLos viejos 

a la tumba, los jévenes a la obra! 

IV 

sPor qué desesperar? No hemos venido aqui para 

derramar lagrimas sobre las ruinas de una _ segunda 
Jerusalén, sino a fortalecernos con la esperanza. Deje- 
mos a Boabdil llorar come mujer, nosotros esperemos 
como hombres. 

Nunca menos que ahora conviene el abatimiento 
del Gnimo cobarde ni las quejas del pecho sin  viri- 
lidad: hoi que Tacna rompe su silencio i nos envia el 
recuerdo del hermano cautivo al hermano libre, ele- 
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@monos unas cuantas pulgadas sobre el fango de las 
mbiciones personales, i a las palabras de amor i es 
eranza respondamos con--palabras de aliento i frater- 
idad. 

éPor qué desalentarse? Nuestro clima, nuestro sue- 
» gson acaso los ultimos del Universo? En la tierra 
o hai oro par’adquirir las riquezas que debe producir 

na sola primavera del Pert. ;Acaso nuestro cere- 
ro tiene la forma rudimentaria de los cerebros hoten- 
tes, oO nuestra carne fue amasada con el barro de So- 
oma? Nuestros pueblos de la sierra son hombres’ a- 
lodorrados, no estatuas petrificadas. 

No carece nuesira raza d’electricidad en los ner 

ios ni de fésforo en el cerebro; nos falta, si, consisten- 

ia en el misculo i hierro en la sangre. Anémicos i ner- 

iosos, no sabemos amar ni odiar con firmeza, Versa- 
les en politica, amamos hoi a un caudillo hasta sacri- 

car nuestros derechos en aras de la dictadura; i le o- 

iamos maficma hasta derribarle i hundirle ‘bajo un alu- 

'6n de lodo i sangre. Sin paciencia de aguardar el 

ien, exijimos improvisar lo que es obra de la incuba 

én tardia, queremos que un hombre repare en un dia 

ts faltas de cuatro jeneraciones. La historia de mu- 

10s gobiernos del Pert cabe en tres palabras: imbeci- 

Jad! en accidn; pero la vida toda del pueblo se resume 

1 otras tres: versatilidad en movimiento, _ 

Si somos versdtiles en amor, no lo somos menos 

1 odio: el pufial ést4 penetrando en nuestras entra- 

2s i ya perdonamos al asesino. Alguien . ha talado 

jestros campos i quemado nuestras ciudades i muti- 

do nuestro tertitorio i asaltado nuestras riquezas «i 

mvertido el pais entero en ruinas de un cementerio; 

1es bien, sefiores, ese alguien a quien jurdbamos ren- 

rr eterno i venganza implacable, empieza a ser con- 

do en e! nimero de nuestros amigos, no es aborreci- 
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do por nosotros con todo el fuego de la sangre, 

toda la cdélera del corazon. 

Ya que hipocresia i mentira forman los polos de la 

Liplomacia, dejemos a los gobiernos mentir hipécrita- 

mente jurandose amistad i olvido. Nosotros, hombres 

libres reunidos aqui para escuchar palabras de le 

tad i fanqueza, nosotros que no tememos , esplicacios: 

nes ni respetamos susceptibilidades, nosotros levante 

mos la voz para enderezar el esqueleto destas muche. 

dumbres encorvadas, hagamos por oxijenar est’atmos 

fera viciada con la respitacién de tantos organismos) 

infectos, i lancemos una dhispa que inflame en el 
razon del pueblo el fuego par’amar con firmeza todo le 
que se debe amar, i pata odiar con firmeza también to 

do lo que se debe odiar. 
jOjalad, sefiores, la leccién dada hoi por los Colejie 

libres de Lima halle ejemplo en los mds humildes c@ 
serios de la Republica! jOjald todas las frases repetit 
das en fiestas semejantes no sean melifluas alocucio 
nes destinad’as a morir entre las patedes de un teatro 
sino rudos martillazos que retumben por todos los 4m 
bitos del pais! jOjal& cada una de mis palabras se co 
vierta en trueno que repatcuta en el corazén de todos 
los peruanos i despierta los dos sentimientos capaces 
de rejenerarnos i salvarnos: el amor a la patria i 
odio a Chile! Coloquemos nuestra mano sobre el 
cho, el corazén nos dird si debemos aborrecerle... 

Si el odio injusto pierde a los individuos, el odie 
justo salva siempre a las naciones, Por el odio a Pru 
sia, hoi Francia es poderosa como nunca. Cuando Pa. 
tis vencido se ajita, Berlin vencedor se pone de pie 
Todos los dias, a cada momento, admiramos las proe 
zas de los hombres que triunfaron en las llanuras de 
Maraton o se hicieron matar en los desfiladeros de lat 
Termopilas; i bien, "la grandeza moral de los antigquos 
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helenos consistia en el amor constante a sus amigos i 
en el odio inmutable a sus enemigos”, No fomente- 
10s, pues, en nosotros mismos los sentimientos anodi- 

os del guardador de serrallos, sino Jas pasiones formi- 
lables del hombre nacido para enjendrar a los futuros 
engadores. No diga el mundo que el recuerdo de la in- 
iia se borr6 de nuestra memoria antes que desapare- 
iera de nuestras-espaldas la roncha levantada por el 
ttigo chileno. 

Verdad, hoi nada podemos, somos impotentes; pe- 
> aticemos el rencor, revolv4monos en nuestro despe- 
ho como la fiera se revuelca en las espinas; i si no te 
emos garras para desgarrar ni dientes para morder 
Jue siquiera los mal apagados rujidos de nuesira cdle- 
1 viril vayan de cuando en cuando a turbar el suefic 
e] orgulloso vencedor! 
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PERU Y CHILE 

I 

El Peni no sufrid calamidad mds desastrosa que 
guerra con Chile. Las campafias de la Independencia 
la segunda lucha con Espana nos costaron preciosas 

nombradia i levantaron el espiritu nacional, El 1 de d 
ciembre nacimos, e! 2 de mayo crecimos, nos ajiga 

tamos. 

Es que, en 1824 i 1866, no sufrimos el empequene 
cimiento de la derrota. La sangre derramada en lo 
campos. de batalla, los capitales destruidos en el incen 
dio, las riquezas perdidas en el saqueo de las pobl 
ciones, mui poco significan en comparacion de los ma 

les que inficlonan el organismo de las naciones ven: 

das. El perjuicio causado por nuestro vencedor no est 
en los asesinatos, en las desvastaciones ni en las rapi 
nas: esta en lo que nes deja i nos ensefha, 

Chile se lleva guano, salitre i largos jirones de te 
rtitorio; pero nos deja el amilanamiento, la pequefnez 

d'espiritu, la conformidad con la derrota i el tedio de v 
vir modesta i honradamente. Se nota en los dnimos a 
patia que subleva, pereza que produce rabia, envilec 
miento que mueve a nduseas, 

Chile nos ensenha su ferocidad araucana. En la U 
tima contienda civil nos mostramos crueles hasta 1 
barbarie, hicimos ver que el roce con un enemigo i 
placable i sanguinario habia endurecido nuestras entra 
fas. Rrotaron, de no sabemos ddnde, almas en, cdleré 
o fieras desconocidas en la fauna peruana. La injénite 
mansedumbre del cardcter nacional tuvo regresiones 
lo ficereza primitiva, En la nacién magndnima (dondt 
las discordias civiles terminaron siempre con el olvidi 
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ara los errores comunes i la conmiseracién para el 
lermano caido) queda hoi, después de la lucha, el odio 

"enemigos vascuences, el rencor de tigre a tigre. Ren- 

sor i odio que deberiamos reservar para el enemigo 

le todos, los atizamos contra nosotros mismos. De nues- 

ro suefio cataléptico despettamos para solo esgrimir 

Os pufios i lanzarnos imprecaciones de muerte. 

Es que en el comercio intimo, en el trato duradero 

en la conguista secular, se opera fusion de razas con 

malgamiento de vicios i virtudes; mientras en la inva- 

46n destructora i violenta, vencido i vencedor olvidan 

as virtudes vropias i adquieren los vicios del estrafio. 

os pueblos mds civilizados ocultan su reverso salvaje 

‘bestial: en la guerra se verifica el choque de hombre 

contra hombre por el lado bestial i salvaje. 

Si el Peri se contajié6 con la ferocidad araucana, 

hile se contamino con el virus peruano. El] contacto 
le ambas naciones recuerda el abrazo de Almanzor, 

m medio de comunicarse la peste. Nadie ignora que 

westro vencedor de ayer se ve atacado ya por el cdan- 

er de la mds sdrdida corrupcién publica: las prensas 

fe Santiago i Valparaiso lo dicen a todas horas i en to- 

los los tonos. Chile retrata hoi al Peri de la Consolida. 

ion i de] contrato Dreyfus: entra por el camino que 

osotros seguiamos, seréd lo que fuimos. El mendigo 

tue hace poco se llamaba feliz con la raja de sandia 

el pufiado de porotos, se ahitaré mafiana en los opi- 

aros festines del magnate improvisado. Con la facili- 

lad se vuelve prdédigo el tahur que entra pobre a la 

asa de juego i sale rico por un golpe de fortuna. 

Pero no veamos una compensacién de nuestras ca- 

smidades en la corrupcion politica de nuestro enemi- 

©, ni pensemos abandonarle nuestra riqueza i nuestro 

writorio como un presente griego, ni creamos que en 

u organismo acabamos de inocular un jermen de 

querte prematura., 
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Chile, con todas sus miserias, nos venceraé mafong 
i siempre, si continuamos siendo lo que fuimos i lo qué 
somos. Rodeado con el prestijio de sus victorias, poseé@ 
crédito; asi que en toda guerra, tendraé dinero, i con ¢ 
dinero, soldados i buques, rifles i cafiones, amigos 
espias, 

De loco debe tacharse al pueblo que para robus= 
tecerse no abriga mas esperanza que la debilitacién 
de los pueblos limitrofes. Ver encorvarse al vecino 36 
quivale a crecer nosotros? Ver sangrar un enemigo gda 
una gota de sangre a nuestras venas? El decaimientd 
de Chile deberia regocijarnos, si el nuestro cesara 4 
fuera menor, si en tanto que él se achica nosotros cre 
ciéramos; pero sucede que mientras Chile decrece en 
progresion aritmética, nosotros lo hacemos en progre 
sion y jeometria. La fuerza de las naciones se oculta en 
ellas mismas, viene de su elevacién moral. La luz de 
-gas que arde a nuestros ojos, irradia los rayos del 
almacenados en las entrafias de la Tiarra; el hombre 
que nos deslumbra con su jenerosidad o su heroismo 
descubre las virtudes. incubadas lentamente al calor de 
una buena educacién, 

I 

De veinte afios a la fecha, desde las victorias dé 
Prusia, el mundo europeo tiende a convertir sus hom 
bres en soldados i sus poblaciones en cuarteles. A la 
plaga de los individuos —el alcoholismo— responde la 

peste de las naciones —el militarismo—. Nadie se pre: 
gunta si habra conflagracién universal, sdlo se quiere 
adivinar quién desenvainaré la espada, dénde serg e. 
campo de batalla, qué naciones quedardn arrolladas 
pisoteadas y pulverizadas. Todos aguardan la crisis su 
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ema, porque saben que los bebedores de sangre su- 
ren también sus ataques.de-delirium tremens. 

Chile, con el instinto de imitacion, natural a_ los 

sueblos juveniles, remeda el espiritu guerrero de Ale- 

nania i enarbola en América el estandarte de la con- 
mista. E] Imperio Alemdn apresé con sus garras de 
iquila Alsacia i Lorena; Chile cojid con sus ufias de 
uitre _Iquique y Tarapacd, i, pata ser mds que Ale. 
nania, piensa cojier Arica, Tacna i acaso el Pert ente- 

oh 

Entre tanto gqué hacemos nosotros? Viviendo en la 
egién de las teorias, olvidamos que los estados no se 
jen por humanitarismo romdntico ni ponen la mejilla 

zquierda cuando reciben una bofetada en la derecha; 
lvidamos que ante la inmolacién de un pueblo todos 

bservan una prudencia egoista, cuando no cubren de 

ores al vencedor i abruman de ignominias al vencido; 
lvidamos, por ultimo, que en las relaciones individua- 
2s los hombres menos civilizados conservan un resto 
e pudor social i guardan las apariencias de guiarse 
or ia filantropia, mientras en la vida internacional las 
aciones mas cultas se quitan la epidermis civilizada 
proceden como salvajes en la selva. 

Nosotros no caimos porque las guerras civiles nos 
ebilitaran o nos esquilmaran. Luchas mds desgarra- 
oras i tenaces que las nuestras_ sostuvieron l'Arjen- 
na, Venezuela, Colombia i particularmente Méjico. 
‘aimos porque Chile, que vela mientras el Peri duer- 
1. nos sorprendid pobres i sin crédito, desprevenidos 
mal armados, sin ejército ni marina 

jOjalé. hubia@ramos pasado por algunas de aque- 
as revoluciones radicales que remueven de alto abajo 
1 sociedad i la dividen en dos bandos sin consentir 
diferentes o egoistas! Desgraciadamente, como las 
mpestades en el Océano, todas nuestras sediciones 

ont | ae 



de cuartel se deslizaron por la superficie sin alcanza 
a sacudir el fondo., : 

Si las sediciones de pretorianos denuncian deca 

dencia, los continuos levaniamientos populares man 

fiestan superabundancia de vida. Las naciones jévenes 
poseen un sobrante de fuerza que dirijen contra su pro: 
pio organismo cuando no !’emplean en l'agricul | 
la industria, las artes o la conquista. Los pueblos se qj 
tan para su bien, como los nifios saltan i corren pared 
lubrificar sus articulaciones i desarrollar sus musculos 
Las guerras civiles sirven de aprendizaje para las gue 

rras esteriores: son la jimnasia de las naciones. Santas 
las llama Joseph de Maistre, i Chateaubriand sostuv 
que retemplaban i rejeneraban a los pueblos. 

Nuestro enemigo nos aventajé en el espiritu prac 
tico i hasta en la humanidad que ie hizo.buscar la luz 
en todas partes i aceptar el bien viniera de donde v 
niera. Estranjeros refarmaron sus universidades, estran 
jeros redactaron sus cddigos, estranjeros arreglaron si 
hacienda publica, estranjeros le adiestraron en  diri 
jir contra nosotros la punteria de los cafiones Krupp. 

Nosotros procedimos en sentido inverso: figuré 
donos que nuestro empirismo semiteoldjico i semiesco 
ldstico era el summun de la sabiduria, cerramos el 
paso a todo lo que no fuera esclusivamente nacional 
nos entregamos ciegamente a la iniciativa de nuestros 

hombres. I ¢qué tuvimos? Lo de siempre: buenos sabios 
que de la instruccion publica hicieron un caos, buenos 
hacendistas que nunca organizaron un solo presupues: 
to, buenos diplomdticos que celebraron convenciones 
funestas, buenos marinos que encallaron los buques, 
buenos militares que perdiaron las batallas. 

Hoi mismo, después del tremendo cataclismo, no 
adormecemos en la confianza, olvidamos que Chile 
nos daria mil vidas para deleitarse en quitdrnoslas una 
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or una, i seguimos educando a la juventud, no para 
ombres que han ded luchar en los campos de batalla, 
ino para funcionarios pasivos que han de anquilosar 
us articulaciones entre los cuatro muros de una ofici- 
a. Continuamos con todas nuestras preocupaciones 

le casta i secta, con todas nuestras pequefieces de 
ampanario. Si persona estrafia viene a ofrecernos luz 
a querer inocularnos el fermento de la vida moderna, 
os sublevamos en masa, nos creemos ofendidos en el 
rgullo nacional, i llamamos dignidad herida a lo que 
n todas partes se nombra ignorancia presuntuosa i 

esvergonzada.Cuando pluma estromjera  censura 
uesiros vicios sociales o descubre las miserias de 
uesitros hombres publicos, estallamos de ira i prego- 
amos a la faz del mundo que en les negocios del Pe- 
a deben mezclarse Unicamente los peruanos, que nues- 
os hombres publicos no pertenecen al tribunal del jé- 
sro humano, sino a la jurisdiccién ‘privativa de sus 
ympatriotas... Afirmaciones de topo que nada conci- 
> mds alld de la topera, esclusivismos de infusorio 
ue limita su radio visual a la gota de agua. 

II 

Nada tan hermoso como derribar fronteras i des- 
Jir el sentimiento egoista de las nacionalidades par’ 
acer de la Tierra un solo pueblo i de la Humanidad 
1a sola familia. Todos los espiritus elevados i jenero- 
Ss converjen hoy al cosmopolitismo, todos repetirian 
m Schopenhauer que “el patriotismo es la pasién de 
os necios i la mds necia de todas las pasiones”. Pe. 
, mientras llega la hora de la paz universal, mien- 
1s vivimos en una comarca de corderos i lobos, hai 
le andar prevenidcs para mostrarse corderos con el 
rdero i lobos con el lobo. 
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Tenemos que cerrar el paso a la conquista i de 

fender palmo a palmo nuestro territorio, porque la pa 

tria no es sdélo al pedazo de tierra que hoy bebe nue 

tras lagrimas i mahana beberd nuestra sangre, 

también el molde especial en que se vacia muestro 

sér, o mejor dicho, l’atmdsfera intelectual i moral que | 
respiramos. Tanto debe el hombre a! pais en que nace, 
como el drbol al terreno en que arraiga. Conquistarnos 

equivale a modificar subitamente nuestro modo d’exis 
tir, a@ sumerjirnos en otro medio ambiente para conde 
narnos a l’asfixia. : 

I no todo se reduce a nuestro mezquino interés pe 
sonal, Gozamos de las propiedades nacionales coma 
se goza de un bien usufructuario: si de nuestros 
dres heredamos un territorio grande i libre,un territo 
rio grande i libre debemos legar a nuestros descendien 
tes, ahorrdndoles l’afrenta de nacer en pais vencido 
mutilado, evitandoles el sacrificio de recuperar a costo 
de su sangre los bienes i derechos que nosotros no su 
pimos defender a costa de la nuestra. Nada tan cobar- 
de como la jeneracién que paga sus deudas endosdnda 
las a las jeneraciones futuras. 

Ideas mds nobles obligan también a repeler tod! 
ataque i vengar todo atropellamiento ‘‘Sufir una inju 
“tia es dar alas a la violencia i contribuir cobardemen 
“'te al triunfo de la injusticia. Si el derecho vulnerado 
cediera sin resistir, el mundo caeria mui pronto en ga 

filan a nuestros ojos, sofocando en su pecho la voz d 
remordimiento i queriendo borrar de su frente las 
delebles manchas de lodo i sangre; los hombres de hoi 
seremos execrados por la jeneracién de manana, si no 
damos a nuestros musculos vigor para herir i a nuestro 
cerebro luz para saber dirijiz el golpe. 
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Necesitamos verificar una evolucién par’adaptar- 
10s al medio internacional en que vivimos. Por cardc- 
er, por la benignidad del clima, por la riqueza del pats, 
yor la facilidad de vivir holgadamente con poco traba- 
0, somos pacificos, anticonquistadores, amigos del re-- 
90SO i refractarios a la emigraciédn. Por nuestra posi- 
4i6n jeogrdtica, rodeados del Ecuador, el Brasil, Bolivia 
‘Chile, condenados fatalmente a ser campo de batalla 

fonde se rifen los destinos de Sud América, tenemos 

jue trasformarnos en nacion belicosa. El porvenir nos 
mmplaza para una guerra defensiva. O combatientes o 
sclavos, 

Cierto, el querer caprichoso no basta para crear 
nstitutos nacionales o improvisar acontecimientos; pe- 
o la voluntad, firme i guiada por la Ciencia, logra mo- 
lificar el mundo esterno, variar lentamente la condi- 
i6n moral de las sociedades i convertir al hombre en 
a verdadera Providencia de la Humanidad. Hai ani- 
nal submarino que, a falta de ojos, adquiere antenas 
ara caminar a tientas en las profundidas tenebrosas, i 

un pueblo hundido en el oprobio de la drerrota no 
uuede crearse pasiones para odiar ni fuerzas para ven- 
arse! 

La evolucién salvadora se verificara4 por movimien- 
> simultdneo del organismo social, no por simple ini- 
jativa de los mandatarios. 3Por qué aguardar todo 
e arriba? La desconfianza en nosotros mismos, el per- 
icioso sistema de centralizar todo en manos del Go- 
jerno, la mania de someternos humildemente al im- 
ulso de la capital, influyeron desastrosamente en la 
tuna del pais. Especie de ciegos acostumbrados al 
warillo, quedamos inmoéviles al sentirnos solos. Cuan- 
o en la guerra perdimos Lima, nos encontramos sin 

(1).—Louis Ménard, La moral avant les philosophes. 
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cjos, sin cerebro, como decapitados. En la nacién bien 

organizada el pueblo no vive como el pasajero que des- 

cansadamente dormita en su camarote i de cuando en 

cuando abre los ojos para saber por curiosidad el nu- 

mero de leguas recorridas; por el contrario, todos man- 

dan, todos trabajan, todos velan, porque hacen a la vez 

de capitdn, de tripulacion i de pasajeros, 

IV 

Hai un valor que en los lances supremos conduce 

al sacrificio, i otro valor que en la existencia diaria se 

cifie al cumplimiento de vulgares deberes. No necesi- 

tamos ahora de! valor poético i acaso fdcil porque sdlo 
requiere un momento de resolucién; necesitamos, si, 
del valor prosaico ij acaso dificil porque exije constan- 
cia en el trabajo i conformidad en la mediania, Morir 
violentamente, a la luz del Sol, entre el aplauso de la 
muchedumbre, causa menos amargura que perecer len- 
tamente en la oscuridiad i silencio de una mina. 

Estamos caidos, pero no clavados contra una pe- 
fia; mutilados, paro no impotentes; desangrados, pero 
no muertos. Unos cuantos afos de cordura, un ahorro 
de fuerzas, i nos veremos en condiciones de actuar con 
eficacia. Seamos una perenne amenaza, ya que toda- 
via no podemos ser mds, Con nuestro rencor siempre 
vivo, con nuestra severa actitud de hombres, manten- 
dremos al enemigo en continua: zozobra, le obligaremos 
a gastar oro en descomunales armamentos i agotare. 
mos sus jugos. Un dia de tranquilidad en el Pemi es 
una noche de pesadilla en Chile. 

Hablar de revancha inmediata, de préxima reivin- 
dicaci6n a mano armada, toca en delirio; lo seguro, lo 
cuerdo, estriba en apercibirse para la obra de manana. 
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Trabajemos con la paciencia de la hormiga, i acometa- 
mos con la desireza del gavilan. Que la codicia die Chi- 
le engulla guano i salitre; ya vendrd la hora de que su 
carne coma hierro i plomo. 

Dejemos a otros e! sofiar reivindicaciones sin com- 
bates o evoluciones sin victimas,i pensemos que lo ma. 
lo no est& ¢n derramar sangre, sino en derramarla in- 
fructuosamente, Los pueblos no cuentan con mds dere- 
chos que los defendidos o conquistadcs con el hierro; 
y la libertad nace en las barricad'as o campos de bata- 
lla, no en protocolos diplomaticos ni ergos y distingos 
de Salamanca. 

Digan lo que digdn ilusos i sentimentales, quien 
vence, vence. —E] vencedor, aunque pulverice al venci- 
do i cometa delitos de lesa humanidad, deslumbra i se- 
duce al mundo. En la mascarada de la Historia, todo 
crimen. con l’aureola de! buen éxito se conquista el 
nombre de virtud. 

‘Si algo cuesta salir vencido. respondan los habi- 
tantes de Iquique i Tarapacd, condenados a vivir de 
huéspedes en su propia casa; respondan los de Arica i 
Tacna, destinados a esperar dudoso rescate, como na- 
vegantes cautivos por piratas arjelinos. 

Nosotros, que vemos el Sol sin aue nos dé sombra 
la figura del invasor, no alcanzamos a imajinar la re 
primida cdlera de los perucnos soinetidos a la domina- 
cidn de Chile, Ellos confian i esperan en nosotros. No 
hablan; pero en silencio nos tienden los brazos, en si- 

lencio vuelven los ojos hacia nosotros, en silencio pa- 
ran el oido aguardando escuchar e! rumor de nuestros 
pasos, Como la Polonia de Victor Hugo, las poblacio. 
nes del Sur esperan i esperan, i nadie va. 

I gquién ha de ir? Antes que nosotros vayamos ha- 
cia ellas, alguien regresard contra nosotros. Chile n’ol- 
vida el camino del Pert, volverd. I sus venidas son 

aa yy 



de temerse, porque recuerdan las invasiones de los h 

nos i las razzias de los drboles: él destruye todo lo in 

miueble, desde la casa del rico hacendado hasta la cho: 
za del pobre indio; 4] traslada a Santiago todo lo mu 
ble, desde el laboratorio de la escuela hasta el urinari 
de la plaza publica. Quien fabrique un‘habitacion, tra- 
baje una mina o siempre un campo, debe pensar qu 
fabrica, trabaja o siembra para Chile, La madre que 

se regocija con su hijo vrimojénito, debe pensar qu 
ha de-verle acribillado por balas chilenas; el padre qui 
s‘enorgullezca con su hija predilecta, debe pensar qu 
ha de verlq violada por un soldado chileno, 

Mientras se desgalgue la segunda invasidén, aten: 
gadmonos a ver en todas nuestras cuestiones financier 
o internacionales la solapada intervenciédn dle Chile 
cuando no la injerencia escandalosa i las érdenes con: 
minatorias. Resuelto el problema de Arica i Tacna 
suscitara nuevas complicaciones para mantenernos e 
continuo jaque; y el! dia que aparente olvidiarnos o fin 
ja sentimientos benévolos, ser4 cuando piense mds e 
nosotros i fragiie mayores perfidias en nuestro dafio. 
No satisfedho con habernos herido i espoliado ni co 
hacernos sentir a cada momento la humillacién de 
derrota, Chile buscaré frivolos achaques para denigrar 
nos i acometernos, porque parsigue la obra sistemdt 
ca i brutal de imprimirnos en la cara un afrentoso es 
tigma, de clavarnos un pufal en el corazon. 

pial) fa 



15 DE JULIO 

I 

| La mejor manera de honrar la memoria de los 

hombres sacrificados por una idea consiste en imitar 

su ejemplo, no en lamentarse como plafideras ni en re- 

yar como cartujos, Nos hariamos dignos de Bolognesi 

| Grau, si en vez de limitarnos a enterrar montones de 

dolvo i huesos, sepultGramos hoi todas nuestras mise- 

rias i todos nuestros vicies. Los vivos seriamos supe- 

riores a los muertos, si trazGramos una linea de luz i 

dijéramos: aqui termina un pasado de ignominias, aqpit 

empieza un porvenir de rejeneracién. 

Un soplo de ira sacude el corazén mds indiferente 

al recordar que todo socrificio fué inttil, al ver que hoi 

se reduce a procesién fiinebre lo que pudo ser una 

marcha triunfal hacia l’apoteosis. 
Cuando el 2 de Mayo conduciamos al cementerio 

los caddveres de nuestros guerreros, destrozados por 

las bombas espafiolas, no pareciamos una muchedum- 

bre de sombras escoltando una caravana de atatdes. 

En vano queremos regocijarnos con el recuerdo de 

acciones*heroicas, en vano intentamos seducir al mun- 

do con la justicia de nuestra causa i J'alevosia de] ene+ 

migo implacable: todos escondemos en e! pecho la tris- 

teza del derrotado, todos mostramos en la frente la hu- 

millacién del vencido. 
Como los sacerdotes del Paganismo ya decrépito 

no podian encontrarse cara a cara sin sonreir malicio- 

py 7 fe pees 



samente, asi los hijos deste pueblo desmembrado i a- 
batido no podemos mirarnos frente a frente sin sonr 
jarnos de verguenza, 

Esta funebre ceremonia recuerda el careo del cri- 
minal con la victima. Estos muertos, si nos honran i 
nos vindican, también nos acusan. Si estérilmente s 
sacrificaron ide quién fué la culpa? 

Mads que recordar acciones mil veces recordadas, 
mds que ensalzar nombres mil veces ensalzados, con- 
vendria pensar en estos momentos por qué caimos al 
abismo cuando podiamos estar de pie sobre la cumbre 
por qué fuimos vencidos cuando tenfamos derecho 
obligacién de vencer, por qué no marchamos hoi por e 
camino de la reivindicacién i la venganza. 

Pero 4a qué salpicar de lodo la cara de los viv 
mientras cubrimos de flores la tumba de los muertos 

Todos habriamos deseado que la traslacién d. nuestros muertos se hubiera reducido a ceremonia d familia; pero la Diplomacia no lo quiso: el hermano e duelo tuvo que verse entre los restos del hermano ase. sinado i l’aborrecida figura del matador. Nuestro ene- migo acaba de enviarnos con 

prisionero i al herido, a los mismos que en el templ bendijeron i glorificaron el Tobe, , 
cendio, 
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nuestros musculos, i quiere hoi celebrar con nosotros 
un contubernio imposible, sobre el polvo de-un cemen- 
- terio. 

No creamos en la sinceridad de sus palabras ni en 
la buena fe de sus actos: hoi se abraza contra nosotros 
para con la fuerza del abrazo hundir mds i mds el pu- 
fa! que nos clavé en Jas entrafas. Dejemos ya de alu- 
cinarnos: en nuesiro enemigo, el hdbito de abonrecer- 
nos se ha convertido en instinto de raza. En el pueblo 
chileno, la guerra contra el Peri se parece a la guerra 
santa entre musulmanes: hasta las piedras de las calles 

se levantarian para venir a golpear, destrozar i des. 
-menuzar nuestro craneo. Chile, como e! Alejandro cra- 
puloso en el festin de Drydon, mataria siete veces a 

“nuestros muertos; mds aun: como el Otelo de Shakes- 
peare, se gozaria en matarnos eternamente. 

Aqui, al rededor destos sepulcros, debemos reunir- 
nos fielmente, no par’hablar de confraternidad america. 
na i olvido de las injurias, sino para despertar el odio 
cuando se adormezca en nuestros corazones, para rea- 
-brir i enconar la herida cuando el tiempo quiera cica- 
trizar lo que no debe cicatrizarse nunca, 

Tenderemos la mano al vencedor, después que 
una jeneracién mds varonil i mds aguerrida que la je- 
nmeracién presente haya desencadenado sobre el terri- 
torio enemigo la tempestad de asolacién que Chile hizo 
pasar sobre nosotros, después que la sangre de sus 
habitantes haya corrido como nuestra sangre, después 
Que sus campos hayan sido talados como nuestros cam- 
pos, después que sus poblaciones hayan ardido como 
nuestras poblaciones. 

Entre tanto, nada de insultos procaces, de provo- 
caciones insensatas ni d’empresas aventuradas o pre- 
maturas; pero tampoco nada de adulaciones i bajezas, 
nada de convertirse los diplomdticos en lacayos pala. 

- 
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ciegos, ni los presidentes de la Republica en humildes 

caporales de Chile. Vamos creciendo lentamente, ocul- 

tamente. como el banco de corales en las inmensidades 

del Océano. En la escuela, en el taller, en el cuartel, 

en el hogar, en todas partes, sembremos grano a grano 

la buena semilla. Acumulemos gota a gota el deseo de 

la revancha; i cuando las gotas hayan formado un mar 

i tenga fuerza nuestro hrazo i esté cultivada nuestra in- 
teligencia... entonces cumplamos con nuestro deber. 

Recordemos que al vencido le queda un solo con. 

suelo: no esperar clemencia del vencedor. Seamos 
practicos: n’olvidemos que las reptblicas rejidas por 
espiritu de vagas tearias son mujeres j6venes i ardoro- 
sas condenadas a las estériles caricias de un viejo im- 
potente. Abramos los ojos si no queremos que la jene- 

racion naciente sea manana lo que nosotros somos hoi: 
enterradores de muartos i lamentadores de infortunios. 

En fin, no imajinemos que con haber agotado las 
flores de los jardines, las figuras de la Retdrica i los 
responsos de la Liturjia, hemos hecho cuanto un pueblo 
tiene que hacer por la memoria de sus buenos hijos. 
Hoi celebramos una ceremonia provisional, Los fu: 
nerales de Atila fueron batallas sangrientas. El funeral 
digno de Grau i Bolognesi le celebraremos mafiana, es 
decir, le celebrard la jeneracién gloriosa que gane a 
Chile la batalla campal que nos devuelva Arica i Tac- 
na, Iquique i Tarapacd, 

| 
| 

| 
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TERCERA PARTE 

WeE J TL 

I 

Francisco de Paula Gonzdlez Vijil naciéd en Tacna 
‘el 13 de setiembre de 1792. 

En los Apuntes acerca de mi vida, o breve autobio- 
grafia inédita que redacté en Diciembre de 1867, dice: 

“Mis padres fueron el sefior don Joaquin Gonzdlez 
“Vijil y la sefiora dofia Micaela Ydfiez, Era yo el pri- 
“mogénito de mis hermanos, y por esta circunstancia 

“me dedicaron mis padres al estudio. 
“Recibi la beca en el seminario conciliar de Are. 

“quipa el 16 de Julio de 1803, cuando era obispo el se- 
“for Chavez de la Rosa, insigne protector, padre del 
“colegio. Estudié Gramdtica, Filosofia, Matemdticas y 
“Teologia. 

“E] 2 de Setiembre de 1812 me gradué de doctor 
“tedlogo en la universidad de San Antonio del Cuzco. 
“Regresé por Arequipa a Tacna, donde estudié e] De. 

‘recho Natural con el sefor cura doctor don Juan Jo- 
“sé de la Fuente y Bustamante. 

“En 1815 me invité el sefior obispo la Encina con 

‘el vicerrectorado y la catedra de Teologia en el semi- 
“nario,si estaba resuelto a ordenarme. Emprendi mi 
‘viaje a Arequipa, entré a ejercicios en la misma casa 

‘del sefior obispo; y aterradoavistadelo que iba a 



“hacer, me fugué la vispera de la ordenacion. Despues ; 

"de algunos dias, me presenié a! senor obispo, quien 

“me recibid con les hrazos abiertos. Me dio la cdtedra 

“de Filosofia y Matematicas en el colegio. _ 

‘En 1817 me enfermé gravemente,y me vino otra 

“vez el pensamiento de ordenarme, lo que apoyo mi di- 

“rector espiritual e! venerable padre fray Mateo Cam- 

"O16. Me ordend el subdidcono en Diciembre de 1818, 

“de didcono en Marzo de 1819 y de presbitero en Se 

“tiembre del mismo ano el senar Goyeneche, que de 

“antemano me nombrara vicerrector y catedrdtico de 
“Teologia.. Fui a Tacna a decir la primera misa. 

"Fn 1822 hice oposicién a la silla magisterial del 
“coro de Arequipa. En 123 me separé enteramente del 
“seminario y volvi a Tacna”... 

Los Apuntes no derraman mucha luz sobre lo co- 
nocido desde 1823 hasta 1826. Acaso esos tres anos 
fueron una época de violentas crisis a lo Jouffroy o de 
interminables combates a lo Lamennais. gPor qué so. 
lo venirle otra vez el pensamiento de ordenarse cuan- 
do se vio enfermo de gravedad, probablemente cuando 
el cerebro no estaria en el ejercicio libre de sus funcio- 
nes? Esa fuga o escapada en 1815, la vispera de la or- 
denacion js'esplica por esajerado escripulo del buen 
creyente o por instintiva repugnancia del hombre sin 
fe a dejarse investir de cardcter relijioso? Quien sabe 
si Vijil se consagr6é a la carrera eclesidstica, no por 
inclinacién espontdnea, sino por una de aquellas voca- 
ciones artificiales fomentadas en el seno de las fami- 
lias catolicas. Tal vez la frase "me dedicaron mis pa- 
dres al estudio” debe de interpretarse por “me dedi- 
caron mis padres a la carrera eclesidstica’’. 

Vijil calla prudentemente las circunstancias que 
rodearon su ardenacidén i cifie sus confidencias a decir 
que se ordend de buena fe; pero en otro lugar de sus 
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Apuntes confiesa que desde su primer viaje a Lima, 
en 1826, se fue transformando poco a poco, en ese nue 

vo teatro, al influjo de nuevas ideas. I se concibe, aun- 
que se concibe también que para la transformacién 
moral de un individuo no basta’el poder del medio am- 
Diente sin la docilidad del organismo. 
} Con la entrada del Ejarcito libertador a Lima, se 
cold en el vetusto palacio de los virreyes una rdfaga 
del espiritu moderno, y la ciudad’ nacida, segiin la ex- 
presion d’'Edgrad Quinet, “con las arrugas de Bizancio”, 
ostent6 en su semblante la belleza i lozania de la ju- 
ventud. Hubo un impulso jeneral de ir adelante, im- 
pulso que fdcilmente se habria cambiado en estagna- 
cion o retroceso, si los espafioles hubieran ganado la 
batalla de Ayacucho. Los hombres que sijilosamente, 
como practicando un delito, habian devorado un libro 
trunco de Voltaire o Rousseau, espresaban libremente 
su incredulidad i su libaralismo. Los realistas empeder- 
nidos se daban por republicanos de antigua data, los 
slérigos se afiliaban a las lojias masénicas, i los poe- 
‘as que habian sido cortesanos de virreyes i cantores 
de madres abadesas, se convirtieron en Apolos de Boli- 
var i Sucre. Nada estrafio, pues, que en semejante 
atmosfera, un nombre como Vijil perdiera la fe o aca- 
para de perderla. 
E] fildsofo sucede al creyente; pero en los primeros 

sscritos el politico refrena los anranques del propagan- 
lista. Juzgando inconveniente { hasta perjudicial des- 
subrir de improviso toda su manera de pensar, no ataca 
inguin dogma, i en sus disquisiciones canénicas i cu- 
ialisticas se limita sdlo a preparar el terreno para la 
yores mds radicales. Sin embargo, con sus actos reve- 
a lo que no dice con sus palabras: des’entonces, aun- 
Jue conserva el hdbito sacerdotal, no ejerce ninguna 
uncion eclesidstica i renuncia toda dignidad que en 
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la Iglesia le ofrecen los Gobiernos. A pesar de su difi- 
cil situaci6én pecuniaria, no acepta una canonjia en el 
coro de Lima ni el decanato en la didcesis de Trujillo. 
“Dejé, dice, al clérigo “entregado a tedlogos y cano- 
nistas con sus cuestiones, y “me quedé de hombre y 
“ctudadano”. 

II : 

Como terreno para ejercer su actividad, o més bien, 
como suceddneo de las ocupaciones relijiosas i docen- 
tes, escojid la politica i se lanzé a la palestra con todo 
el entusiasmo de lq juventud. Hacia mui pocos afios 
de la Independencia i duraba la hora de las ilusiones. 
Figurandose que l'América del Sur formaria en breve 
tiempo republicas iguales o supariores a los Estados 
Unidos, todos los hombres de buena voluntad querian 
prestar (1) su continjente i consideraban como delito 
Vabstencién. Bolivar no habia pronunciado sus descon- 
soladoras palabras “La América es ingobemable” Los 
“que han servido a la revolucién hon arado en el mar. 
“La unica cosa que se puede hacer en América es 
emigrar’’. 

La vida publica de Vijil empieza en 1826 al ser 
electo diputado por Tacna, De ahi en adelante lleva 
una existencia variada i activa. Asi, de 1826 a 1830 emprende por motivo de salud un viaje a Chile, en 1831 se gradua de doctor en derecho, desde 1831 hasta 1834 desempefia con algunos intervalos el rectorado del Colejio de la Independencia en Arequipa, de fines de 1835 a principios de 1838 ocupa en Lima el puesto de biblictecario. Publica también articulos en algunos diarios, compone libros de largo aliento, asiste a las se- siones de los Congresos j emprende viaje a Lima, Tac- na, Arequipa, etc. 
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En los Apuntes dice>-— 

“En 1826 vine a Lima como diputado por la pro- 
“vincia de mi nacimiento; asisti a las juntas preparato- 
“rias, y no firms la representaci6n que hicieron cin- 
“cuenta y dos diputados pidiendo que se suspendiera 
“la instalacion del Congreso, como sucedio.. 

"En 1827 fui elegido nuevamente diputado, y aun- 
“que mi salud no se hallaba en buen estado, concurri 
“a las sesiones que acabaron en’ 1828. Escribi algunos 
“articulos en el Eco de lo Opinién.. Concluido el Con- 
“greso, navegué para Chile en busca de la salud, con- 
“tando con lo que habia economizado de las dietas de 
diputado, y regresé a Tacna en 1830. 

"Elegido diputado en 1831 para el Congreso de 
“1832, fui a Arequipa, pues el Supremo Gobierno me 
‘habia nombrado rector de! Cclegio de Ja Independen- 
"cia. Recibi en Ja Universidad de San Agustin de Are- 
‘quipa el grado de doctor en derecho,por haber sido 
"dle los miembros fundadores de la Academia laureta- 
"na. De Arequipa vine a Lima por la segunda vez, co- 
‘mo miembro de la Cdmara de diputados y entonces 
‘se hizo la acusaciédn en que tuvimos parte veintidos 
‘diputados (1832). 

“En 1833 fui elegido diputado a Ja Convencién por 
‘mi provincia y por la de Arequipa. Escribi en el Cons- 
‘titucional de esa época; y confieso ahora, arrepentide 
'y avergonzado, que me dejé llevar de la exaltacién 
‘de partido, como lo he notado en el ejemplar de la 
a y otro mio, numero 20, e! 15 de Febrero de 
'I'834... 

"En Tacna hice oposicién el 14 de Marzo de 1836 
‘en una junta publica, al conatco de varios sujetos para 
‘que la provincia se separase de la capital de la Rept- 
blica y de la de] departamento y se pusiese bajo la 
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“‘proteccién del General Santa Cruz, Presidente de Boli- 

“via, que se hallaba de auxiliar en e! Peru. 
"Fin 1839, después de la victoria de Yungay y la 

“caida de la Confederacién, contradije al comisionado 
“'del Prefecto de Arequipa, que llevaba el encargo de 
“trabajar en reducir el nuevo departamento a su anti- 
“‘guo estado, reincorporando sus provincias al departa- 
“mento de Arequipa... Poco después fui conducido 
“por soldados, para ir al destierro, de orden del Gene- 
“ral que entonces ejercia poder absolutamenite en el 
“Sur, lo. que tuvo la aprobacion del Presidente Gama- 
“tra: me creyeron complice en Ja Confederacién... £1 
"28 de Julio zarp6 para Valparaiso el buque que nos 
“llevaba desterrados. 

“De Chile volvi a Tacna en Enero de 1840’. 
L’actividad en la vida publica de Vijil termindéd por 

1845 cuando vino por segunda vez a desempefar en 
Lima el cargo de bibliotecario. Tenia ya concluida la 
primera parte de su obra Defensa de !’autoridad de los 
Gobiernos contra las pretensiones de la Curia romana, 
i de ahi en adelante, vivid esclusivamente consagrado 
a sus estudios predilectos i publicacién de sus escritos. 

No quiere ya meaclarse en la politica militante i 
hasta s'esquiva de intervenir en las discusiones parla- 
mentarias alegando por escusa el mal estado de su sa- 
lud. Asi, en 1851 asiste mui poco a las sesiones del 
Congreso i en 1866 s‘exime de admitir la senaduria. 
Quién sabe sentia el prematuro cansancio de la edad, 
quién sabe estaba desengafiado de la vida publica. 
Habian trascurrido algunos afios desde la Independen- | 
cia i se cumplia la prediccién de Bolivar: 
¥ “Estos paises caerdn infaliblemente en manos de 
“la multitud desenfrenada para pasar después a las de 
tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y ra- “‘zas, devorados por todos los crimenes y estinguidos por la ferocidad”’. ‘ 
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Aunque fué ocho veces electo diputado i una vez 
ssenador, aunque luché con denuedo i enerjia en las Caé- 
maras o fuera d’ellas, Viil-nunca figurdé en sitio cul- 
minante ni pudo ejercer accién decisiva i capital sobre 
ios graves acontecimientos del pais. Con su cardcter 
de clérico laico se habia colocado en situacién delica- 
disima. En pueblos como Francia, un Lakanal es miem- 
bro de l’'Academia de Ciencias, un Daunou par, un Sie- 
yes director i cénsul; pero en naciones como el Pert, 
el clérigo que rompe con la Iglesia vive condenado al 
aislamiento, a una especie de secuestro social. Dichoso 

si le dejan morir en calma, Vijil ministro de justicia, 
Vijil vocal de una corte, Vijil presidente de la Rept- 
blica, habia suscitado una oposicién jieneral. Por eso, 
mientras clérigos publicamente simoniacos i libertinos, 
pero ortodojos, eron ministros i obispos, él, ptiblica. 
mente impecable, pero heterodojo, murid de simple bi- 
bliotecorio. 

Con sus ideas politicas no produjo tanto ruido co- 
mo con sus ideas relijiosas: se manifest6 siempre repu- 
blicano moderado, liberal a estilo de los revolucionarios 

franceses de 1848. Defendid la libertad de consciencia, 
la tolerancia de cultos, el matrimonio civil i el divorcio; 
pero siempre tuvo la concepcién romana del Estado om- 
nipotente. Asi, al quitar a la Iglesia los privilejios, i I’ 
autoridad suprema sobre las consciencias, no lo hacia 
tanto para smancipar completamente al individuo cuan- 

to para conso!idar i ensanchar el poder del Estado. 

Como siempre sostuvo las mismas convicciones, co- 

mo permanecid firme i leal mientras sus antiguos corre- 
lijionarios cedian i prevaricaban, se rodeo de inmenso 
prestijio, aunque no de muchos discipulos o imitado- 
res, Mil aplaudian su actitud i le daban razon; nadie 
le imitaba o le seguia, Confinado en su biblioteca, re- 

presentaba el] papel de jefe honorario de un partido li- 
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beral sin liberales, como quien dice, jeneral de un ejer- 

cito sin soldados. 

Il 

Pero al ahuyentarse de l’arena politica, Vijil no se 

jintrodujo en campo mds tranquilo. A las ajitaciones 
del hombre publico sucediaron las penurias del escritor, 
el improbo afan de anos enteros en conseguir recursos 
para costear la impresién de sus libros. Su primera 
obra, empezada en 1836 i concluida en 1845, no pudo 
salir a luz hasta 1848 i 1849. 

“En 1845 dice en los Apuntes, vine por la cuarta 
“vez a Lima a buscar suscripciones para imprimir la 
“primera parta de la obra, interrumpida en el destierro 
“y concluida en Tacna después del regreso. 

“Mucho he sufrido en la impresiédn de mis escritos 
“por falta de fondos para costearla. Muchas vergiien- 
“zas he pasado. Esrribia a sujetos de esta capital y de 
“fuera de ella para que me hiciesen el favor de buscar- — 
“me suscripciones; y como éstas no alcanzaron a los 
“gastos hechos, quedé adeudado y tuve que enajenar 
“dentro de la familia la parte que me tocaba entre mis 
“hermanos para pagar a mis acreedores... 

“Publicada la obra en 1848 y 1849, la condené en 
“un breve especial el papa Pio IX a solicitud del sefior 
“arzobispo de esa época. Con motivo de la condena- 
“clon escribt una carta al Papa y analicé su breve: la 
“carta y el analisis fueron condenados por la Congre- 
“gacion del Indice lo que fué plenamente aprobado por 
“el Pontifice’”’. 

Dos condenaciones seguidas: no bast6 mds para 
que Vijil se convirtiera en objeto de admiracién para 
unos i materia d'escdndalo para otros, Un hereje que, 
en lugar de amilanarse con los anatemas, erguia la ca- 
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beza i s’encaraba con el Sumo Pontifice, era cosa nun- 
ca vista en el Peri. Olavide no habia sido més que 
un hereje inédito, un impio de salén, un seudo filésofo 
que termino por arriar bandera i cantar la palidonia. 

Soportando los insultos i calumnias de la jente san- 
ta, sin proteccién alguna de los Gobiernos atenido a 
Sus propias fuerzas, Vijil cintinuéd por mds de veinti- 
cinco ahos en su obra de propagandista i defensor del 
Estado contra la Iglesia. Los Apuntes contienen la enu- 
meracién de sus principales trabajos. 

“En 1852 publiqué e! Compendio de la obra orde. 
“nada 'y un cuaderno de Adiciones a la Defensa de la 
“autoridad de los Gobiernos contra las pretensiones 
“de la Curia romana, 4 que siguid luego la_ condenc- 
cidn,, 

"En 1856 publiqué la segunda parte, Defensa de la 
“autoridad, de los Obispos, y en 1857 su Compendio, 
“asi como la Ojeada al Equilibrio, segunda edicién au- 
“mentada de la que hice en 1853... 

“En 1858 hice publicar en Bruselas un volumen 
“contra la Bula dogmdtica de 8 de Diciembre de 1854. 

“En 1859 compuse y se publicé el Catecisco patrio- 
“tico. En 1861 el] Compendio de los Jesuitas. En 1862 
“el tomo primero de los Opusculos sociales y politicos; 
“otros se hallon impresos separadamente 6 en perid- 
“dicos y la mayor parte inéditos. Escribi:en el Consti- 
“tucional de 1858; en la América y en la Democracia 
“de 1862. En 1863 publiqué la obro de Jos Jesuitas.. Pu- 
“pblicados estan igualmente en 1863 cinco opusculos 
“sobre tolerancia y libartad civil de cultos y otro en 
“defensa de los anteriores; corren éstos en un volumen. 

“También en 1863 publiqué un Manual del Derecho 

"publico eclesidstico para el uso de la juventud ameri- 

“cana y unos Didlogos sobre la existencia de Dios y de 
la vida futura. Uno y otro trabajo fueron condenados 
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“por ia Congregacién del Indice el 25 de Abril de 1864, 

“lo que fué aprobado por el papa Pio IX el 29 del mis- 

“mo mes. Con motivo de la condenacién de los Dial 
“gos, en que defendi la existencia de Dios y de la vida 
“‘futura, tengo escrita‘ una segunda carta a Pio IX, que 
“no he querido remitirsela. 

“En 1867 he trabajado la impugnacién de un folleto 

"intitulado Examen comparativo de la monarquia y 

“la republica. Ademds un Bosquejo historico de Bar- 

“‘tolomé de las Casas, Defensa de Bossuet y de Feme- 
“l6n, y varios optisculos sobre diferentes aconteci 
“‘mientos del afio”. 

Como se ha visto ya, Vijil redact6 los Apuntes en 
Diciembre de 1867; pero algunos afios después, agregdé 
esta nota bibliogrdfica: 

“Posteriormente se ha publicado un volumen en 
“1871 que contiene mis tres cartas a Pio IX, la primera 
“con motivo de la condenacidén de la Defensa de la auto- 
“tidad de los Gobiernos, la segunda por la condenacién 
“de los Didlogos, y la tercera & consecuencia de la In- 
“falibilidad. Contiene varios documentos al caso”. 

Deja inédita una obra capital en que, apartandose 
de cuestiones candnicas i curialisticas, se) muestra fran- 

camente racionalista i refuta uno por uno todos !os dog- 

mas catdlices, desde el pecado orijinal hasta la divini- 
dad de Jesucristo. Litto pesado en la forma i poco 
nuevo en él fondo, no hard olvidar las obras conjéne- 
res de Peyrat, Larroque i principalmente de Strauss. 
Publicado hoi, a los veinte o veinticinco afios d’escrito, 
después de los profundos trabajos. emprendidos por lo: 
alemanes, ingleses i franceses, el libro produciria entre 
eruditos i exejetas europeos el mismo efecto que la r 
surreccién de un hombre muerto en el siglo XVI. 

Pero, si la obra inédita no encierra el mérito de la 
novedad, conserva gran valor documentario para cono- 
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cer la evolucién sicoldjica de] autor i esplicarnos su 
modo de procedar én la-tarea de propagandista. 

Dice en el Prélego: 
“Ein un campo limpio y lano basta el riego y el 

“arado con algunas operaciones mds, para echar la se- 
“milla del fruto que se intenta recoger; pero cuando hay 
“Grboles, plantas y malezas que es preciso descuajar, 
“ha de proceder otra suerte de wabajo, & veces duro y 
“prolongado, hasta llegar al objeto principal. 

“Estas reglas fundadas en la prudencia me hhan ser- 
“vido de guia en mis estudios y en los trabajos que he 
“emprendido en servicio de mi patria y de toda la A- 
“mérica. En paises catdélicos, donde hay una creencia 
“profundamente ccraigada y la religion catdlica ocupa 
“lugar entre las leyes fundamentales del Estado, no es 
“dable ni conveniente y. pudiera ser en extremo perju- 
“dicial emitir la Ultima idea que se tiene en el dnimo, 
“emitirla exabrupto; lo que & mds de acarrear escanda- 
“lo y gran perturbacién en las conciencias, produciria 
“un efecto contrario al que intentaba y retardaria en 
“vez de verificar su realizacién”. 

“Por tanto, quise proceder gradualmente”’. 
Vijil, en su evolucidn religiosa, se. despojé de las 

creencias catdlicas, para vivir confinado en una espe- 

cie de cristianisrno liberal o vago teismo cristiano. Al 
decir que “‘dejé al alérigo entregado a los tedlogos i se 
“quedé6 de hombre uvo por conveniente agregar: 
“aunque siempre cristiano, porque el Evangelio es la 

“‘religidn de todo hombre de bien, pero como estaba en 

“la cabeza y en e! corazér. de Jesucristo’’. Cristianis- 
mo un poco vago i de latitud inmensa desde que na- 
die sabe con seguridad i presicién lo contenido en la 
sabeza de Jesucristo: al saberlo, no habria mil sectas 
cristianas, apoyadas todas en l’autoridad de los Evan- 
ielios. (En sus Didlogos, mds dignos del padre Almeida 
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que de Platén, defiende con tanto ahinco la existencia 

de Dios i la inmortalidad del alma, cifra tanta confian- 

za en el poderio de sus razones, que el lector menos 
maligno disfruta el placer de sonreirse, ya que no al 
canza la felicidad de convencerse. 

Ante las formalidades acometidas de los revolucio- 
narios modernos contra el orden social i relijioso, los 
ataques del heterodojo peruano parecen tiros de mos- 

quete juntos a descargas de canon Krupp. Sin embar- 
go, en este pueblo de secular fanatismo espanal, los 
escritores de Vijil pasan Hoi mismo por atrevidas nove- 
dades, aparecen como trochas en el corazén de una 
selva primitiva, 

IV 

Al revés de Olavide, que en los ultimos afios vivid 
tristemente viéndose desdefado por los ortodojos como 
antiguo apdstata i por los heterodojos como nuevo pre- 
varicador, Vijil tuvo una vejez honrsa i se conquist6 la 
suprema gloria que apetece un anciano, verse respeta- 

do i creido, Como desde sus primeros aos supo ro- 
dearse de simpatia; como logré imponerse con su aus- 
teridad i buena fe, no sufrid persecuciones i pudo ejer- 
cer libremente su propaganda o apostolado solitario. 

Murio en Lima el 9 de Junio de 1875. Los sacerdo- 
tes asediaron su agonia par’arrancarle una retractacién 
in extremis o tener ocasidn de inventarla; pero él re 
chaz6 todas las insinuaciones i murid laicamente, “en 
“los brazos del buen Jests”, como repetia en los iulti- 
mos momentos. 

Temaroso alguna vez de que su caddver fuera ob- 
jeto de profanaciones, habia designado como sepulcro 
1a isla de San Lorenzo hasta que ‘sus restos fueran tras- 
ladados a Tacna. Pero sus temores no se realizaron; 
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Mas a 

Lima en 1875 no era ya la Lima que algunos afios antes 
apedreaba en las callesa los diputados que en la Con- 
vencion defendian la libertad de cultos, Como algunas 
provincias de la Republica, sin amedrentarse con los 
anatemas de Pio IX, elejian representantes de la nacién 
al escomulgado, asi el pueblo de la Capital, sin oir las 
imprecaciones clericales, condujo en hombros el cadé- 
ver del impenitente. 

I el pueblo tuvo razén: pocas vidas tan puras, tan 
lienas, tan dignas de ser imitadas, como la vida de 
Vijil. Puede atacarse la farma i el fondo de sus\ escri- 
fos, puede tacharse hoi sus libros de anticuados o in. 
suficientes, puede, en fin de@rribarse todo el edificio 
levantado por su intelijencia; pero una cosa permane- 
‘cara invulnerable i de pie, e} hombre. 

Vijil consumié en el estudio los dilatados afos de 
su existencia, se mantuvo libre de miserias en atmdsfe- 
ra saturada de todas las malas pasicnes i atravesdé ile- 
so las vergonzosagy é¢pocas de corrupcién en que los 
mas fuertes cayaton i los mds limpios se mancharon. 
Cuando llegé la hora de partir a lo Desconocido, se 
hundié en el sepulcro sin pronunciar una cobarde re 
tracci6n ni amilanarse con alucinaciones i espejismos 
de ultratumba. En resumen, supo vivir i morir como 
fildsofo, 

Vendiendo su patrimonio para costear la publica- 
cion de sus libros, soterrandose por mds de treinta afios 
entre los pergaminos de una biblioteca, luchando sin 
miedo ni jactancia para !levar a cabo la magna empre- 
sa de secularizar la vida, trabajando constantemente en 
dar luz a los miopes del entendimiento i vigor a los en- 
fermos de la voluntad, contestando costésmente o con 
leves ironias a los ataques brutales de la supersticién i 
la ignorancia, se presenta como un ejemplo i también 
como un’acusacién, 
@ 
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Lutero, al romper con la Iglesia, sintio una ince 

sante cdélera, interrampida por gritos de un remordi- 

miiento que le hacia envidiar a los muertos; Vijil, al 
perder las creencias de los primeros afios, conservo la 
injénita mansedumbre de cardcter. Bastaba contem- 
plar una sola vez su fisonomiia para convencerse que 

habla matado el odio en su corazon. Pero no hai que 
atribuir su imperturbab'e mansedumbrs a timidez o co. 
berdia: bajo l’apacibilidad del semhlante, ocultaba la 
fortaleza del hombre manso. Ej supo encararse con 
Santa Cruz, Gamarra y Costiila cuando muchos enmu- 
cecian i temblaban. Como escritor figura en el nime- 
rc de los osados i valientes, Atacar e! fanatismo en so- 
ciedad’ de fandticos gno vale tanto como salir arla ba 
tricada o al campo de bataila? 

Entre sus muchas cualidades resaliaba “la enerjia 
moral de la voluntad”, Nunca se abatidéd. En las épocas” 
Ge mayor produccion cerebral tuvo que luchar con su 

propia naturaleza débil i enfermiza. Postrado en cama, 
acometido de constantes hemorrajias, acosado por fuer. 
tes colores neurdljicos, pensaba i producia sin tener 
viento para redactar sus ideas. Obligado a permane- 
cer horas enteras inmdvil i d’espaldas, ni ain podia 
leer. Entonces le servia de plumario i lector un mucha- 
cho hemipléjico, ignorantisimo, que en la escritura em- 
pleaba una ortografia bdrbara, i en la iectura de libros 
franceses o latinos una pronunciacién estrafalaria, 

Al tratarse de Vijil, sus adversarios pronuncian co- 
mo argumenito mdxime la misma palabra que ayer es. 
cucharon Lutero i Calvino, que hoi escuchan Renan i 
e! padre Jacinto, apostasia. Cargo ueril: si los hom- 
bres maduros na se hubieran despojado de los errores 
adquiridos en la nifiez ni de las ilusiones forjadas en 
la juventud, la Humanidad no habria salido de caver- 
ras i bosques. El fandtico, olvidando que nada defini- 
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tivo hai en el pensamiento del hombre, se, inmoviliza 
en una secta o partido; mientras el verdadero pensa@ 
dor evoluciona incesantemente como hipédtesis provisio 

nal. 
Acusen a Vijil por exajeracién de las buenas cua- 

lidades, no por esceso de las malas. Era un _ ailtruista 
con subido color de optimismo. Poseia sencillez infantil 
que no !e dejaba ver lo ridiiculo de ciertas acciones o 
palabras. Sdélo por inefable candor pudo haber escrito 
al fin de los Apuntes: 

“Si mis trabajos fueran en adelante apreciados 6 
“mereciesen alguna consideracién, yo pido en recom- 
“pensa 4 los gobernantes de mi patria que sirvan leal. 
“mente i hagan felices & unos pueblos tan dignos de 
“serlos por muchos titulos’’. 

) Gobernantes i gobernados no tendrdn su vademe 
cum en las obras de Vijil, parque jeneralmente pecan 
de indijestas, porque no poseen la maijia del estilo: més 
que leidas i estudiiadas, serdn discutidas i citadas de se- 
Gunda mano, Pero, leidas o no, su autor merece un 
erato recuerdo: los hombreg que en el Peri combatan 
por la Razon i la Ciencia contra la Fe i la ignorancia, 
Ceben agradecer mucho al verdadero precursor, al vie- 
jo soldado que allandé el camino, que luché en la van- 
guardia, que did i recibid los primeros golpes. 

En fin, por la fortaleza de car4cter,por la sinceri. 
dad de convicciones, por lo inmaculado de la vida, Vi- 
ji! redime las culpas de toda una jeneracion. No | tuvo 
rivales ni deja sucesores, i descuella en el Peri como so- 

litaria columna de mdrmo! a orillas de rio cenagoso. 
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INSTRUCCION CATOLICA 

Je ne veux pas que les pre 2S 
re se melent de l’élucation publi- 

ts que. : 

Napoleén. 

‘ 

 Cojamos un plano de Lima, sefialemos con lineas 
rojas los edificios ocupados por congregaciones relijio. 
gas, como los médicos marcan en el mapamundi los lu 
gares invadidos por una epidemia, i veremos que nos 
amenaza la irresistible inundacién clerical. Padres de 

ios Sagrados Corazones, Redenioristas, Salesianos, Je 
suitas i Descalzos, todos fundan o se preparan a fu 
dar escuelas. Hasta nuestros viejos ji moribundos 
ventos pugnan por rejuvenecerse i revivir para consti 
tuitse en corporaciones docentes. ; 

' De la Capital, las congregaciones irradion a toda 
la Republica: reinan en Arequipa, dominan en Caja 
marca, invaden Hudnuco, amenazan Puno, i termina- 
ran por aduefiarse de las Ultimas rancherias o pagos, 
Todo con tolerancia de Congresos, anuencia de Gobier- 
nos- i. beneplacito de Municipalidades i Beneficencias. 
Nuestros obispos, que todavia guardan en sus cerebros 
el pliegue de Ila Edad media, no estiman el mérito de la 
propaganda tolerante i se hacen odiosos con la intram- 
sijencia del sectario, mientras el sacerdote estranjero 
que viene amaestrado con la experiencia de pueblos 
mds cultos i obedece a la consigna de corporaciones 
bien organizadas, precede con dulzura i miramientos, 
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con lentitud i cautela; avanza dos pasos: ‘i! rétrocedé 
uno; evita discordias, no ataca de frente, i'jamds ‘sé 
impacienta porque confia en el auxilic del tiempo: pa 

_tiens quia aeterna. * 

Todos los sacerdotes estranjeros van al mismo fin 
ise valen de iguales medios, desd’el Visitador domini: 
co hasta el Delegado apostélico, desd’el azucarado pa! 
dre francés que representa la metamorfosis © masculina 
de la Pompadour, hasta el grotesco fraile catalan. que 
-personifica la evolucién mistica del torero, 

-~ Trabajan como las hormigas blancas en el SE: 
‘raje de una casa o las madréporas en las aguas del 
mar; notamos la magnitud de la obra cuando las vigas 
‘se desploman sobre nuestra cabeza o e! arrecife des- 
pedaza la quilla de nuestro buque. 
_ Repitiendo con Leibniz que ‘el duefio de ld educas 
“cion es duefio de! mundo”, quiere apoderarse del nit 
fio i han empezado por casi monopolizar en Lima la 
educacién de las mujeres pertenecientes a las clases 
acomodadas, 

‘Los colejios dirijidos por institutoras laicas viven 
dificil i precariamente, porque las madres de familia 
preficren educar a sus hijas en e! Sagrado Corazén, 
los Sagrados Corazones o el Buen Pastor, aun cuando 
las directoras de esos planteles renombrados hagan de 
las nifias todo lo que se quiera, reinas o cortesomnas, me- 
nos buenas esposas i buenas madres. Con efecto: la 
moral de las monjas se reduce al cultivo de Ja vanidad; 
la relijidn, a la inconsciente practica de. ceremonias 
supersticiosas; la ciencia, a nada o cosa que vale tan; 
to como la moral i la relijidn. Una senorita, con diplo- 
ma de tercer grado, sabe de Jeogratia lo suficiente pa- 
ra ignorar si a Calcuta se va por mar o por tierra i ¢o} 
noce de idiomas lo indispensable pora chaputrar un 
francés de Gascogne o balbucir un inglés: del Cana: 



d&. Las mds aprovechadas en Bellas Artes arrancar 

del piano musiquitas con sonsonete de mirliton, o pin- 

tan (sélo durante su permanencia en el colejio) cuadros 

~€n que refunden las estampas d'Fpinal i las virjenes 

quitefiag, En cambio, todas las jovenes educadas por 

monjas salen eximias bordadoras en esterlin: bordan’ 

zapatillas para el papd que mo las usa, relojeras para 

el hermano que no tiene reloj. 

- Hai mds: todos esos colejios, fundados so capa de 

instruir a las mujeres, no persiguen mas objetivo que la 

difusién- del fanatismo. Ajentes de corporaciones mas- 

culinas, radicon en Paris o Roma, todas las congrega 

ciones femeninas a estilo del Buen Pastor, los Sagrados 

Corazones o el Sagrado Corazén hacen el papel de rue. 

das movidas por conexiones ya visibles, ya subterra- 

neas. Qué significan los directores espirituales, los ca- 

pellanes, los visitadores El Clevo no aparece muchas 

veces, pero se deja sentir siempre. Los clérigos en la 

sociedad recuerdan a los cuerpos opacos en el Firma 

mento: aunque no se descubren a la vista, manifiestan 

su presencia por las perturbaciones que causan en los 

aystros vecinos. 

Hai mds aun: las monjas no reparan en medio al- 

guno para satisfacer su voracidad de adquirir dinero: 

padecen el mal del oro y hasta presentan sintomas de 

cleptomania, Como no las anima e! lucro individual, 
como no atesoran para si, la impudencia en la rapaci. 

dad admiten causas atenuantes: parodian a San Mar- 
tin, porque no teniendo manto propio, sustraen el ajeno 

para dividirlo no siempre con el necesitado. Asi, no sd- 
lo cobran una pensidén exorbitante, no sdlo la recargem 
con los llamados cursos de adorne, no sélo aumentan 
fabulosamente el ramo de los extraordinarios, no sola 
presentan inconcebibles suscripciones para intermina- 

bles obras pias, no sdlo especulan con libros, Uutiles d’ 
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escritura i dibujo, articulos de pasamuneria, baratijas de 
iglesia, sino llevan la parsimonia hasta implontar el 
réjimen de nutricidn homeopatica. 

Deficientemente alimentados en la época mds cri- 
tica de la evclucién orgdnica,; las mujeres no se desa. 
rollan ampliamente ni almacenan fuerzas para mds 
tarde, de modo que al terminar su educacidn, cuando re- 
gresan al seno de la familia después de seis o siete 

afios de clausura i abstinencia, parecen deteriorados i 
viejos Organismos que hubieran realizado ya el doloro- 
so trayscto de la vida. 

Tales mujeres gqué pueden concebir al ser ma- 
dres?, una prole anémica, raquitica, destinada a consu- 
mir como articulos de primera necesidad el hierro i el 
aceite de bacalao. En; las familias acomodadas, ino es. 
trama ver hoi nifos con vientres descolgudos i fofos, 
piernas torcidas, pechos hundidos, espinazos en arco, i 
lo que mds prueba el empobrecimiento de una raza, fi- 
sonomias seniles, caras de viejo. Nos amenaza, pues, 
una evolucion a ia inversa, un retroceso al tipo ances- 
tral; pero semejante calamidad no entristece a las bue- 
nas madres ni a los buenos padres: como el buen catd- 
lico no resume la perfeccién humana en el dicho del 
antiguo filédsofo: '‘entendimiento sano en cuerpo sano”. 

Buena, perfecta, la monja es mujer incompleta i 
por consiguiente una mala institutora que hace de la 
escuela un remedo de! convento em vez de trasformar- 
la en instituto moral donde las mujeres se aleccionen 
cara ejercer 'as dos elevadas funciones de la vida: el 
amor i la maternidad. sQué saben de amor los corazo- 
nes abiertos a Dios i cerrados al hombre? sQué saben 
je maternidad los vientres que no sintieron el placer 
te la concepcién ni el dolor del alumbramiento? Bue- 
1a, perfecta, desvidndose i desveldndose por igualar a 
la madre, la monjc confunde la melosidad! con la ter- 

— 101 — 



nura, la inclemencia con la justicia, la hipocresia con 6! 

pudor, i sélo consigue ofrecer una maternidad fria, em: 

palagosa, de oficio, en una palabra, contrahecha o d 

encargo relance venal. 

Se pregona jeneraimente que si los hombres dictan 

leyes las mujeres establecen costurnbres. Aqui, donde 

el hombre se distingue por la debilidad’ de jcardactes 

donde la fortaleza de dnimo parece concentrada en ée 

sexo femenino, la sociedad verificaria una evolucion 

saludable si la mujer no empleara como unico medic 

de dominacién los atractivos sensuales. Desgraciada- 

mente, el dominio de la mujer peruana sobre el hom: 
bre es un doble dominio de harén i sacristia: el clerige 
‘detiene a la mujar por el fanatismo, la mujer detiene dl 
hombre por el sexo. 

——oOQo——. 

La educacién de los varones no entraha menos v 
cios que la educacidn de las mujeres, Los nifios, conte: 
minados con el ejemplo de un hogar invertido i fandti 
co, ingresan a escuelas de clérigos donde acaban 
malearse o a escuelas de seglares donde no logran 
rrejirse. 

En las clases acomodadas (como pasa con las mu: 
jeres), los nifios confiados q las congregaciones docen 
tes cuentan en mayor numero, El hombre de muestrd 
pueblo no averigua si la escuela primaria se llama li 
bre o nacional, si la rejentan clérigos o seglares, con: 
tentandose con aprovechar de la instruccién gratuita 
venga de donde viniere; paro nuestro semiburgués i 
nuestro seudoaristécrata, sea por convicciones, moda, 

espiritu de imitacién o vanidad, prefieren casi siempre 
la escuela del claérigo, sefialadamente la del jesuita, 
que pasa en Lima por centro aristoardtico. Un diputado, 
un prefecto, un jeneral, un ministro, un vocal de la Cor. 
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te, en fin, cualquiera de esos mulatos o cuarterones en- 
riquecidos en el dolo y#la concusién o encumbrados 
Por el favor i la intriga, no se resigna f4cilmente a que 
en la escuela municipal i gratuita se rocen sus hijos 
con los hijos del artesano i del jornalero. 

Hasta los individuos que blasonan de incredulidad 
ceden a las influencias de familia i confian sus hijos a 
los clérigos, imajindndose que el hombre maduro se 
despoja facilmente de los errores adquiridos en la in- 
fancia. Cierto, los estragos da una mala educacién pri- 
maria se remedian con una buena instruccién media i 
superior; mds, :quién las da en el Peri? Aqui no s‘edu- 
Ca i apenas se instruye. Al peruano que termina su 
instruccién le quedan dos trabajos, si quiere vivir inte. 
lectualmente con su siglo: olvidar lo aprendido i apren- 
der de nuevo. Hai que sar auto pedagogo.. 

éQué sucede con la instruccién oficial? Como no 

funcionan escuelas normales, los directores de Liceos 
brotan por jeneracién espontdnea o se farman por de- 
creto nominativo del Gobierno; como los profesores no 
pueden atenerse a un sueldo inseguro, mezquino i de. 
iciente, el profesorado, en lugar de ser ocupacidén es- 
slusiva o carrera publica, se convierte sefialadamente 
sn las universidades en cargo suplementario, auxiliar 

> de lujo. ; 

— 4Qué pasa con la instruccién independiente? Uni- 
versidades libres no existen, liceos o jimnasios de igual 
slase luchan desesperadamente para no cedera la 
sompetencia de los clérigos. Poseemos maestros hdbi- 
és, ilustrados i de tanta elevacién moral que llevan el 
jesinterés hasta el sacrificio; paro esos buenos obre- 
os laboran silenciosa i oscuramente como la savia en 
sl interior del arbol: se recata ‘el mérito, se impone el 
eclame: s‘eclipsa el padagogo, i brilla el pedante. Hai 
1ombres que optan por el majisterio como elejirian un 
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trabajo manuable, que fundan un liceo como estable- 

cerian un’ajencia de domésticos i que de !a noche a la 

rnafiana se consagran pedagogos como Don Quijote se 

armo caballero. 

Pertenecientes a las universidades o a los liceos 

rentados por la nacién o fomentados por las familias 

los preceptores siguen la rutina: una ensenanza pura 

mente cientifica i sin oxilaciones teoldjicas no se con 

lecciones se reducen a desgrefiadas diseriaciones 

ergos i distingos, cuande no a la simple comunicacioén 

de copias estractadias de libros afiejos i recalcitrantes. © 
En resumen: si la ensefnhanza oficial ¢s casi siempre 

una inoculacién morbosa, la ensefanza libre suele de 
jenerar en industria ilicita o comercio con fraudes 
contrabando. 

Entre tanto, gquién remedia e! mal? El pomposa 

mente llamado Consejo superior de Instruccién publi 

ca?, triste remedo del Conseil supérieur de I’Instruction 

publique es un conclave de legos, una camarilla domi- 
nada por astucia i charlatemeria. gLos Ministros de ins- 

iruccién?, mas preocupados de politicas que de cues- 

tiones sociales, pasan i pasan como nubes secas sin 

dejar un solo buen recuerdo. :Los Congresos?, tiener 

labor de sobra con aprobar contratos, discutir proyectos 
que no paran en leyes i decretar presupuestos que na 
die observa. gLas Municipalidades i Beneficencias?, el 
bello ideal de Alcaldes municipales i Directores de Be- 
neficencia se cifra en confiar todas las escuelas prima 
rias a los Hermanos Cristianos, En el Concejo Provin- 
cial de Lima funciona desde tiempo inmemorial una 
Inspeccién de Instruccién: pues bien, de todos los ins- 
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pectores no broté jamds la iniciativa para una sola re- 

forma Util, i si hubiera brotado, no habria despertado 
e] menor eco en el cerebro de los concejales. 

El Gobierno descuida la instruccién industrial i 
profesional: La Escuela de artes i oficios fué converti- 
da en cuartel, el Instituto de Agricultura en hacienda 
de panllevar. La Escuela de construcciones civiles y de 
minas, con todas sus apariencias de satisfacer una im- 
periosa necesidad, constituye el mayorazgo de unos 
cuantos profesores, el privilejio de unos pocos alumnos 

i el ataque directo a los intereses de la mayoria. Hai 
acaso derecho de invertir injentes sumas en diplomar 
oualmente una dccena de injenieros, mientras mi- 
les de hombres carecen d’escuelas donde aprender los 
udimentos mds indiispensables? 
' El fomento de la instruccidén cientifica o superior, 
3 costa de la industrial i primaria, ensancha mds el 
ybismo que separa las distintas clases sociales; de un 
ado estan los hombres que saben algo i creen saberlo 

odo; de otro lado, los que nada saben ni esperan sa- 
ger. gDe qué aprovecha la insirucciédn que se levanta 
in estenderse a Instruir a un pueblo? iconsiste acaso en 
lar a unos cuantos privilejiados un caudal mds 0 me- 
los puro de conocimientos trascendentales? Si los pri- 
rilejiados adquirieran ciencia: profunda, i por consi- 
fuiente humana, servirian de ajentes civilizadores i be- 

eficos; pero no, resultan sabios a medias, con inteli- 
sncia suficiente poar’aguzar la malicia, sin moralidad 
ecesaria para refrenar los malos instintos: globos a 

1edio inflar,.vuelan a ras del suelo arrancando con el 
ncla los techos de las casas i Jas plantas del los sem- 
rados. 

Ahi estan nuestras universidades, ;Qué bien hicie- 
yn, qué luz derramaron todos esos hombres que vivie- 
ym incrustandose en el cerebro la Instituta de Justinia- 
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no, el Cédigo Civil i el Derecho Canénico? La instruc 
ciédn universitaria sirvid para henchir de orgullo a los 
mediocres, infundir exajeradas ambiciones en los inep- 
tos i atestar la nacion de infatigables pretendientes 4 
los cargos publicos. Dice Talstoy que “las uuniversida: 
des rusas “preparan, no los espiritus que necesita 
“jénero humano, sino los espiritus que necesita _ uné 
“sociedad pervertida’” (2). De nuestras universidades 
surjen lejiones de abogados que se lanzan a la politi a 
como los pabellones negros a los mares de la 
Para nuestros doctores in utroque no hai ciencias de 
observacién i d’esperimento, sino alegatos con pidos | 
suplicos: fuera de sus Cédigos i de su Practica Forense 
nada saben; sin embargo, constituyen la materia pri. 
ma de donde salen el financista, el diplomdtico, el pe. 
dagogo, el literato i hasta el coronel. Al recibirse de 
abogado, un hombre obtiene en el Peri diploma de om: 
nisciencia i patente de corso. Con una moral basada 
en la interpretacién eldstica de la Lei, sin escrupulos n 

. Temordimientos desde que las ambigiiediades i cas 
mos del Cédigo encierran toda obligacién i toda sar 
ciédn, nuestros rdébulas atraviesan la sociedad perfecta. 
nrente abroquelados para la lucha por la existencia. 

No merecen un panejfrico nuesiros militares, llevan so 
bre la consciencia mui graves delitos; pero, si quiere 
juzgdarseles con imparcialidad, debe recordanse que 
oido de todo sdtrapa con entorchados zumbdé siempre 
un abogado de alma hebrea j corazén cartajinés. 

Si el Foro peruano forjara las armas para contra 
trestar la invasién negra, estamos lucidos. Todos nues tros doctores pertenecen a la Unién catélica, a l'Ade racién perpetua i a l’Archicofradfa de nuestra Sefiora 

(2).—La liberté dans I'ecole. 
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lel Rosario i los poquisimos que aciertan a emancipar. 
e del yugo relijioso disimulan su emancipacién como 
ina enfermedad venérea: dejan al clérigo hacer con 
al de que el clérigo les deje vivir i medrar. 

I 

. Para ensefiar Injeniatura, Medicina o Filosofia, bus- 
vamos injenieros, médicos o fildsofos, mientras para 
sducar personas destinadas a establecer familia i vivir 
yn sociedad, elejimos individuos que rompen sus vin- 
sulos, con la Humanidad i no saben lo que encierra el 
orazon de una mujer o de un nifio. La educacién pue- 
le llamarse un enjendramiento psiquico: nacen  cere- 
os defectuosos de cerebros mutilados. gComo forma- 
a, pues, hombres utiles a sus semejantes el iluso que 
mace gala de romper con todo lo humano, de no per- 

snecer a la Tierra sino al Cielo? sQué sabe de luchas 
on las necesidades, cotidianas de la vida el solitario 
me no trabaja ni para mantenerse a si mismo? 4Qué 
abe de sudor ni de fatigas el venturoso/ que no siem- 
ra ni cultiva? sQué sabe de pasiones humanas el mu- 
lado del amor, del sentimienio mds jeneroso i mds fe 
undo? Mirese desde el punto de vista que se mire, el 
acerdote carece de requisitos para ejercer el majiste- 

oe 

Tiene algo rijido, marmdreo i antipdtico el indivi- 

uo que vive segregado da sus semejantes i atraviesa 
| mundo con la mirada fija en no sabemos qué ila 
speranza cifrada en algo que no llega. Ese vacio del 
razon sin el amor de una mujer, ese despecho de no 
sr padre o serlo clandestinamente, hacen del mal sa- 

srdote un alma en cdlera, del bueno un insondable 
9z0 de melancolia, Nadia tan insoportable como las je- 
alidades histéricas o las melosidades jemebundas de 
ns 
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de ambos sexos. 
La crénica judicial de las congregaciones docentes 

prueba con hechos nauseabundos el riesgo de poner a 
nino en comercio intimo con el sacerdote. A mayo 

que el mistico suele concluir por encerrarse en el ha- 
rén, como el libertino acaba muchas veces por desvi 
necerse en las nubes, La predileccién de las mujeres 
por Jesus i de los hombres por Maria jno revela qu 
hasta en la devocién intervienen la voluptuosidad i e 
sexo? Penitencias i oraciones aue parecen servir d’es: 
cudo a la tentacién actian como despertadores sensua 
les. Las santas, al salir de sus éstasis, se retorcian co 
mo serpientes en el fuego i rompian en jaculatorias 
que remedaban los suspiros del orgasmo; los santos 
eremitas, después de velar noches enteros en arrodilla- 
mientos i maceraciones, sentian en sus cares las te 
nazas de la lujuria i, como leones, rujfan al recuerdo de 
las prostitutas romanas, 

Por su manera de ser, por sus ademanes j hasta 
por su vestidura o disfraz, los clérigos repelen, como la 
emblemdtica imajen de su doctrina. Cubiertos de ne 
gro desde los pies a la cabeza, encajonados en la sota 
na, no parecen hombres que sé mueven como los.de- 
mds hombres, sino atavides que marcharan solos. S| limpios, con el cuello de mostacillas, los pufios de hilo bordado, las hebillas de plata, los polvos de arroz, @& almizcle de la mujer publica i todas las frivolidades que patentizan el afeminamiento del sexo: si desaseados con la barba eternamente a medic crecer, el rostro hit brificado con la grasa de la primera comunién; la the 
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~via de caspa en los hombros, la ufia con el implacable 
- filete oscuro i el olor a@ mugre revuelta con sudor avi- 

- nagrado. 

/ 

i 

N’obstante, clérigos i frailes suefian con cemerse 
sobre la Humanidad, somo si hubieran caido de un as- 
tro incorruptible i gozaran d’exencién divina, Empare- 
dados en su yo, creyéndose superiores a los demds 
hombres, sino atatides que marcharan solos. Si limpios 

si humildes, s’humildad, como el harapo de Didjenes, 
deja tras!ucir la soberbia. I nada mds natural: una cla- 

sé que se imajina poseer la tinica verdad, que se pro- 

clama investida de cardcter sagrado, que preiende: re- 

dimir los pecados del rei i del mendigo, que delira con 

trasportar c! Dios del Cielo, debe rebosar de orgullo i ver 

'en seglares profanos una estirpe de seres infimos. La 

primera entre todas las mujeres, la Virgen inmaculada, 

la Reina de los cielos, la madre del mismo Dios —Ma- 

ria—, estampa humildemente los labios donde el Uulti- 

mo sacerdote deja la huella de su pie. Orgullo i vani- 

dad producen las mds estrafias aberraciones en cléri- 

gos i frailes: no satisfechos de considerarse superiores 

a la especie humana, se tienen por colaboradores de la 

Divinidad, hasta se figuran que Dios les vive agradeci- 

do por los servicios) que le prestan en la Tierra. 

Como Ultimo recurso para enaltecer la educacion 

clerical, no debe alegarse la buena fe de los profesores; 

buena fe tiene el mahometano que muere salmodiando 

versiculos de] Cordn; buena fe, el negro del Congo que 

-suprime a su madre con intencién de transformarla en 

‘espiritu bienhechor i podaroso; buena fe, el indostén 

que se arroja en tierra para ser destrozado por el carro 

de Vichni; buena fe, el salvaje que para sangrar la be- 

-nevolencia de un fetiche se pintarraja con sangre de 

su enemigo; buena fe el fakir que por veinte afios per- 

manece sentado en una silla erizada de clavos agu- 
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dos, imajinadndosq que la podre de sus heridas Je ser- 
vird de bdlsamo en el otro mundo, No, la buena fe no 
basta; i como para curarnos de una enfermedad’, no 

buscamos injenieros de buena fe, sino médicos de buen 
saber, as!, para educar nifios, no debemos recurrir a 
tedlogos de buena fe sino a educacionistas que sepan 
bien lo que son Ja mujer i el nino. " 

La Pedagojia clerical preconiza el iniernado, quie- 
re decir, la secuestracion: secuestracion lejos de la fa- 
milia par’amortiguar en el nifio los efectos naturales, 
secuestracion lejos de la sociedad par‘hacer del nifio un 
ciudadano de Roma i no del Universo, secuestracién le- 
jos de la.vida para guiar al nifio por la tradicién o voz 
de los muertos. 
.. _En el internado florece el réjimen monacal i sol. 
‘dadesco, asi no debe estrafiarnos el encontrar acorde: 
‘para sostenerle a la Iglesia que pretende hacer de ca 
da hombre un sectario i a Napoleén que sofiaba com- 
vertir a todo francés en soldado. Para el déspota, la 

Je por el toque de la campana. El cerebro el . tem'pera- 
Mento, en una palabra, el yo del individuo, figura co. 
mo cantidad desyreciable; reconocida la infalibilidad! 
de] Catecismo i la inviolabilidad de la Ordenanza, le 
‘quedan al alumno el silencio a toda iniciativa perso- 
nal, el respeto ciego al superior i la obediencia pasiva. 
Hai que profesar doctrinas rechazadas por nuestra ra- 
20n, que aceptar sentimientos contrarios a la indole de 
uestro ser, que vivir fuera de nuestro centro, que cam- 
biar la voluntad i la consciencia por el automatismo hasta el estremo de movernos sin gana, comer sin ham- 
bre i dormir sin suefio. a 

, Se necesita no haber soportado Ja incesante pre- 
‘sion de un reglamento pueril i absurdo, no haberse de. 
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sesperado entre el espionaje del superior i la delacién 
del condiscipulo, no haberse maculado en el roce ine 
ludible con una muchedumbre torpe o malévola, no ha- 
ber conocido la promiscuidad porcina de un refectorid 
ni haber respirado la fétida i cdlida atmdsfera de un 
dormitorio comin, para encomiar la escelencia del in- 
ternado. 

Nada estrafio que semejante réiimen produzca sus 
efectos. El alumno, aislado espresamente del otro sexo, 

crecido en el espiritu de hostilidad que la Igesia fo 

menita contra la mujer, ingresa en la vida social i for- 

ma familia, con mds disposiciones para libertino i tira. 

no doméstico que para hombre, marido i padre. Satu- 

rado de falsas ideas, sin conocimiento alguno del ca- 

racter femenino zqué puede hacer? Los sacerdotes i 

con ellos todos los preconizadores del internado, olvi- 

dan que el hombre no sa civilizd en la tienda de campa- 

fia, en el cuartel, en el claustro ni en la escuela, sino 

en el hogar, bajo la dulce influencia de la mujer, Olvi- 

dan también que nada influye tanto en |l’adquisicién de 

ideas cortas i mezquinas, que nada malea tanto el ca 

racter de un hombre como el trato esclusivo con pef- 

sonas de su mismo sexo. En todo buen discfpulo de la 

educacién sacerdotal, si no hai un misdjeno, s‘encierra 

un prudoniano que sdlo admite dos rangos en la mujer: 

cortesana o ama de llaves. 
La ensefianza clerical se somete al dogma, Co- 

mo los antiguos hacian jirar planetas, Sol i estrellas al 

rededor de la Tierra, los sacerdotes hacen moverse to- 

dos los acontecimientos humanos en torno de la Biblia. 

Todo lo acomodan, lo achican, lo agrandan, lo vuelven, 

io revuelven, lo desfiguran i lo deforman para confor- 

marlo con las sutiles i sofisticas interpretaciones de tex- 

tos dudosos i oscuros. Tienen una Filosofia ortodoja, 

una Historia ortodoja, un’Astronomia ortodoja i hasta 
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una Medicina ortodoja. Acostumbrados a vivir en le 
-'sombras teoldjicas, segregan oscuridad, como el viejo 
minero de Jerminal, que a fuerza de respirar entre 
bon de piedra, concluyé por escupir negro, I esas 

- nieblas les favorecen, pues “‘las relijiones, como Jas | 
ciérnagas, necesitan oscuridad para brillar”. 

Con el sometimiento de las Ciencias al Dogma vie- 
ne el desdefioso rechazo de toda concepcidén raciona 
lista i, mds que nada, de toda Filosofia, particularmen 
te de la griega, que sigue resonando en el mundo ; 
mo el himno triunfal de la Razon. Para muchos (no sé 
lo tonsutados sino profanos), la quintaesencia del saber 
helénico-vive i se condensa en la Mitolojia; jcémo 
un Anaxagoras o' un Parménides, un Empédocles 
un Epicuro hubieran creido en las Divinidades poética 
‘de Homero y Hesiodo! Englaban en una anatema co 
mun a todos los sabios de Grecia, aun cuando mds | 
derramaron sobre la Humanidad Tales i Pitagoras co L 
sus teoremas i problemas que todos los tedlogos con 
sus nebulcsas controversias i todos los concilios con 
sus declaraciones dogmaticas. La Ciencia moderna no 
es un salto sino una continuacién de la Ciencia griega; 
los sabios mds profundos se vanaglorian de beber en las fuentes de 1’Antigiiedad, aun recurriendo a textos 
‘rautilados o corrompidos; i sin embargo, los més doc 
tores d's la Iglesia reconocen con Bellarmino “més cien- “cia en la cabeza de un parvulo instruido en el Catecis. “mo que en las cabezas de todos los fildsofos paganos “i maestros de Israel’. 

2Qué rosulta de ung ensenhanza fundada en el Ca. tecismo? FE] nifio abandona desde temprano el mundo real, para vivir en una rejién fantasmagérica. Adaptdn- dose a@ un medio milagroso donde, en lugar de reyes: imutables, reinan voluntades flexibles, irregulares 
atbitrarias, concluye por tomar a lo Serio los mitos 
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_leyendas de los libros sagrados, como un campesino 

ree veridicas las novelas de Dumas o vivientes las fi- 

guras de una lintarna mdjica, Esas serpientes que dis- 

curren con las argucias de ur doctor en Jurisprudencia; 

esos dnjeles que s‘entretienen en seducir a las hijas 

de los hombres, usando las estratajemas die don Juan 

- Tenorio; esos guerreros que en el fragor de una batalla 

- inmovilizan el Sol, de la misma manera que un relo- 

jero detiene el péndulo de un cronometro; ese Dios 

‘que hoi crea i mafiana se arrepiente de haber creado 

i compone i recompone su obra, como artista capricho- 

“so i voluble que se diviarte en modelar i desbaratar 

_ figuras de arcilla plastica; ese Universo, en fin eterna. 

mente perturbado por lo ildjico i lo sobrenatural, ejer- 

' een patniciosa influencia en el nifio, le acostumbran a 

lo falso y maravilloso, le hacen concebir posible lo ab- 

‘surdo, le matan en jermen toda concepcién sana i po- 

sitiva de la Naturaleza, le trasforman en receptdculo 

_ pasivo de todos los errores. Los sacerdotes convierten 

al hombre en una especie de palimpsesto; obliteran 

del cerebro Ja Razon para grabar la Fe, como los co- 

pistas de la Edad Media borraban del pergamino un 

_discurso de Ciceron para escribir la crénica de un 

convento. 
Por eso, nada mds refractario al espiritu de la Cien- 

cia que los cerebros deformados por una educacién or- 

todoja: convencidos de lo absurdo, siguen creyendo 

“por lo mismo que es absurdo”. Se consigue hacer en- 

- trar en razon a mil judios o mahometanos primero que 

aun solo catélico. Los buenos creyentes, los catdlicos 

gancios, son como esas botellas de vidrio que en su 

-vientra guardan una bola mds gruesa que el gollete: 

hai que romper la botella para sacar la bola. 

Lo anticientifico de la educacién relijiosa gse com- 

_ pensa con !o moral? Conviene advertir que no cabe 

— diferenciacién entre Ciencia i Moral desde que las re- 
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glas de moralidad se derivan de los principios senta- 
dos por la Ciencia, Con razén Augusto Comte coloca- 
ba la verdadera moral, la Mora! sin Teolojia ni Metadfi- 
sica, en la parte mds encumbrada del saber, como el 
foco luminosa en la punta del faro. Como no existe 
Ciencia definitiva ni perfecta, cada siglo tiene la suya. 
Pero los sectarios de la supersticidn mds absurda o 
pueril ensalzan sus hipdtesis como las unicas solucio. 
nes racionales, miran su Liturjia como la més_ digna 
forma de rendir culto a los Dioses i se consideran ellos” 
mismos.como los tinicos hombres capaces de llegar a 
la perfeccion moral. Nadie profesa con tanto desemba- 
razo la doctrina de la perfeccién esclusiva como los ca- 
tolicos: la Ultima, la inconmovible palabra de morali- 
dad ha sido enunciada ya por el Rabi de Nazaret; las 
naciones que no se rijen por la voz de Cristo, correjida 
i adicionada por la voz de Roma, se igualan a mana- 
das de fieras entretenidas en procrear y devorarse. 

Felizmente, paso ya el tiempo en que no se adver- 
tia perfeccién fuera de una secta, i hoi se concibe tan- 
ta belleza moral en el buen judio como en el buen 
protestante, en el buen budista como en el buen ma 
hometano, en el buen deista como en el buem ateo. La: 
moralidad del ultimo encierra tal vez mayor desinterés 
i matyor nobleza: quien practica el bien por la remune- 
racion postuma no difiare mucho del usurero que pres- 
ta hoi una moneda para embolsar mafana diez, Si 
comparamos a los justos de la Diécesis laica con los 
justos de la Iglesia Catdélica ser4 facil descubrir la su- 
perioridad. 

éTiene derecho no sélo el Catolicisme sino todo el] 
Cristiamismo para jactarse de haber anunciado a la Tie. 
tra como Moral nueva? :Qué precepto de esos llama-— 
dos divinos quedé sin ser formulado implicita o espli- citamente por los fildsofos del Indostan, la China, Per- 
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a Judea, Grecia i Roma? Si hasta la maxima capi. 
it tal. de amar al préjimc como ia si mismo no le pertene- 
ce 4ycémo sostener que la Relijidn Cristiana posee una 
- Moral diferente de la Moral profesado por los grandes 
. - fildsofos de la Antiguedad? El Cristianismo se redujo 
5 a la reaccién de fanatismo judio i oriental contra la sa- 
ma i hermosa civilizacién helénica; pero reaccién sui 
generis en que el presuntuoso vencedor, a pesar de 
haberse proclamado rico i poderoso, no hizo mds que 
F: -engalanarse con los despojos del vencido, Los mis- 
‘mos hombres que sobre las columnas de un templo 
gtiego levantaban una basilica o transformaban una 
estatua de Apolo en una figuracion del Cristo, conver. 
am en preceptos divinos las mdximas de los fildsofos 
| paganos. 
4 _ En cuanto al Catolicismo, que alardea de guardar 

; ony su doctrina la mds esquisita esencia de la Relijion 

_ Cristiana, se le debe aplicar las palabras de Rossini 

‘a juzgar una dpera: Tiene algo bueno i algo nuevo, con 

_ Ia circunstancia de que lo bueno no es nuevo i lo nue- 

vo no es bueno. Efectivamente, el Catolicismo posee 

su moral en el cimulo de preceptos incongruentes i 

-ambiguos que el nifio estudia sin comprender, que el 

hombre olvidado recuerda sin practicar. Viéndolo bien, 

la secta catdlica encierra Ja negacién de toda Moral, 

donde segun San Pablo: “por gracia somos salvos por 

“la fe; y esto no de nosotros, pues es don de Dios: no 

“por obras, para que nadie se glorie® , las voliciones 

peeien de mds. 

a . Una relijién que se afana por considerar la Tierra 

“como un transito i la vida futura como una habitacidn 

\ definitiva, concluye por entregar el mundo a los fuer 

tes i; audaces, Si el valle de lagrimas nos ofrece poco 

“i-la Eternidad nos promete mucho, dejemos para otros 

‘lo’ menos i guardemos para nosotros lo mds. Viviendo 
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espiritualmente sin preocuparnos de la materia, dej a 
mos que en nuestro cuerpo desaseado i repugnante 

integramente a la Iglesia, convirtiéndose, primero en 
~nifio como dice Jesucristo, después en cadaver coma 
prescribe Ignacio de Loyola. 

I todos los males de !a educacién catdlica los pa 
pamos ya. Por mds de setenta afios jqué! por mds di 
tres siglos nuestros pueblos se alimentaron' con leche 
esterilizada de todo microbio impio, no conocieron mds 
nodriza que el cura i el preceptor catdlico, i squé a- 
prendieron? 'Algunas ceremonias relijiosas, unos cud 
‘tos ritos catdlicos, es decir, se convirtieron esteriormen: 
“te sin que una sola chispa del espfritu cristiano haya 
“penetrado en sus almas” (1). Si del pueblo ascende 
mos a las clases superiores, veremos que la relijién no 
sirvio de correctivo a la inmoralidad privada ni al se 
sualismo publico, Los que se distinguieron por la de- 
pravacion de costumbres o el jitanismo palitico, reci- 
biaron educacién esencialmente catdlica, vivieron i mu- 
rieron en el seno de la Iglesia. 

Si salimos del Peri, observaremos al rededor de 
nosotros e]. mismo fenédmeno, Las brutales } grotescas 
dictaduras de l’'América Espaficla son un producto je nuino del Catolicismo i de la educacién clerical. 
naciones protestantes, donde el hombre adquiere des- 



II 

La Nacion garantiza la existen- 
cia i difusion de la instruccion 
primaria gratuita. 

Comstitucién de 1860. 

La instruccion primaria de pri. 
mer grado es obligatoria para to- 
dos los habitantes del Pera. 

Lei de Instruccion. 

Como se ve, los lejisladores peruanos estatuyeron 

la gratuidad de la instruccién primaria en todos sus 

grados, obligataria sdlo en el primero; i no agregaron 

catélica probablemente para evitar redundancias, dies- 

de que la Constitucién dice en su articulo 4°: “La Na- 

cién profesa la Relijién catdlica, apostdlica, romana: 

"el Estado la proteje”’... 

En las escusias sostenidas por Municipalidades 

i beneficencias, los nifios reciben instruccién  catdlica, 

esencial i forzosamente catdlica. En la Lei de Instruc- 

cién, Ic Doctrina (Cristiona, la Historia sagrada, la Vida 

de nuestro Sefior Jesucristo, la Historia eclesidstica, fi 

guran como una obsesidn. 

Si a todo padre de familia obliga el mandato legal 

équé hace: un hombre cuando no quiere que los su- 

yos recibom, instruccién catdlica? El rico salva el con- 

flicto haciendo que sus hijos s’eduquen fuera del pais 

o recibam lecciones en su propia casa. Los que no 

cuentan con recursos para rentar maestros especiales ni 

se hallan en circunstancias de convertirse en precepto- 

res a domicilio, deciden algunas veces que sus hijos 
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no pisen la escuela i los condenan a total ignorancia, 
pensando, tal vez con razén, que tanto vale llevar la ca 
beza llena de aire como llena de humo. 

Como el Estado subvenciona las escuelas con d ~J 
nero de los contribuyentes, o con el ébolo de todos, la 
ensefianza catdlica establece un privilejio en favor de 
una sola secta. Nadie queda escluido de la comunidad > 
nacional ni exento de cumplir con sus deberes politi- 
cos, por no creer en el Catolicismo: ateos i libnepen- 
sadores pagan contribucién i cargan la mochila. Si hai 
obligaciones gpor qué no hai derecho? La lei, con su 
instruccion obligatoria i gratuita, no pasa de burla, tan 
grosera como escitarle a un hombre la sed i acercarle 
a los labios un licor saturado con salitre. 

éSe aduciré que em el Peri los catélicos estan en . 
mayor numero i que las mayorias poseen la facultad' 
de imponer sus leyes a las minorias? Entonces los ca-_ 
tdlicos, que en Turauia o Inglaterra estan en menor 
numero, se hallarian en la obligaciédn d'educar a sus hijos en escuelas mahometanas oO protestantes. Sin em- — bargo, nadie aprovecha mds que los catélicos la liber. tad d’ensefianza al establecer sus escuelas de Oriente, donde piden i obtienen del barbaro franquicias que e- llos niegan en Occidente al civilizado , 

La conducta de la Iglesig merece recordarse: en naciones protestantes, como Holanda por ejemplo, todo — un Arcipreste de Frissa clama por la neutralidad de las ‘% escuelas fe) laicismo en la instruccién, escribiendo que ,paa ver reinar la concordia, l‘amistad j la caridad - _ entre las diversas relijiones, eta necesario que los . _profesores se abstuvieran d’ensefiar los dogmas de las — diferentes comuniones’’ (3); en los pueblos catdlicos, como Francia par ejemplo, e] Clero se Opone abierta- mente a la secularizacién de la ensefianzq primaria j- considera las escuelas laicas como “un‘abominable fa- 5 
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-“Pprica oficial de ateos i enemigos de Jesucristo’. ‘No- 
_“sotros no queremos sino la libertad de funder nues- 

“tras congregaciones docenies”, dice cualquier obispo 
catélico en pais disidente o pagano, i toda la congre- 
gacion de files juzga que el obispo esté en su perfecto 
derecho; pero si un’agrupacion de clérigos protestan- 
tes desea establecer una escuela en algun pais catdli 
co, en ese caso todos los catdlicos pretenden que :los 

_protestantes carecen de toda razon i de todo derecho. 
La clerecia peruana cree tan suyo el derecho de 

vijilar la oriodojia en la instruccién primaria que no 
‘admite discusién sobr’el asunto, i se lanza denodada- 
mente a las vias d”hecho cuando teme verse desposei- 
da. Asi, a la vez que Pardo quiso, no secularizar las 
escuslas nacionales, sino contratar algunos pedagogos 
alemanes, nuestros clérigos i nuestros frailes removie- 

~ ton los bajos fondos de la sociedad hasta producir aso- 
nadas i motines, Ultimamente, en 189..., les hemos vis- 
to renovar sus proezas cuando unos sacerdotes ingle- 
ses quisieron fundar una escuela en ¢l Cuzco. El clero 
no consentira jamds en la coexistencia de la escuela 
catélica i de la escuela protestante, por una razon fa- 
cil de adivinarse: teme Ja competencia, 4Como no pre- 
ferir el clerigman sociable, humano i buen padre de fa- 

-milia al sacardote antisocial, agreste i fracconier mata- 

dero del amor. 

Quien arguyera que siiendo el Catolicismo la unica 

relijidn verdadera, e] Estado s‘encuentra en el deber 
_ineludible de sostenerla e impedir la ensefianza publi- 
ca de otras doctrinas, argumentaria con sencillez tan 

grande que haria sonreir al menos maligno, Ya los 

(3).—Paul Bert. L’instruction dans une démocratie. 
- Conférence faite au Havre (Cercle Franklin) le 21 Mars 
~ 4880. 
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pueblos civilizados nos ensefian que en lo tocante 
creencias no se lejisla, ya todos sabemos que hoi no se 
disputa sobre falsedad o verdad de relijiones, pues la 
cuestiédn se limita a considerarlas como la Ciencia in- 
fantil de la Humanidad. Toda Relijién resuelve a priori 
‘los problemas fisicos i morales, forma una Cosmogo- 
nia fantdstica, algo asi como teoria de los colores por 
un ciego. L’afirmacidén relijiosa, con su cardcter inespe- 
timentable i sobrehumano, adolece de anticientifica, 
Los dogmas no tienen que var con leyes cosmoldjicas, - 
decir verdad relijiosa vale tanto como hablar de iraspa- 
rencia opaca o liquidez sdlida. 

El Estado no busca observantes de sectas, sino 
cumplidorés de leyes: agrupacién de individuos que 
practicam diferentes cultos i se guian por los mismos 
intereses politicos, no se confunde con la comunidad 
de monjes que visten el mismo habito i profesan “una 
“degradante uniformidad de opiniones” Como Jos ver- 
daderos estadistas saben que el progreso estriba en 
la diversidad de opiniones i creencias, lejislan sin ate- 
nerse a ninguna supersticion relijiosa, En casi todas 
las naciones civilizadas, los tres grandes hechos de la 
vida, el nacimiento, el matrimonio i la muerte se regu: 
lan hoi con independencia de toda relijién. La lei es 
lqica. Pero la Iglesia no se conforma con um papel se-— 
cundario i se cree desposelida de un derecho natural 
cuando no impera como absoluia sobsrana de vidas © 
i de consciencias. Ella rabia por unjir al Estado con 
el dleo de una sacristia, para rebajarle a la condicién ~ de monaguillo, El Poder civil no es su colaborador 
inteligente Sino su brazo secular: no tanto como el hal- | con en manos del halconero, exactamente como el ins- trumento a disposicién del obrero. 

¢Valen tanto la relijién i la reli 
rarse en mantenerlas i fomentarlas? 

jiosidad para esme- 
La relijién va per- 
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diendo su cardcter social para «reducirse a costumbres 
de familia, a cosa secundaria del hogar o de uso inti- 
mamente individual, Si hubo tiernpo en que simples di- 

-sensiiones de secta lanzaban al hermano contra el her- 
mano i al padre contra el hijo, si la meta diverjencia en 

‘la interpretacién de un versiculo abria insalvables abis- 
mos entre personas destinadas a vivir inseparablemen- 
te unidas, hoi duetrmen bajo el mismo techo los indivi- 
duos de creencias mds opuestas: a padre judio, madre 

luterana, hijos libreprensadores. Los hombres comer- 
cian, celebran coniratos, se asocian, viven juntos i has- 

ta se aman, sin acordarse de averiguar sus relijiones. 

Con 1a decadencia de la intolerancia i del fanatismo, se — 

derrama en el mundo el! espiritu de conciliacién i man- 

sedumbre. En esta universal armonia, el catdlico pro- 

duce la Unica nota discordante: in cauda venenum. 

La relijiosidad considerada por algunos tan inhe 

rente a la especie humana que definen al hombre un 

animal relijioso gposee tal cardcter? Si ella fuera inhe- 

rente al hombre, su desaparicién causaria efectos mor- 

bidos; pero sucede lo contrario: cuando mds brilla en 

el cerebro la inteligencia, mds se nubla en el corazén 

lijioso, La relijiosidad no pasa de ac el sentimiento re! 

cidente en la marcha de la Humanidad, ccrresponde a 

un periodo intermediario de la evolucién mental, osci- 

lando entre l’absoluta iignorancia i la plena ilustracién: 

‘el ignorante no niega ni afirma porque nada ve, el sa- 

bio duda i niega parque ve mucho. Querer, pues, que 

ja intelijencia‘no salga de la relijiosidad vale tanto co- 

mo pretender que el organismo se detenga en la ninez 

o en l'adolescencia. Segun la palabra de Guyau, los 

espiritus cientificos son arrelijicsos, tienden a serlo las 

intelijencias medianamente cultivadas, de modo que la re- 

lijiosidad con su inevitable secuela de supersticiones 
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se refujia en las ultimas capas sociales, como la hez 
del vino se deposita en el fondo del barril. a 

Si pontifices i reyes, si politicos i guerreres, pre 
conizan la escelencia de los sentimientos relijiosos i se 

desviven por inculcarlos en la masa popular obrar 
por conviccionss o por conveniencia? Vemos al tigre 
ya enjaulado, al déspota que en Santa Elena pregona 
sus sentimientos relijiosos i considera como indigno de 
su estimacién al General francés que pone en duda la 
‘divinidad de Jesucristo. Si Napoleén hubiera sido ca- 
tdlico ghabria ultrajado al Jefe de la Iglesia i prohibi 
do que los sacerdotes intervinieran en la educacién pu- 
blica? Si hubiera sido simplemente cristiano ghabria 
repudiado a su mujer lejitima, cometido incesto con sus 
propias hermanas, mentido i perjurado cien veces, he 
cho fusilar al Duque d’Enghierie i convertido la mitad 
de la Tierra en un charco de sangre? Si pocos admiten 
hoi el catolicismo de un Pio IX cuando asalariaba ejér- 

- citos de condottieri i daba sangrientas batallas en de. 
fensa de su poder temporal, nadie cree tampoco! en el 
cristianismo de un Von Moltke cuando en 1875 decia: 
Como alemdn pido la guerra con Francia porque Ales 
mania s’encuentra lista; como cristiano la pido también 
porque dentro de diez afios ambas naciones perderdn 
cien mi} hombres mas. 5 

El Estado i la Iglesia mantienen luchas seculares 
i al parecer irreconciliables; pero en la guerra contra los 
derechos individuales Iglesiai Estado se alian, se de- 
fienden tacitamente, de modo que toda tirania se apo- 
ya en el fanatismo, asi como ade fanatismo se apoya 
en la tirania. En la historia de las naciones, todo recru- 
decimiento del Despotismo coincide con una exalta. 
cién de las supersticiones, La Reliji6n sirve como po- 
deroso instrumento de servidumbre: con la Tesignacién 
encadena el espiritu de rebeldia, con la esperanza de 
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un bien postumo adormece el presente dolor de los 
_desheredados. Es el mondtono canto de la nodriza, i 
el hombre que se goza en escuchar no ha salido toda- 
via de la infancia, ; 

No siendo la relijién catélica fuente de saber, cdédi- 
go de Moral, vinculo entre los hombres ni siquiera ne- 
cesidad del individuo, siendo por el contrario elemen- 
to de dominacién i tirania :por qué basar en ella todo 
el edificio pedagdjico? Reducidas a la categoria de co 
sa esclusivamente personal i de uso intimo, como la 
tropa interior, las relijiones escapan al dominio de la 
Lei; i asi como! no hai reglamento de Policia que nos 
prescriba llevar calzoncillos de franela o camiseta de 

hilo, no debe haber articulo de la Constitucién que im- 
plicitamente nos obligue a recibir ensefianza catdlica. 

Desde que el Estado no dispone de recursos para 
fundar en cada pueblo tantas escuelas como supersti- 
ciones hai, la Gnica manera de salvar lo@ dificultad se- 
ria suprimir el cardcter obligatorio de las asignaturas 
religiosas, o mds bien, no ensefar relijidn alguna en 
las escuelas i liceos nacionales. Pag 

Algunos llevan la neutralidad al punto de exijir al 

profesor que instruya sin educar, que ensefe sin mora- 

lizar. “La escuela, dice Tolstoy, debe proponerse por 

""4nico objeto la transmisién del saber o de la instruc- 

“cién, sin tratar de inmiscuirse en el dominio moral de 

“las convicciones, de las creencias ni del cardcter’’ (1). 

Pero semejante Pedagojia se funda en la diferencia pu- 

ramente escoldstica entre 14 educacion i la instruccion. 

La Moral positiva, la Moral profesoda hoi por la parte 

mas selecta de la Humanidad!, viene de la Ciencia y 

guarda mds puntos de contacto con la Hijiene i la Fi- 

siolojia que con ninguna de todas las relijiones. Al 

segregar la moral de la ensefianza se mutilaria el edi- 

ficio cientifico privandose de su grandioso coronamien-. 
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to, A mds icabria la segregacion? Cuando se trasmite 

ur conocimiento se inculca inevitablemente la idea di 

aprovechorla en beneficio integra! del individuo, as 

‘como de todos sus semejantes. En la disertacion de 
un filésofo sobre los efectos humanos no aprendere- 

mos seguramente a practicar el egoismo; en la leccién 

de un naturalista scbre el comun orijen de la vida en 
el Planeta no aprenderemos tampoco a ser inhumanos 

con los animales. Toda ensenanza, aunque parezca di- 
rijirse solo al entendimiento, influye sobre la voluntad. 
Ai esclarecer !a intelijencia se moraliza: los sentimien- 
tos magndnimos bajan del cerebro. F 

La neutralidad en Ja escuela puede mui bien consi- 
derarse una cosa imposible o mui dificil: se necesita 
ser un imbécil o un gran filoscfo para profesar und 
doctrina, vivir convencido de su escelencia i no tratar 
de inculcarla en el cerebro de sus discipulos. gSe con- 
cibe a un sabio de buena fe esplicando teoldjicamente 
la formacion del Universo i probando la posibilidad de- 
los milagros? Solo la Ciencia, por su universalidad, 
debe ser el gran fundamento de la instruccién publi- 
ca: la relijidn es lo particular, porque hai reliji6n jue 
dia, relijion mahometana, relijidn catélica, relijién pro- 
testante, es decir, mil relijiones: la Ciencia es lo uni- 
versal, porque hai una sola Astronomia, una sola Qui- 
mica, una sola Fisica, una sola Mecdnica. Sin embar- 
go, si abundan individuos que prefieren la Relijién a 
la Ciencia, dejémoles en su error, con tal que no le 
imponga a los demds estableciendo la obligacién de 
recibir una educacidén catélica. 

Ya que imitamos a los revolucionarios del 89, de- 
bemos coronar la obra imitando también a los hombres 

(1).—La liberté dans l’école. 
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de la tercera Republica francesa, a los que van hacien- 
do pyactico el ideal de Condorcet i profesan el aforis- 
mo: “La Ciencia en la escuela, la instruccién relijiosa 
“en el templo”’. 
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