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1. UN RETO 

Si digo que me resulta oneroso volver a escribir 

sobre Manuel Gonza‘ez Prada, sdlo ditia la verdad. 

Lo frecuento tanto y con asiduidad desde hace mas de 

cincuenta afios, que me parfece un viejo familiar. Mi 

tesis para el doctorado en Letras se titul6 Elogio de 
don, Manuel Gonzdlez Prada (Lima 1, 1922). Ocho afios 

después publiqué mi libro mas entrafiable y hasta de al- 

guna bel’eza literaria, Don Manuel. Acabo de concluir, 
en 1975, un largo y nutrido volumen titulado Nues- 

tras vidas son los rios..., en el que, a través de docu- 
mentos y textos desconocidos y testimonios directos, 

reexamino el mismo tema y las particularidades de su 

protagonista, de sus hermanos, hijos y nie‘os. En el 

entretanto, me encargué de publicar, completando la 

tarea de Alfredo Gonzalez Prada, varias ob‘as inédi- 

tas y algunas refundiciones fundamentales de Don Ma- 

nuel (1). Todo esto parece indicar una pasion, pero, 

como toda pasién auténtica, al fin Ilega a sus visperas 

(1) Hemos publicado por nuestra parte: HI tonel de Dio- 
genes, México, 1945; Adoracidn, Lima, 1947; Letrillas, Lima, 
1975, y la refundicién de Paginas libres, 3? edicion., Lima, 
1946. Ademds con ayuda publicamos Anarquia, Santiago 
1936 y Nuevas pdginas libres, Santraje, 1937 y Baladas Pe- 
ruanas Santiago 1935. 
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del tedio. Por eso dije que el tema me es oneroso. Sin 

embargo, lo enfrento con placer y hasta son bulimia. 
Ambiciono decir la palabra definitiva que, por lo 

demas, nunca sera dicha. Me satisfaceré por ende, con 

esforzarme por ser neutral, a despecho de mi mismo. 

La figura y la obra de Gonzalez Prada justifican 
los anteriores distingos y vacilaciones. El, que tan 

reciamente afirmdé su verdad, titubed grandemente an- 
tes de resolverse a hacerlo. Una vez resuelto todo pare- 
cia facil. Me sucede igual. 

Para ser congruente con mi personaje, deberia 

empezar destruyendo. {No constituye acaso la gran 
proeza de Prada el haber removido los cimientos de 

la historia y la sociedad peruana de su tiempo? Y zno 
es esa, tal vez, la razén por la que con tanta pertina- 
cia le atacaron en vida y en muerte, desde ayer hasta 

hoy, los cobardes y mendaces profesores de equilibrio 
politico y social, que veian y ven en Prada a un demo- 

nio amenazador? Empezaremos, pues, por los demo- 

nios. Después nos ocuparemos de Dios, y los diver- 
sos rechazos que le hizo objeto este insigne enemigo 

de si mismo, versi6n contemporanea del clasico Heau- 

tiontimorumenoslatino. 

2. RECIFICACIONES Y CONTRASTES 

Ante todo, Prada no nacié el 6 de enero de 1848 
como siempre hemos creido: su natalicio ocurrié el 

5 de enero de 1844; fue bautizado con los nombres 

de José Manuel de los Reyes, esto ultimo, sin duda, 
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porque se esperaba su alumbramiento para el 6, y se 

produjo en la noche del 5. La partida bautismal es 

perfectamente clara al respecto: no se la habia encon- 

trado ni (jclaro!) usado hasta hoy (2). 

Su hogar fue aristocratico: asi justifican a pleni- 
tud sus ataques a los aristécratas de la época. Esta 
demostrado que los mas activos y radicales conductores 

de revoluciones y alzamientos contra las ‘clases domi- 

nantes fueron casi siempre hijos de “casa grande” co- 

mo dicen los brasilefios. El complejo creado por la 

“mauvaise conscience” ancestral puede mas que la 
pompa heredada y familiar. Obsérvese, si no la for- 

macion cultural del Conde de Saint Simdén, de Mira- 

beau, de Leén Blum, de Federico Engels, de Carlos 

Marx, de Fidel Castro, de Salvador Allende. Ninguno, 
ni tampoco Lenin ni Trotski, ni Mustafa Kemal ni 

Gandhi pertenecieron al prole‘ariado. Eran hijos de no- 

bles o de altos burgueses. Felipe de Orleans, o sea el 
triste “Felipe Igualdad”, quiso descollar por su radica- 

lismo para que le perdonasen su origen real: acaba- 
ton cortandole la cabeza. Gonzalez Prada, igual que 

Bolivar, los Carrera, Sucre y José Bonifacio, vivieron 

una nifiez lujosa. Tuvieron que rebelarse para que- 
dar en paz con su conciencia y con la historia externa. 

Por consiguiente considerar el linaje y los medios de 

subsistencia de Prada como contradictoria con su idea- 
rio y su accién solo puede impresionar a quien no co- 

(2) La partida esta en la Sacristia de la Parroquia de San 
Marcelo de Lima: La trascribimos y precisamos en nuestro 
libro Nuestras vidas son los rios, cap. II (todavia inédito). 
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nozca la biografia de los grandes renovadores (lla4men- 

se Tolstoy o Gandhi, Confucio o Mahoma). Todos 

ellos reaccionan contra el destino que la herencia les 

habia deparado y contra la: tradicién familiar. Reac- 
cionaron contra, lo que explica su violencia en la ex- 

presion o en la conducta. 

Los antepasados de Prada, entre ellos un paje de 

Felipe II y un secretario de Felipe III y de Juan de 

Austria, un Gobernador Intendente de una provin- 

cia del Pert colonial, un brigadier de la Corona, un 

marino y matematico, autor de un libro importantisi- 
mo como fue Noticias secretas de América (3), fue- 

ron de origen noble. Ademas su padre fue un aboga- 

do ilustre y un politico de pura cepa conservadora. 
Su hermano y sus hermanas, sin excepci6n, brillaron por 

su ascendrado catolicismo, su devocién al principio de 

autoridad y sus vinculos con terratenientes republica- 

nos. La esposa de Prada, dofa Adriana de Verneuil 

Conches, provenia de una familia de la nobleza pro- 

vinciana de Francia y era hija de un abogado de Pa- 
ris. Todo esto, que parece negativo, bien por consti- 
tuir l6gico obstaculo a una campajfia contra el “esta- 
blishment”, bien por encandilar a los exégetas dema- 

siado fieles a los prejuicios decimonénicos sobre la 

imitacién, la raza y la herencia, debe animarnos al con- 
tratio a una interpretacién més cefiida a los hechos 
que a los dogmas: como debe ser. 

(3) Los antepasados en referencia lo eran por linea pater. 
na: por Ja materna esta D. Antonio de Ulloa. Cfr. L. A. 
Sanchez, Don Manuel, Lima, 1930, cap. I. 
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Hay que desterrar, pues, el calificativo de “bur- 
gués” con que algunos criticos condecoran peyorati- 

vameite a Prada. Basadre es tajante en este dictado 

que habia contorneado ya, con timidez Mariategui, con 
la diferencia de que mientras Maridtegui ignoraba los 

pormenores de la historia peruana, Basadre los cono- 

ce bien. En mas de una ocasion, al referirse a “nues- 

tros arist6cratas” Prada confunde esta clase social con 

la condicién racial de “blanco”. En su articulo sobre 

“Nuestros indios”, si bien descubre con agudeza la 

condicién de “‘raza social” que se pudiera aplicar al indi- 

gena del Peri, agrega que un indio rico “se blanquea” y 

un blanco “aindia”. Uno de sus mayores reproches a> 

nuestros aristécratas es _recordarles que algunos de 
ellos tienen el labio grueso y colgante, el pelo apretado 

y negro, y los talones claros, como corresponde a to- 

do descendiente de la raza de Cam. Admite el dere- 
cho del indio a mejorar su situacién, su derecho a ser 

libre de injustas cargas y limitaciones, pero no abor- 

da sino de pasada el tema del negro (4). La arrogan- 

cia de porte de Prada, su atildamiento en el vestir, 

denuncian al “fashionable”, “dandy” o elegante de 

vieja cepa. Su pulcritud en el hablar, el escribir, el 
juzgar y el escoger lecturas, comprueba su refinamien- 

to. Los “dandies” se distinguian de la mediocridad 

(4) Cfr. Horas de lucha, Lima, 1924 (2? ed.). En la 1? 

ed. no aparece el articulo “Nuestros indios”. Cfr. Pajinas libres, 

Discurso del Politeama y “Propaganda y ataque”. Prada des- 

defiaba a los chinos: Cfr.: ““Declaracién de principios de la Union 

Nacional” en Integridad, Lima mayo de 1891 y julio de 1898. 
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por su conducta singular, pero eso no les impedia 
echarse en brazos del pueblo, como Alcibiades, el gran 
demagogo ateniense. Prada utiliza tales contradiccio- 
nes para templar: sus armas, y para dispararlas contra 

la aristocracia criolla. Cualquiera que fuese la razon 

o el pretexto para tanta violencia, el hecho es que 

tal violencia sirvid para cambiar la fisonomia del Peri, 
abrir el paso a las provincias, despertar al indio y rom- 

per muchas barreras culturales y sociales. 

A Prada solo se le puede considerar burgués, den- 
tro de las limitaciones de una jerga extrafia a nuestra 

realidad, y refiriéndose a su existencia relativamente 

cémoda, respaldada por las rentas que hered6, por su 
radicalismo exultante, por la sobriedad de sus costum- 

bres, por su poco interés en usufructuar la politica, por 

Sus gustos estéticos, por su proverbial aislamiento, por 

sus lecturas, por sus muebles, por su puritana monoga- 

mia. Todo lo anterior conviene por igual a un burgués 

europeo o a un aristécrata sudamericano de mediados 

del siglo XIX. En ese ciclo, téngase presente, no existia 

en el Peri un movimiento industrial digno de ser to- 
mado en cuenta, ni la agricultura funcionaba sobre ba- 

ses técnicas, ni habia otra disyuntiva que servir al Es- 
tado, sea en los rangos civiles sea en los militares, o 
ser rentista: no existia una clase media considerable, 
sino un proletariado (cela va sans dire) de cuello du- 

ro, con obligaciones y sin casi derechos. Los trabaja- 

dores de la ciudad eran artesanos o practicamente es- 
clavos, aunque no hubieran sido comprados. Los peo- 
nes del campo eran los indios. No habian términos me- 
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dios. La burguesia, tal como la concebian los europeos, 

efa una palabra significativa, pero ajena, inespacial, 
simplemente académica. 

3. LAS INEXPLICABLES DICOTOMIAS 

Se debe caracterizar lo mas fielmente al autor 

para explicarse con menos dificultades su mensaje y su 
conducta. Uno llega a entender entonces por qué el 

brioso comentador de la politica nacional usé palabras 
y giros deslumbrantes, y tuvo que encenderse en ira 

para compensar asi el déficit que para su misi6n de re- 

formador y revolucionario significaba su origen y su 
tradici6n aristocratica. Es curioso: pese a su campa- 
fla populista y a sus ideas acraticas reconoce el valor 
de Manuel Pardo, fundador del Partido civil, el 

partido de la plutocracia semiindustrial criolla y de 
los vastagos de la aristocracia rural del virreinato (5). 

Se menciona como una demostracién del despre- 
io de Prada por su propio abolengo el hecho de que 

renunciara a usar su apellido entero y que tuviese 

oculto en un retrete de su casa el escudo nobiliario de 
la familia. Podria ser que aquel ocultamiento re- 

flejase una actitud teatral “pour enater les bourgeois” . 
Empero, de haber sido asi, ello no invalida su campa- 

fia a favor del pueblo, ni enervaria la sinceridad y efi- 

(5) Prada, Figuras y figurones, Paris, 1938, cap. “Manuel 
Pardo”. 
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cacia de su anarquismo, movimiento al cual permane- 

cié fiel. Aquello a lo sumo puede indicar cierta procli- 
vidad histridnica o simplemente una retardada adoles- 

cencia, pero ni los actores ni los adolescentes estén im- 

pedidos de tener ojos de ver ni lengua de decir la ver- 

dad. Prada las vertid a raudales y en hermoso estilo. 

Otro aspecto caracteristico de su personalidad ha 
sido el de su monogamia. Por tener sangre irlandesa 

(Ja de los O’Phelan) se le ha descrito como racialmen- 

te condenado a la terquedad, el fanatismo y la mono- 
gamia: triple aspecto de una sola realidad: el amor a 
si mismo. Con ello no queremos indicar que Prada 

fuese un megal6mano o ensimismado. Lo ultimo, qui- 

Za, si pero en el buen sentido, en el sentido en que 

Manuel Diaz Rodriguez usa el vocablo “mistico”: per- 
sona que no sale de si mismo y acendra sus propias 

esencias, por donde todo poeta auténtico seria un mis- 
tico (6). Prada lo fue por varios conceptos. Si se qui- 

siera apurar las paradojas, diriamos que fue un misti- 

co de la critica colectiva, del antic‘ericalismo y del 

anarquismo. Su misticismo guarda escasa relacién con 

Dios: Rubén Dario habria sido también un mistico: un 

hombre de una pasién absorbente: la belleza. 

Mas, inclusive aspecto tan descartado por sabi- 

do, carece de fundamento en el caso de Prada. Puede 

ser cierto que, casado con dofia Adriana, a los 43 aiios 

(equivalente a unos 60 de hoy) con una mujer de 22. 

(6) Manuel Diaz Rodriguez, Camino de Perfeccién, Paris. 
1911, passim. 
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La diferencia explica de suyo la virtud de ser fiel. Pe- 

ro, antes habia conocido no sdélo el amor, como eta na- 

tural, sino “un amor” y de ese amor, secreto y prema- 

trimonial con mujer de buena cuna, como se dice, na- 

cid una hija, a la que no aludiéd nunca, pero a la que 

no neg6 su pate:nidad, exhibida y refrendada por ma- 

d-e e hija cuando esta ultima, contrajo matrimonio el 

ano de 1895, en.los dias en que su celebrado y remi- 
so padre disfrutaba en Europa de un reposo prematu- 

ro y demasiado extenso. 

Sicolégicamente, la actitud de Prada, quien fue 

siempre caballeroso, discreto y de escrupulos, frente a 

la abandonada amante juvenil y a la hija que llevaba 

su apellido como correspondia, esa actitud, digo, no 
tiene explicacidén plausible; no la tuvo tampoco el via- 

je repentino a Europa, precisamente un mes después 

de fundar el partido politico Unidn Nacional, que le 

eligid su jefe. 
Esos dos enigmas causan perplejidad. Explicar 

los por las faciles e intencionadas vias del egoismo y 

la timidez, es insuficiente. Cierto que Prada padecia 

de una gran timidez fisica, que se revelaba en una 

voz demasiado suave, la que lo oblig6 a hacer leer sus 

discursos por otra persona de voz mas estentérea y de 
mayor desenvoltura. 

Muchas veces, releyendo la obra de Prada, he 
tratado de entender aquella actitud: no lo he conse- 

guido. Realmente, desde el punto de vista doméstico, 
después del drama intimo de aquel primer amor fru- 

tecido en una hija nacida en 1877 (a la que, segin pa- 
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rece, no conocid) sobreviene un periodo de cristaliza- 

cidn, el de la guerra del 79, y el del encierro a que 
se sometié durante la ocupacién chilena de 1881 a 

1883. En ese lapso de tiempo conocié a Adriana, se 
enamor6é de ella y en 1887, al morir dofia Josefa de 
Ulloa, madre de don Manuel (la cual se oponia a tal 

noviazgo), se cas6 con Adriana. Ya habia pronuncia- 

do el Discurso del Ateneo y que se hallaba en el centro 

de la discusién piblica. La afront6 con modestia y 

energia. El afio 88 denuncia las deficiencias y lacras 

de nuestra vida social y de nuestras letras, en los tre- 

mendos discursos del Politeama y del Olimpo. Habia 
entrado de lleno en el debate politico a propédsito 
del contrato Grace, que en cierto modo, se vinculaba 

a las acciones de Nicolas de Piérola en el Ministerio 

de Hacienda, bajo el régimen de Balta (1868-72). 

El 88 y el 89 le nacieron dos hijos que fallecieron el uno 

al mes y medio y el otro casi al ser alumbrado. No obs- 

tante esas tribulaciones personales, siguid ade‘ante la 
idea de fundar un partido politico, equivalente al radi- 

calismo francés: la Unién Nacional, que se funda en 

mayo de 1891, dos afios después de que Piérola orga- 
niza el Paitido Demécrata. Adriana estaba encinta de 

un nuevo hijo, en su cuarto mes. Y al mes siguiente, 

antes de los treinta dias de haber sido electo Presiden- 

te del nuevo partido, Prada abandona el Peri y no 
regresa hasta siete afios después. 

Un hombre cualquiera podia justificar su conduc- 
ta en caso parecido, maxime si se considera que Adria- 
na era francesa, que sus dos hermanas mayores mu- 
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rieron casi al nacer y la tercera antes de los quince, 

y que, su padre el senor de Veineuil, sufrid de una do- 

lencia neuropatica que le privé del uso de sus pier- 

nas (7). Pero un hombre publico como ya lo era Pra- 

da, blanco de odios y fervorosas adhesiones, altavoz de 

la “revancha” contra Chile, flamante fundador de un 

partido politico el cual le otorga su presidencia, indis- 

cutible ada:id de la nueva generaci6n literaria, a la que 

habla acicateado a la lucha contra “los viejos”, tenia 

que actuar de otra manera. Si en él predominaron los 

sentimientos familiares, hay que convenir que no esta- 

ba preparado en modo alguno para la tarea publica. 

Que el poeta vencid al ciudadano. Que el egoismo 

practico estaba por encima del altruismo escrito y de- 
clamado. Sin embargo, seria una explicacién dema- 

siado simple para situacién y personaje tan complejo. 

4. LA UNION NACIONAL Y OTRAS PARADOJAS 

A poco que uno penetra en la documentacion 

acerca de la Union Nacional, y en sus principios, com- 

prueba una contradictoria amalgama de radicalismo 

politico y de conservatismo social. La alusi6n a la 

raza amarilla como inadmisible en el Pert, asi como 

la insistencia en subrayar (en sus paginas literarias) 

el aporte negro (para él negativo) en ciertas familias de 

(7) Adriana de Gonzalez Prada, Mi Manuel, Lima, 1947. 
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la herdldica colonial, indica que los prejuicios raciales 

confirmados a la entonces flamante teoria de Gumplo- 

wicz sobre “ia lucha de razas” (1889). Prada queria des- 

personalizar a su partido, al par que sostenia el pre- 

dominio de las grandes personalidades, de los solita- 

rios, como fuente de verdad y de revolucién. Creia 

en el amor, pero no confiaba en Dios; era patriota y 
exaltaba a la Humanidad; buscaba ritmos nuevos en 

verso y se apegaba al castellano <n su prosa y en sus 

letrillas. Tenia de Quevedo y de Hugo, que es como 

tener de Dios y el diablo. Hablaba con cautela, pero 

actuaba por arranques. Era tierno y vio'ento. Na- 

cionalista apasionado se casa con una francesa y viaja 

a Paris para que su hijo nazca fuera del embiujo letal, 

segiin la experiencia de los dos hijos anteriores, que 

ejercia Lima. Todo esto ayuda a confundirse, mas que 

a aclarar, pero, precisamente, tal ciumulo de confusio- 

nes son las que producen resoluciones inesperadas e 

irreversibles: ésta fue una de ellas. 

Por otra parte, la clientela de la Unién Nacional 

era demasiado heterogénea. Si revisamos la némina 

de sus fundadores, encontraremos numerosos estudian- 

tes y artesanos, algunos profesiona'es y propietatios, 

y se da uno cuenta de que aquello era una precursora 

“unidn de clases” o “frente unico” contra la “argo- 

lla” (o liga) civilista, el clero y el ejército, los tres 

enemigos contra quienes concentré el escritor la tarea 

de su vida. Esa presencia pluralisima ponia en peli- 
gro la supervivencia del partido, desprovisto de una per- 

sonalidad resuelta, de un lider con caracter de tal. Pra- 
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nalidad resuelta, de un lider con caracter de tal. Pra- 

da era el idedlogo romantico de un partido; trataba de 
ser pragmatico pero no dejé de ser el predicador ele- 

gante y perfecto de un evangelio plebeyo. Es posible 

que sintiera en su fuezo in‘e no su incapacidad para 

conducirlo. De ahi las extrafas palabras que pronun- 

cia en su despedida, segiin la versién traducida que 

brinda la Integridad: “Mi corazén y mi alma estaran 

siempre con el Pert”. Su corazén y su alma: no men- 

ciona su cuerpo ni su accién. Claro que en ausencia 

solo podia ofrecer corazén y alma, pero zgpor qué no 

aludia en nada a su reto:no? Si se trataba de que na- 

ciera con salud el hijo que Adriana Ilevaba en las en- 
trafas, gpor qué no sefalo una fecha adecuada a este 

acontecimiento, como un regreso para un afio mas tar- 

de segtin era su deber y segtn la esperanza de sus co- 

rreligionarios? La no alusién al retorno indica‘ia que 

se iba con la idea de volver tarde o nunca. Lo cual ha- 

ce mas oscuro aun el misterio de aquel viaje. 

5. PALMA Y PIEROLA 

Durante todo ese periodo se suscita otro proble- 

ma que requiere mayor examen del que hemos hecho 

los exégetas de Prada: me refiero a sus relaciones con 

Nicolas de Pié-ola y con Ricardo Palma. 

Piérola era su coetaneo. Habia nacido en Cama- 
nd, Arequipa, el afio de 1839; Prada, de padre arequi- 

pefio y con sus dos he:manos mayores también arequi- 

pefios, nacié6 en 1844. Ambos pertenecian a familias 
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aristocraticas, con la particula “de” en el medio del 
apelido. Piérola estudi6 en el Seminario de Santo To- 
ribio del que se escap6 Prada: estudiaron ahi al mismo 

tiempo, en raz6n de que Piérola interrumpidé sus es- 

tudios y retorné al Seminario para cursar un ciclo su- 
petior, cuando Prada era alumno de los primeros y te- 

nia como condiscipulo a un hermano menor de don 

Nicolas. Debieron orientarse, segan estas premisas, a 

la misma conclusién: fue al revés, como a menudo 

ocutre. Piérola lleg6 al Ministerio de Hacienda, pre- 
cozmente, antes de los 30, en 1868, precisamente al 

afio en que Prada habia irrumpido como poeta en El 

Comercio de.Lima y cuando ya estaba escrito el per- 

fecto soneto “Al amor”. Por razones muy personales, 

Piérola result6 enemigo irreconciliable de Manuel Par- 

do, fundador dei civilismo, a quien Prada respetd 

explicitamente por su empuje como empresario y su 

liberalismo econédmico. Piérola, ademas, habia ampa- 

tado a Enrique Meiggs, el famoso empresario yanqui 

de tan discutida actividad entre 1867 y 1878, en que 

muri6: Prada concentr6é muchos ataques en el “Pizarro 

yanqui” cuyas inmoralidades denuncié acertbamen- 

te (8). Piérola era catélico practicante, aunque se le 

atribuia una “liaison amoureuse” demasiado publica, 

con su sefiora francesa; Prada era anticlerical y erigiéd 

la monogamia como una norma invariable desde que 

se casO6 con una sefiorita francesa. La guerra del 79 

(8) Cir. Watt Stewart, Henry Meiggs un Pizarro yanqui, San- 
tiago, 1955; Prada, Prosa menuda, B. Aires, 1941. 
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determiné a Piérola a lanzarse contra el gobierno que 

habia experimentado ya la derrota del sur y cuyo presi- 

dente censurablemente viaj6 a Europa y Estados Uni- 

dos en busca de pertrechos bélicos (que debieron bus- 

car otros); Prada senté plaza como soldado de la Re- 
serva desde 1880. Como subjefe de la bateria de El 

Pino, en la batalla de Miraflores, se vio impedido de 

disparar los cafiones de su reducto “El Pino”, por una 

prohibicién expresa de Piérola, Jefe Supremo de la 

Guerra (9). Es.en este punto en el que, a mi juicio, 

se hicieron inevitables las discrepancias, cada vez 

mas agudas, con Piérola. Mas tarde Prada atacd 

tanto el contrato Dreyfus como el contrato Grace, 

en su discurso del Teatro Olimpo, en el articulo libre 

pensamiento en accién y en muchos de sus articulos; 

Piérola reunié en torno suyo a casi todos los vasta- 
gos de la aristocracia virreinal, “menos uno”, segin 

dijo en un discurso de 1904 para fundar un partido 

Democrata; cuya Declaracién de Principios aparece 

en 1889, un afio después de los discursos de Prada en 

el Teatro Politeama y en el Olimpo, y dos antes de la 

fundacion de la Union Nacional. Al regreso de Prada 

de Europa, Piérola habia retornado a la lid y ejercié 

la Presidencia constitucional de la Republica: Prada lo 
atac6, Piérola mando clausurir y empastelar varios pe- 

tiddicos en que colaboraba su antiguo condiscipulo. 

(9) Confirma este episodio el P. Rubén Vargas Ugarte, Histo- 
ria del Peru, 1972, tomo X. 
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Piérola escogid como sucesor a un clerical arequipe- 
no; Prada se. desahog6 sin taxativas contra el fletador 

y el fletado, que, siguiendo las aguas de su antecesor, 
también practicé el deporte de cerrar los periddicos 

en que escribia Prada. Este juzg6 a Pardo mas de- 

mocratico que Piérola, y alabé a Billinghurst (Presi- 

dente de 1912 a 1914), que se habia separado de Pié- 

roia, que habia luchado en la guerra con Chile y que 

tenia un visible amor al pueblo, sin ninguna concesién 

a aristocracia u oligarquia algunas. La letrilla “Peri- 
nola”, publicada en Germinal, el afio de 1899 (10) re- 

fleja con nitidez Ja actitud de Prada contra Piérola. 

Sin embargo, apaventemente, ambos eran partidarios 

de un poder electoral puro, del federalismo, de la mo- 

dernizacién de los servicios, del robustecimiento de la 

defensa nacional y de la “redencién”’ del indio, al pun- 
to de que Piérola se hizo llamar “protector de la raza 

indigena”, raza en !a que Prada no creia como un he- 

cho bioldgico, sino solo como un fendédmeno social. 

Con Palma, las hostilidades se abren desde la fun- 

dacién del Circulo literario (1885), instituciOn de es- 

critores j6venes y excombatientes de la guerra, que fue 

implicitamente opuesto al Club literario al cual habia 
pertenecido Prada hasta por lo menos 1878. 

No tenemos una informacién completa acerca de 

la pariicipacioén efectiva de Don Manuel en el Club li- 

(10) “A perinola” en Germinal, 1899, reprod. por V. Garcia 
Calderon, Biblioteca de la Cultura Peruana, tomo IX: Los satiri- 
cos Vol. II, Paris 1938. 
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terario. Sus miembros pertenecian a la generacién 

romantica y aun a la anterior, de suerte que Prada no se 

movia alli a su arbitrio. Cierto que, de edad, él estaba a 

poca distancia de nuestros romdnticos. Por ejemplo, 

‘Juan de Arona, su vecino en las tareas agricolas en el 

valle de Mala y su competidor virtual como lector e in- 

térprete de los cldsicos latinos y de la nueva poesia 

francesa, habia nacido el mismo afio que Piérola, de 

modo que lo separaban apenas cinco afios de Prada. 

Pero, con Palma habia wna brecha de once afios. Sa- 

laverry era mayor que Palma: Prada no se entendié 

con él. Sin embargo de su afiliacién al Circu!o litera- 

rio, Prada tuvo papel importante en el Club y lo ten- 

dria en el Ateneo. No puedo pensar que la discre- 

pancia comenzara con la alusién a la tradicién, géne- 
ro literario, a la que Prada consideraba como una 

“falsificacién agridulcete de la historia” (11). Esta 

frase fue el resultado de un proceso, no de su inicia- 

cién. Pienso, examinando mejor la biografia y los es- 

critos pdstumos, que la raiz de la enemistad aquella 

se debe buscar en la coincidencia de Palma y Piérola 
en el servicio del gobierno de Balta, en su conexién 

con el “Pizarro yanqui”, Henry Meiggs y con el finan- 

cista francés Dreyfus. Para Gonzalez Prada, Meiggs 

encarnaba al Mefistéfeles de la politica peruana de su 
tiempo: corrompid a muchos hombres y sedujo a mu- 
chas mujeres, ellos y ellas de la clase dominante na- 

(11) Cfr. los discursos en el Ateneo y en el Teatro Olimpo 
de Pajinas libres; véase Letrillas Lima, 1975. 

‘ 
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cional. Basta leer al respecto algunas paginas inser- 
tas en Prosa menuda y Propaganda y ataque, dos voli- 

menes pdstumos. 

Pama fue secretario del presidente Balta, de 
quien era Ministro de Hacienda Piérola. Ademas, 
aunque sea quizas demasiado aventurado, el padre de 

don Manuel fue partidario del gobierno del general 

Echenique, notorio por su adhesién a los hacendados y 

plutécratas de su época, defensor de la esclavitud de 

los negros y mas tarde del trato al culi que venia 

de Macao y de Cantén ... Don Francisco Gonzalez 

de Prada y Marrén de Lombera ejercié la vicepresiden- 

cia de la Republica bajo el gobierno de Echenique y 
sufri6 destierro. Los.Prada sufrieron el, exilio a la 
caida de Echenique, a quien derrib6 Castilla. Palma 

fue castillista, pese a que en 1851 sufrid pena de des- 
tierro por suponérsele complicado en un intento de 

magnicidio. Ademas, Castilla proclamé la libertad de 
los negtos, Pa’'ma descendiente de un liberto, cuvo 

nombre honr6é con su talento, tenia que estar natural- 

mente en el bando de Castilla, el Libertador de los 

esclavos. Aunque Prada fue un liberal radical de he- 
cho, no pertenecia a la faccién que enarbolaba oficial- 

mente ese titulo. Chocé desde entonces con el crite- 
rio de Palma. Mas tarde, después de la guerra, del 

79, durante el régimen del General Iglesias, quien se 

levanté en armas el afio 1883, sdlo para llegar al go- 

bierno y firmar la paz que permitiese la desocupacién 

del pais por las fuerzas chilenas, Palma acepté el nom- 

bramiento de director de la Biblioteca y solicité del 
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gobierno de La Moneda la devolucién de los libros 
robados por los ocupantes del local bibliotecario. 

Prada vituperé siempre a Iglesias por haber aceptado 

una paz con pérdida territorial para el Peri. Contra 

éi son los cuartetos de “Al Pert”, una de las mas ur- 

ticantes composiciones del escritor. 

Mas tarde, en la Nota informativa sobre la Biblio- 

teca Nacional de Lima aludira a ese hecho. La conduc- 

ta de muchos de los miembros del Club literario duran- 
te la contienda bélica no fue nada heroica. no huyeron, 

pero fueron pocos los que combatieron, quizas porque 

a esa fecha se acercaban a los cincuenta, y tal edad 

representaba entonces el umbral de la ancianidad. 

Estas circunstancias son anteriores a los discursos 

del Politeama y del Olimpo y, por consiguiente, a la 

fundacion del Circulo literario. Esta fundacién debe 
interpretarse como una ruptura generacional y tempe- 
ramental. Asi fue. 

Ademas, Palma se habia dedicado a escribir le- 

yendas picarescas sobre el virreinato. Creo que el to- 

no de esas paginas no fue entendido en su tiempo. Por 

lo general se las juzgaba un homenaje sin reticencias 
al Coloniaje. Asi también se juzgaron los Anales de 

la Inquisici6én de Lima (1863), libro sin duda satirico 

e intencionado. Prada que se habia enfilado contra 

el ayer, no sdlo a raiz de la guerra, sino desde su ju- 

ventud, hizo de Palma el simbolo del pasatismo, del 

“arierismo”, y, también, de una terca afiliacién al 

romanticismo espafiol. No obstante la admiracién 
expresa que manifiesta por Gustavo Adolfo Becquer 
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y sus Rimas, no parece sentir igual admiracién por 

Becquer, autor de Leyendas, a las que equivocada- 

mente se adscribi6. a Palma. Como se ve habia mu- 
chos caminos para llegar a la Roma de aquella re- 

pulsa mutua, esterilizante e inutil. 

Palma se sintié aludido con la ardorosa locucién 
“Los viejos a la tumba, los jovenes a la obra”, y tomé 
la defensa de “los viejos” aunque anénimamente. La po- 

lémica que, con retraso, se suscita a propésito de la efe- 

bolatria de Prada, después del discurso del Olimpo, esto 

es, después de octubre de 1888, llenéd muchas columnas 

de la prensa limefia y mas atin la distancia entre ambas 

personalidades. 
Culmina la animadversién con el debate sobre la 

direccién de la Biblioteca Nacional en 1912. Este in- 

cidente originéd enconada polémica y adquirid de inme- 
diato marcado acento politico, separando por un lado 

a los enemigos irreconciliables del presidente Leguia 
y por el otro a los amigos de Gonzalez Prada. El di- 

vorcio fue irreconciliable. Cada cual muriéd con su 

resentimiento. 

No obstante, hubo un momento en que debieron 
conciliar puntos de vista: Fue cuando en 1886 Palma 

atacé al Padre jesuita Ricardo Cappa con motivo de 

la historia del Peri en que este se pronuncié acremen- 

te contra el imperio incaico. 

Prada habia alabado a Vigil por su diatriba con- 

tra los jesuitas. El presidente Caceres comenzé a ve- 
dar el ingreso' al Peri a la Compajfiia de Jests. Esa 

muestra de anticlericalismo no reunié a Prada y Pal- 
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ma a pesar de haberse eliminado una de las causas 

de su discordia. No funcionan en este caso ni la dis- 

paridad de criterio para apreciar la accidn clerical, 

punto importante en lo que respecta a Prada, ni el 

conservatismo ideol gico, ni la supersticién genealdgis- 

ta, ni las absurdas, pero frecuentes rivalidades entre 

coterrdneos. ni la dedicacién a un mismo género lite- 

rario. Sdlo actuaron en ello, a mi juicio, segtin he 
dicho: la actuacién de Palma durante el régimen de 

Balta y el predominio de Meiggs o su vinculacién con 

Piérola, de quien fue constante amigo y a quien Prada 

detest6; su aficién al pasado virreinal, y acaso, es do- 

loroso decirls, pero asi resulta de la lectura de las 

letrillas y yambos inéditos de Prada, los antecedentes 

raciales de Palma. Prada despreciaba al negro y al 

amarillo. Esa limitacién le obtura el panorama social 

Uno de sus “yambos” inéditos, dirigido contra Palma 

insiste en este punto y en la sensualidad de Palma. 

Todo ello repercutira en el desarrollo de las letras pe- 

ruanas durante medio siglo (12). 

6. EL PRE-MODERNISTA 

A Prada habria que caracterizarlo fundamental- 

mente por los dos rasgos que él destaca en el reportaje 
que concedi6é a Felix del Valle, el afio de 1916, o sea 

(12) Véase: Haya de la Torre, Nuestro frente intelectual, en 
Amauta, No. 4, Lima, Diciembre 1926. 



MITO Y REALIDAD DE GONZALEZ PRADA 31 

dos antes de su muerte: anticatolicismo y anarquismo. 

Si afadimos el esteticismo y la perseverancia, posible- 

mente se habrian fijado sus limites. 

Deberia agregarse una nota mas: lo que podriamos 

llamar el frenesi destructor de su prosa. 

Con respecto al anarquismo y al anticlericalismo 

conviene mencionar el libro de Hugo Garcia Salva- 

tecci, El pensamiento de Gonzdlez Prada, libro nutrido 

de informacién de primera mano; y acerca del politi- 

co, el de Eugenio Chang Rodriguez, La literatura poli- 

tica de Gonzdlez Prada, Maridtegui y Haya de la To- 

tre: no se puede prescindir de ellos (13). 

Prada se inicia como escritor solitario. No per- 

tenece a ninguna capilla, aunque se afiliara al Club Li- 

terario. Se mantiene al margen en los grupos. Escribe 

para si. Sus versos revelan aparte de finura, cierta dosis 
de esnobismo. Trata de singularizarse, en lo cual se 

anticipa a los modernistas, incluyendo al propio Rubén 

Dario que solo cuenta dos afios de edad cuando ya 

cada forjaba el perfecto soneto “Al amor”. Al mis- 

mo tiempo, Marti sdlo cuenta dieciseis afios. No han 

nacido Nervo ni Valencia ni Chocano, ni Herrera y 

Reissig. La precursoria del modernismo le corresponde. 

Lo dicho me obliga a alterar el orden de caracte- 

rizaciOn que. me proponia seguir. 

(13) Eugenio Chang Rodriguez, La literatura politica de Gon 
hie Prada, Maridtegui y Haya de la Torre, México, De An- 

ea, 1957. 
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7. EL DESTRUCTOR 

La historia nacional, sea la externa o crénica poli- 

cial colectiva, o la interna, o sea el anecdotario apologé- 

tico, se complace en presentar a nuestros personajes 

hist6éricos como intachables e incomparables. Existe 

una evidente necrolatria. Empero, en el caso de 

Prada, todo ha sido al revés. Salvo un niicleo cada 
vez mas extenso de estudiosos y analistas de su obra 

y su, influencia, se ha preferido silenciarlo o sencilla- 

mente tergiversarlo. Tomd a su cargo una tarea de- 

masiado dura y hasta repulsiva: mostrar las visceras 

cancerosas de su nacién. No le interesd el aspecto 

saludable de una raza, un partido, un credo o una eta- 

pa: como los “concientizadores” de hoy, pero sin sala- 

rio ni prebendas, sdlo quiso pedagégica y medicinal- 

mente airear Jas llagas, para cuararlas y exhibir lo ma- 

ligno para oxigenarlas con la opinién publica, aplicar- 

les el cauterio de sus admoniciones. Por eso aquella 

amarga expresiOn suya: que el Peri es un organismo 

enfermo: “donde se pone el dedo salta la pus”. Puru- 

lento el cuadro, purulento el enfoque, cauterizante el 
estilo, pero, por lo mismo, es una prosa hecha de cica- 
trices; marca a fuego; hasta cuando embruja con su 
metdlica armonia, es imposible discernir si se trata de 
fragor de espadas, tafier de campanas o arrastrar de 
grillos. Una frase del infortunado Ramiro de Maeztu, 
en el prologo a la segunda edicién de Pueblo enfermo 
por Alcides Arguedas, podria aplicarse cabalmente a 
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la obra de Prada: “el patriotismo no es venda, sino 

grillete” (14). Prada no solamente se quit6é la venda 

cefiida por muchos ajfios de prejuicios familiares y na- 
cionales, sino que se la quité a sus lectores. Pero, a 

diferencia de los seudoconcientizadores pedagdgicos de 

hoy, no quiso imponer un modo de ver, si no informar 

a las gentes de que existia algo emponzofiado y execra- 

ble en la realidad peruana; urgia comparar:a y sope- 

sarla con el concepto optimista e idilico, o elaborado 

por la historia oficial, ad usum delphinis. Tal propési- 

to es ya perceptible en Pdjinas libres (1894): resulta 

innegable en Horas de lucha (1900), Bajo el oprobio 

y las paginas se eccionadas por Alfredo en una docena 

de libros péstumos. 
De ahi que la pregunta, en apariencia incontes- 

table que formulan algunos criticos de Prada: gqué 

construy6?, requiere una respuesta concreta: constru- 

yO una nueva conciencia, libre de prejuicios y unos 

ojos limpios y regulé el alterado corazén de la juven- 

tud. Con esos érganos renovados ha sido por ejemplo 

mas facil que surgieran el movimiento billinghurista de 
1912, la “Patria nueva” de Leguia, en 1919; la fallida 

promesa radical de 1930 y, desde 1931, el Partido 

Aprista Peruano, nacido de la costilla de la Unién Na- 
cional. Mariategui y Haya de la Torre, segiin lo eviden- 

cia Chang Rodriguez, fluyeron como de un manantial, 

del pensamiento, del estilo y la ética de Gonzalez Prada. 

(14) Maeztu, prédlogo a A. Arguedas, Pueblo enfermo, 2? edi- 
cién, Barcelona, Tasso 1917. 
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Terrible insatisfecho,; atacd las bases de todos los 

partidos politicos existentes a su regreso de Euro- 
pa (15) incluyendo al propio: su renuncia al Partido 

fundado y presidido por él indica mucho: no aceptaba 

su propio liderato, carecia de espiritu disciplinado, no 

podia siquiera someterse a la disciplina de su criatura. 

Es un caso tinico: el hombre que, con el respaldo de la 

juventud y de lo mejor de la “‘intelligentzia” de su patria, 

funda un partido renovador, a los treinta dias de esa 

fundacién lo abandona y se marcha a Europa por siete 

aos. Regresa renovado, y nuevamente a luchar con 

la vehemencia. de un gladiador novato, sufre hostilida- 

des, persecuciones, calumnias; antes de cuatro afios se 

retira del partido pero no de la pelea. Prada no acep- 

t6 ser un politiquero. Renuncié a si mismo, después 

de haberse negado a probar fortuna como candidato a 

la Presidencia de una coalicién hibrida pero segura- 

mente eficaz. 
Desde luego, todo lo dicho demuestra que no te- 

nia pasta de politico porque carecia de capacidad para 

la transaccién, le faltaba flexibilidad, era demasiado 

apostdlico e intransigente. 

.-Por otro lado, después de destruir tanto y tanto 
era dificil arriesgarse a construir sobre un terreno cu- 

bierto de escombros. 

Ademas zqué podia construir si no creia en la dis- 

ciplina ni en la coexistencia transaccionalmente grega- 

(15) Prada, “Los partidos politicos y la Unién Nacional”, en: 
Horas de lucha, Lima, 1908, cap. I. 
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ria? Ya en Pdjinas libres, refiriéndose a Tolstoy y otros 

grandes solitarios, advierte que “las revoluciones vie- 

nen de arriba” y nacen de los grandes solitarios, y a 

quienes compara con altos y aislados nevados que al 

llegar la primavera se derriten y forman con sus_nie- 

ves los rios y riachuelos, las avalanchas y huaycos, cu- 

ya precipitacién sobre las tierras bajas, arrasa y fe- 

cunda. 

Eso fue Prada: como un torrente desalado desde 
el alto nevado: arrasé y fecundé. No pudo esperar la 
cosecha ni emprender la construccién correspondiente. 

Sin él, empero, nuestros historiadores, politicos y so- 
cidlogos estarian como en el Primer Dia, perdidos 

entre la maleza, los muros enhiestos, la multitud de 

campanarios, los cementerios erizados de piedras fune- 
rarias, Ja leyenda y el mito. Desmitificd el pasado pa- 

ra sentar las bases no ya del porvenir, sino de un pa- 

sado recreado y por tanto nuevo. 

8. EL ANARQUISTA Y EL ATEO 

,En qué consisten sus principales negaciones? 
Volvemos a lo dicho: en lo social, trat6 de ser anar- 

quista; en lo religioso, trat6é de ser ateo; en lo estricta- 

mente nacional, exaltd el revanchismo. 

Hoy no es dificil entender cada una de estas po- 

siciones y, mucho menos, todas elias en conjunto. 

Hagamos un esfuerzo por poner en orden nuestras 

ideas. 
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La reaccién de Prada contra las tradiciones fami- 

liares fue evidente desde su infancia. Tenemos ante 

nosotros al rebelde congénito que nunca falta en toda 

“casa grande” . 
Contaba Cristina, su hermana mayor, segin lo 

he referido en mi libro Don Manuel, que desde nino, 
su hermano se habia alzado contra las costumbres pia- 

dosas de su hogar y se rehusaba a ponerse de hinojos 

durante las preces, alegando que tenia una rodilla en- 

ferma, por lo que su hermana solia llamar a esta “la 

rodilla hereje”. Un incidente con un vecino de la calle 

de Pefia Horadada, probablemente los Carrillo de Al- 

bornoz y otro con el general Vargas Machuca, su pa- 

drino de confirmacioén, a quien estando aquel de uni- 

forme y a caballo, el muchacho Prada lo mand6, lisa 

y lianamente, “a la mierda”, denotan un caracter pre- 

cozmente explosivo peSe a una envoltura corporal sua- 

ve y cortés. La escapatoria del Seminario por no 

aprender latin, y del Convictorio de San Carlos por 

igual causa, lo tocante al curso de Derecho Romano, 

corroboran esa reaccién. Su alejamiento juvenil a la 
hacienda Tutume. y sus recorridos a caballo por las 
Serranias aledafias; sus juveniles composiciones indi- 
genistas, alabando al indio y denostando al “blanco 
conquistador”, cuando sus contempordneos usaban al 
indio como algo decorativo; su secreto amor con la 
Sefiorita Calvet; su no-matrimonio con ella, pese a la 
hija que procrearon; finalmente su estallido publico 
contra todo lo establecido a consecuencia de la de- 
rrota en la guerra, todo ello conduce a un proceso de 
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ruptura con su pasado familiar, no con las tradiciones 
personales, con los rasgos sicolégicos heredados, que 

son los que a pesar suyo le sujetan a usos y expresio- 
nes en pugna con sus propdsitos. Su misma juvenil 
predileccién por los poetas alemanes e ingleses cuando 

la mayoria de sus coetaneos buscaba en las letras fran- 

cesas su camino de Damasco; su contradictorio ata- 

que a los esczitores espafioles, al par que su manifies- 
ta devocién a Gdéngora, Quevedo, Saavedra, Fajardo 

y aun a Fray Luis de Leén, todo eso nos enfrenta a 

un personaje roido de dudas y golpeado por contias- 

tes. De‘ ahi su supuesto ateismo y su innegable anar- 

quismo. 

Digo “supuesto ateismo”, porque pese a muchas 

expresiones suyas negando a Dios, hay otras tantas en 

que, atin cuando solo fuese por habito, invoca a Dios. 

En realidad, Prada, como retardado positivista sentia 

adoracion por la Ciencia, como si se tratara de una 

nueva religién; y por el hombre que la elabora, como 

si estuviese ante otro dios humano. Podria decirse (se- 

gun trato de demostrarlo documentadamente en mi 
préximo libro Nuestras vidas son los rios...) de un es- 
critor que, como Santo Tomas Beckett, combate y 

ofrenda su vida no ya como esta, “por el honor de 

Dios”, sino “por el honor del hombre”. Prada es fun- 

damentalmente un antropdlatra. Siente, cree y piensa 
que el hombre es creador antes que criatura, o que es 

tanto lo uno como lo otro, y en calidad de creador !e 
presta su respaldo y le defiende con pasién. Los clé- 

rigos que pecan aunque predican contra el pecado; que 
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prevarican y adulan al poderoso, y oprimen al débil 

y pobre indio, esos le inspiran desprecio y le despier- 
tan rabia, mas que odio. No, Prada no odia al clero: 
lo subestima y desprecia porque no esta a la altura del 

hombre pese a que pretende acercarse a Dios. El con- 

junto de normas, ritos, dogmas, tradiciones y usos que 

constituyen la Iglesia es para él peor aun que el fraile 

aisladamente considerado. Al parecer, Prada no olvi-, 

da que la Curia Romana excomulgé a Vigil, su maes- 
tro; ni que tard6 cincuenta afios en reconocer la Inde- 

pendencia del Peri; que estuvo mezclada acaso a to- 

dos los sucesos nefastos de la vida social peruana, que 
carecia de luminarias nacionales. Su pleito era contra el 

Papa y la Iglesia, no contra Dios. De ahi que, en la hora 

de las grandes confesiones, a los setenta y dos afios, de- 

sasido de toda ambicién, declare a Félix del Valle, que le 
pregunta si cree en Dios: “A veces creo, a veces no 

creo, pero generalmente no creo”. El adverbio es de 

una graficidad incontrastable. ‘“Generalmente” (no 

siempre, ni a menudo) no cree en Dios. Eso indica- 

ria, por reversidn de frase, que “particularmente” en 
ciertos casos crefan en Dios. Prada quiz4 fue, por con- 
Siguiente, un agnéstico, no un ateo . El agnéstico igno- 
ra a Dios, subsiste sin él, puede creer en este o en 

aquel Ser Supremo, o en ninguno, El ateo llama y sen- 
cillamente niega a Dios. Prada, no fue un ateo, sino 
un anticlerical y a menudo un anticatélico. Lo cual 
conlleva connotaciones religiosas y también politicas. 
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9. ALGO SOBRE EL ESCENARIO Y MAS SO- 

BRE EL ANARQUISTA 

El anarquismo, si, fue sostenido por él en todo 

momento, a partir de 1888. 

Entre 1879 y 1888, o sea entre sus 35 y 44 afos, 

Prada fue un perfecto chauviniste, quizas mas patriote- 
ro que patriota. Las circunstancias lo determinaron 
asi. Recién concluida la guerra, sobrellevada con tan- 

to desacierto por los encargados del gobierno politico 

y del mando militar, se alz6 contra los autores de la 

derrota y contra los invasores que humillaron a la na- 
cién. Su odio no va contra el Chile vencedor en las 

batallas, sino al chileno que “repasa” a los heridos 
después de la victoria y el cruel ocupante del territo- 

Yio peruano, prepotente y abusivo. Tanto como con- 

tra el ocupante abusivo se levanta contra el empresa- 

rio de derrotas como fueron todos los gobernos ante- 

riores a la guerra, sobretodo los hombres que ejercie- 

ron esa funcién durante la guerra misma: Prado, La 

Puerta, Piéro!a e Iglesias, que negocié la paz con cer- 

cenamiento territorial. En aquellos dias (1886-90) 

predica el odio y la revancha como la razén de ser de 
su generacién. Ese es el tema del discurso del Poli- 

teama. Mas, si tenia ya claras las ideas sobre quie- 

nes no debian gobernar, carecia de claridad en cuanto 

a como y quienes debian gobernar, tanto es asi que, 

fundador de un partido con programa nuevo, se apart- 

ta de su jefatura a los dos afios de haberlo fundado, y 

cuando regresa al pais, demoraré apenas cuatro ajfios 

en separarse definitivamente de ese partido suyo y de 
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la politica partidaria. Ha abrazado a plenitud la cau- 

sa del trabajador y la del anarquismo. 
{Qué significaba el anarquismo, la acracia, en- 

tonces? 

Acostumbrados a los teoremas politicos con que 
nos ha agobiado la politicologia, nos equivocamos al 

interpretar el anarquismo desde nuestro Angulo actual. 
Lo Ilamamos “‘izquierda de la derecha”, por su indi- 

vidualismo, sin darnos cuenta de que nadie era enton- 

ces anti individualista, ni siquiera Marx, autor por lo 

demas desconocido en aque!la, fecha, por el doctora- 

lismo de sus libros y el fracaso absoluto de su primera 

creaciOn actuante: la Comuna de Paris. 

Para los hombres de fines de siglo, el anarquis- 

mo era la maxima expresion de lo que hoy se llama “iz- 

quierdismo”. Tenia como finalidad !a sociedad sin clases 

y sin Estado, el imperio del individualismo en su mas 

depurada expresi6n, como sistema. Por eso, su mé- 
todo de accién consistia en la accién directa, o terro- 

rismo. Los rusos que conspiraban contra el Zar abso- 

luto practicaban el terrorismo y tenian como filosofia 

el nihilismo (de nihil-nada, en latin) Ese nadismo en- 

cerraba una fiera concepcién del mundo basado en que 
nadie tenia autoridad sobre los demas y nada impedia 
al hombre realizar sus fines sin otro juez que su con- 

ciencia. Ser anarquista era por eso ser un "libertario”, 

y de ahi el titulo de una de las colecciones péstumas 

de versos de Prada: Libertarias (16). 

(16) M. G. Prada, Libertarias, Paris Bellenand 1938. Edi- 
cidn postuma. 
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De ahi también su elogio a Nakens y otros terro- 

ristas y su conocida expresi6n, cuando un atentado 

suprimié de la vida al politico Canovas del Castillo: 

“Han ejecutado a Canovas del Castillo” (...). En el 

debate interno de la Primera Internacional, fundada 

por Marx en 1864, emergié la discrepancia con Ba- 

kunin, ruso, quien propugnaba el anarquismo. La ra- 

ma anarquista se hizo fuerte en los paises de la Europa 
Meridional y en Rusia. Lenin mismo, en su libro El 

Estado y la revolucién proletaria (1917) sostiene que 

el objetivo final de la revo‘ucién es la supresién del 
Estado y de las clases sociales, y que la dictadura del 
proletariado es solo un transito. En nuestros dias, en 

la década de los 60, el auge de Marcusse en los Esta- 

dos Unidos conileva un retorno al anarquismo, adap- 
tado al individualismo angloamericano. La subleva- 

cidn estudiantil de Paris en 1968 enarbolaba banderas 
Tojo y negro, ensefia anarquista, como lo hicieran los 

miembros de la FAI durante la guerra civil espafiola 
de 1936-39. Quiere decir, que el anarquismo no pue- 
de ser soslayado como una tendencia obsoleta, ni se 

le debe vituperar como un acto retardatario en Prada, 

su entrega al mito acrata. 
Siendo anarquista tenia que propugnar la elimina- 

cién de todos los partidos politicos, no por decreto, si- 
‘no por natural evolucién social, como residuos de la 

corrupcién y el egoismo burgueses. Sin embargo, él, 

en su pristino sentido, era un burgués, si se quiere uti- 
lizar vocablos que no cuadran enteramente a la reali- 

dad peruana de entonces. Frente al socialismo, que 
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empezaba a ser “cientifico”, pero sobre todo frente 

al sindicalismo, él expresaria, definiendo campos, que, 

si anarquista y socialistas se unian para luchar por la 

jornada de ocho horas, era una mera coincidencia, de 

ningin modo un compromiso. Se trataba de un aspec- _ 

to de la metodologia de aplicar la justicia social. En 

cambio rechazaba de plano la disciplina y la regimen- 
tacién socialista. Usando la palabra “subordinaci6n” 

e “imposicién”, levantaba el pendén libertario de la 

independencia individual y sefalaba como fuente de 

todas ‘las grandes transformaciones, la accién de gran- 
des y solitarias individualidades a quienes, segin Vi- 

mos, comparaba con la nieve de las cumbres que, al 

deshelarse, da vida a rios que corren de arriba abajo 

fecundando diversificadamente los campos. 

El anarquismo de Prada se fortalecié durante su 
permanencia en Espafia. Alli se vinculé con anarquis- 

tas y algunos miembros de la generacién del 98, que 

se cernia ya en el horizonte. Prada termina su visi- 

ta a Espafia en 1897, el afio anterior a la pérdida de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pero cuando ya era 

palpable la descomposicién de la monarquia hispanica. 

El socialismo no tenia cabida en un mundo vio- 
lento e individualista como el espafiol y el italiano. 

El humanitarismo de Prada es cénsome con esa 
actitud. El mundo, la humanidad era como una gigan- 
tesca cadena en la que cada persona era un eslabon. 

Precisamente mientras Espafia hacia la guerra (la 
ultima) en Cuba y tuvo que medirse desventajosamen- 
te con los Estados Unidos, Prada volvia al Pera y lan- 
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zoba su discurso “Los partidos politicos y la Unién Na- 

cional”, comoncido como “el discurso de Matavilela”. 

Por la similitud de circunstancias (la derrota en 

ja guerra) y el material social de que se disponia (una 
sociedad feudalizante y clerical), la reaccién de Prada 

se parece a la de los miembros de la generacion del 98, 

lo que aumenta su simpatia por la espafia antimonar- 

quica, y por intelectuales como Unamuno, Pi y Mar- 

gal’, Od6n de Buen, Azcarate, y los anarquistas de 

Barcelona. 

El acrata sucede al antiguo chovinista y revanchis- 
ta: la violencia, una violencia verbal solamente, presi- 

de la obra y la tarea de Prada. 

Por eso, considero que Pdjinas libres, siendo el 

mas perfecto de sus libros, sdlo debe considerarse co- 

mo el pdrtico de su concepcién del Peri y del mundo. 
La piqueta demoledora actia visible en Horas de 

lucha, Bajo el oprobio y en las colecciones pdéstumas 
Anarquia, Propaganda y ataque y Prosa menuda. 

10. LAS DOS IDEAS CREADORAS 

Abordamos en este punto un aspecto esencial del 

pensamiento de Prada: su concepto sobre su propio 
oficio, su propia misién, su propio metier: el de escri- 
tor. En él se compendia su radical divorcio con las 

generaciones anteriores y su nexo con las siguientes. 

Eso y su idea sobre la faena conjunta de intelectuales 

y obreros encierra acaso lo mas caracteristico y mas 

fecundo de su mensaje. 
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Pueden sintetizarse ambas posiciones en dos ar- 

ticulos fundamentales: “Propaganda y ataque” y “El 

intelectual y el obrero”’. 

Llama la atencién que un escritor tan perfectivis- 

ta como Prada sostuviera dogmaticamente que la labor 
del escritor no es otra que la “propaganda y ataque”. 

El lo hizo en gran parte, mas casi nunca en verso, sal- 

vo aquellos que no firmé con su nombre, como son 

‘los de Presbiterianas (1909) o Grafitos (pdstumas: 

1938). Este simple hecho, comparado con el caracter 

intemporal e inespacial de sus demas poemas firmados 

(Minusculas, Exdticas, Trozos de vida) encuentra su 

formula explicativa en las tres ultimas lineas de la com- 

posicién inicial de Minisculas: 

resignémonos en prosa, 

mas en verso combatamos 

por la azucena y la rosa. 

Sin embargo, en Pdjinas libres hay prosas que no 
son de “propaganda” ni de “ataque”: verbigracia 

“La muerte y la vida”, “Renan”, “Victor Hugo”, “Vi- 
gil” y “Valera”. No toda critica debe entenderse co- 
mo ataque, ni toda exposicién de ideas como propa- 
ganda. La simplificacién que busca Prada responde a 
Ja coyuntura en que vivid y produjo, lo cual le levé 

a una teorizacion o simplificacién exagerada. Confun- 

did sus propdsitos con sus logros. Todavia en Horas 
de lucha (2% edicién), el articulo “Nuestros indios” es 
mas expositivo y aseverativo que propagandistico y 
atacador. 
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Dejando aparte lo referente a la obra de Prada 
en si misma, debemos considerar la concepcién de su 

prosa: propagar ideas positivistas, laicistas, de odio, y 

atacar a los enemigos del orden y la doctrina que él 

propugnaba, y a los responsables del desastre nacio- 

nal y a la indole humana contra lo cual insurgia vehe- 

mente y valerosamente. 
Lo anterior tiene como tema el oficio de escritor. 

Tocante a la composicidn de la sociedad en que mora 

y actuia el escritor peruano, insiste en unir en un haz 

“al intelectual y al obrero”, que es como decir “a los 

trabajadores manuales y a los intelectuales”, o sea al 

Frente Unico de trabajadores de toda especie. Esa 

concepcién va mas alla de la lucha de clases y calza 

con su ideario acratico. Si el inte'ectual, generalmen- 

te miembro de la alta clase media o de la aristocracia 
funde sus anhelos con el obrero, es decir, el proleta- 

rio, de hecho desaparece una de las mas _profundas 

divisiones clasistas y se abre la perspectiva de una so- 

ciedad sin clases, atenida sdlo a la ocupacién o de- 
beres de sus componentes. Ambos conceptos (el de 

“propaganda y ataque” unido al de “El intelectual y 

el obrero”) constituyen los fundamentos de una so- 

ciedad anarquista, sin Estado y sin clases, el deside- 

ratum de don Manuel. 

De ahi que escritor de origen y modos tan aristo- 

craticos prefiera como auditorio el de una Federa- 

cién de Panaderos, el de una Logia Masénica (sin ser 

mason), un teatro colmado de escolares, las hojas 

eventuales cuya ediciédn persiguieron los gobiernos 
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conservadores y clericalizantes contra los cuales alz6 

su voz y su gesto. 

Pero zes qué lo dicho anteriormente implica una 

actitud tan extraordinaria que justifique la idolatria 

por quien lo expresé con incomparable gallardia? 

11. EL ESCRITOR 

Veamos otra faceta del hombre y el escritor: su 

obra poética. 

Pese a que consideraba “la propaganda y el ata- 
que” como elemento indispensable en todo escritor, 

rindié siempre culto a la exactitud del epiteto, la ar- 

monia de la construccién o sintaxis y a la belleza de 

las metaforas. No importa que apele con frecuencia 

a similes cientificos: la hara decantando semejanzas y 

expresiones. Cuando dice que el estilo del escritor de- 
be ser “claro como el alcohol rectificado”’, ‘natural 

como un movimiento respiratorio”, utiliza dos compa- 

raciones cotidianas, pero al mismo tiempo revela su 

alto aprecio por la frase cabal. Anotemos: exalta la 

condicién de “claro” y de “natural”, la claridad y la 

na‘uralidad. De hecho, se sitia en una posicién an- 

tibarroca, mds cerca de Lope que de Géngora, mas de 

Fray Luis de Granada que del conceptista Quevedo. 

Tamafia contradiccién tiene por origen la aspiracién 
a ser exacto y simple, al par que elegante y culto. El 

traductor de Goethe, Shelley y Richepin prefiere la 
Haneza de un Heine, un Coleridge o un Rendn. Se 
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plantea una batalla abierta entre el esteta y el misio- 

nero. A aquel le faltan palabras para ser exactos, a 

este le sobran retérica y erudicién. Con todo avanza 

y penetra. 
La construccion de la frase en prosa es martillan- 

te, colorida. En general, es la de un orador. Se em- 

briaga con el eco de sus palabras, las dispone de ma- 

nera que suenen mejor, las dedica a ser estuches de 

metaforas inesperadas, las proyecta como lanzas; lar- 

gas, agudas, fuertes, sugestivas. 

En verso procede de otro modo. Mata la sono- 

ridad, afelpa el paso, vierte esencias, atentia el color 

y, como en el Art poétique de Verlaine: 

pas de la couleur. 

tout est de la nuance 

Un. poeta de verso matizado; un orador de prosa 
sonora; un luchador de objetivos inalcanzables; un 

hombre de: voz tacita y pasiones explicitas, dulce en 

verso, acre en prosa; panfletario y elegiaco: gcomo 
conciliar tantos contrastes? 

Hay mas: el artista ama a la multitud, pero sdlo 
confia en el individuo. Ensefia a buscar formas nuevas 

de expresién anticipandose en treinta afios a Rubén Da- 
tio y permanece fiel al ritmo de la prosa de Hugo, 

Quevedo y Gracian, segtiin sea la exigencia de la hora: 

combatir, satirizar, definir, jugar, retar. 

Ningtin poeta americano buscé mas la novedad 
que Prada; pocos la hallaron tan bella y melodiosa 
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como en las baladas, pantumes, trioletes, ronde‘es, es- 

penserinas, villanelas, cuartetos persas y polirritmos 

sin rima, que manej6 con gracia. De todos los poetas 

atentos a una creciente desretorizaciOn del verso, como 

queria Whitman, nadie ‘consiguié 4a persuasiva llaneza 

del “polirritmo sin rima”, como él, a quien imitarian 

Juan Parra del Riego, Alfredo Gonzalez Prada, quizas 

Carlos Sabat Ercasty, Alberto Hidalgo, Percy Gibson. 

Pocos dedicaron mayor atencién al trasplante del hexa- 

me*ro latino al verso castellano ni practicaron con tan- 

to denuedo los ritmos yambicos, trocaicos, alcaicos y 

peanicos que abundan en Ia poesia de Prada. 

Empero de tales novedades, fue un ferviente cul- 

tor de la letrilla a la espafiola, del romance clasico, del 

soneto garcilasesco. 

Finalmente, para cerrar este parrafo acerca de 
sus pesquisas estilisticas, es dificil hallar mayor tersu- 

ra de forma. Los hallazgos de Prada, segin dijimos 
ya, se adelant6 con mucho a Dario, Lugones, Valen- 

cia, Herrera y Reissig, y aun a Silva, Marti, Diaz Mi- 

r6én. De hecho, Prada tenia diecinueve afios cuando 

Julian del Casal venia al mundo: cuarenta y nueve, 
cuando Casal de treinta se marchaba de la vida; cin- 

cuenta y dos cuando el joven y bello José Asuncién 
Silva se plantaba un balazo en medio del coraz6n. 

Todo ello justifica su titulo de precursor del mo- 
dernismo, al par que su desatraigamiento de la poesia 
netamente castellana, pese a sus predilecciones por el 
Gongora letrillero y el Quevedo de Los suefios y los 
sonetos esperpénticos. zgEn qué ambiente se moviéd 
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Prada? ~Cémo fue determinado por este y cémo, a su 
turno, lo modificéd en palabra, pensamiento y obra 

Una vez, en juio de 1922, hace cincenta y cuatro 

afios, al rendir mi examen para el doctorado en Histo- 

tia, Filosofia y Letras, con una tesis sobre Prada, sen- 

ti la enormidad de su tarea al escuchar de boca de mis 
profesores objetantes acres opiniones segtin las cuales 

Prada habia sido un politico frustrado, un pensador 

sin originalidad, un poeta mediocre, un orador que no 

tenia voz, un patriota amargado, un ciudadano remiso: 

solo faltaba agregar que habia sido un muerto en vi- 

da. Pedi excusas al Jurado por haberme dedicado por 

tanto tiempo a estudiar a un tan reverendo Don Nadie, 

y les prometi que trataria de enmendar mi yerro. En- 

tonces, solo entonces reaccionaron y empezaron a en- 

contrarme alguna razon y razones para mi Elogio y te- 

sis doctoral. 

Quisiera recapitular aqui esa raz6n y esas razones. 

12. LA INFLUENCIA DEL MEDIO POLITICO 

El afio 44, el del nacimiento de Prada, el general 

Ignacio de Vivanco, aristécrata y académico se imponia 

sobre los efimeros presidentes que se turnaban desde 
hacia tres afios en el Poder. Era Ignacio de Vivanco 

general apuesto, rico, elegante y académico. El padre 
de Prada simpatizaba con él. Vivanco duré muy po- 
co el ensa’mo. AI afio siguiente un militar audaz, as- 
tuto, pero no letrado, Ramén Castilla, corté aquel re- 
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nacimiento de la oligarquia virreinal: estaba forta- 

leciéndose el sentimiento liberal, de donde naceria el 

partido del mismo nombre. En 1851, los conserva- 

dores virreinales recuperaron el gobierno bajo la égida 

del acaudalado general don José Rufino de Echeni- 

que. Francisco Gonzalez de Prada y Marrén de Lom- 

bera, padre de don Manuel, fue su consejero, minis- 

tro, diplomAatico y vicepresidente. Cuando Prada cum- 
plia los siete afios, la “edad de la raz6n”, comenzaba 

el gobierno de Echenique: a los once concluia alboro- 

zadamente el mismo y se alzaba la bandera de la liber- 
tad de los esclavos y don Francisco y su familia fueron 

a purgar en Chile, con el destierro, su lealtad a su cla- 

se y a sus principios. 

Propiamente fue alli en el Colegio Inglés de 
Valparaiso, donde Prada comenzé a sentirse ajeno 

a los suyos, a sumergirse en la cultura inglesa y ale- 

mana y a renunciar a los privilegios que le otorgaba 
su posicidn social: no renunci6, por cierto, a las ren- 

tas derivadas de aquella, pero nunca las utiliz6 en de- 
trimento de nadie ni para sentirse distinto a su pue- 

blo. Sus escapadas del Seminario y del Convictorio 

Carolino, que se realizan entre los afios de 1855 y 
1864, se hallan intimamente ligadas a los episodios 

de rebeldia contra el sistematico domefiamiento a que 

pretendi6 someterle su familia. Del episodio convic- 
torial saltar4 a una momentdnea coyuntura bélica, la 
del 2 de mayo de 1866. Es entonces cuando aparece 
en ptblico como poeta, pero sin usar su nombre com- 
pleto. En El Comercio del 20 de setiembre de 1867 
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sc inserta una composicién de “Manuel G. P.” (17), 

firma que parece un seudénimo en una sigla. Mas 

tarde los cambiara por “Manuel G. Prada” y “M. G. 

Prada”: siempre puso énfasis en la segunda parte 

de su primer apel‘ido y nunca usé el materno, tan ilus- 

tre como el paterno. 

iModestia? zRebeldia? ~Desplante? Cualquiera 

de estas notas estaba lejos de todo clasicismo. Era una 

afirmaci6n romantica. Los versos de Prada lo eran, 

aunque tamizados por un vigilante buen gusto, adver- 

so a las hipérbolas, antitesis y anfibologias y anafo- 

ras propias del clasicismo. Con lo que no pretende- 

mos presentar a Prada como a un romantico mas, sino 

como un clasicista menos. 

En la década anterior a la del alumbramiento 
de don Manuel, habia Ilegado al Peri, entre viejos so- 

brevivientes y licenciados de los ejércitos que comba- 

tieron contra Napoleén, un oficial prusiano, apellida- 
do Althaus, de quien habla con admiracién fisica Flo- 

ra Tristan insigne lector, temperamental y bien versi- 

ficador, Prada lo elogia en una de las noticulas criti- 

cas recogidas en El tonel de Didgenes (18). Pues bien, 

es a la muerte de la madre de Clemente Althaus a 
lo que dedica “Manuel G. P.”, un nutrido poema 

publicado también en Fl Comercio de Lima. 

Era la época en que se acercaba a la tumba Fe- 
lipe Pardo y: Aliaga, poeta aristocratico e hispanizante 

(17) L. A. Sanchez Nuestras vidas son los rios... (ain inédito) 
desc. el acont. Cfr.: G. Prada, Letras, ed. cit. Lima. 
(18) M. G. Prada, El tonel de Didgenes. 
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por quien Prada guardé respeto y en que Manuel As- 

cencio Segura iniciaba amistad con el entonces todavia 

joven Ricardo Palma ya autor de varias de las Tra- 

diciones peruanas. Ptada admiré a los liberales de su 

tiempo, mds sin excesos como los de Palma, Cisneros, 

Salaverry, Marquez. 
El segundo gobierno de Castilla, fruto de otra 

revolucién, la que lasz6 contra Echenique, comenz6 
ves‘tida de liberalismo, y asi forjé la constitucién de 
1856, y devino conservador, y asi protegid al cambio 

a la constitucién de 1860: ambas, la liberal y la con- 
servadora, firmadas de su mano, es decir, de la mano 

de Castilla, gran oportunista y vocacional autdécrata 

desfigurado por la necesidad de elaborar mitos republi- 

canos que han sentido muchos historiadores. 

Pero es algo después, cuando Baita gana el go- 

bierno, y protege a Henry Meiggs, y asciende a Minis- 

tro a Piérola, cuando Prada se interesa simultdnea- 

mente por la literatura y por la politica. 

Solo publicé versos. La prosa andaba remisa, 
a la espera de un gran sacudimiento que la arrancase 
de su forzado incégnito. 

La €poca de Balta fue una orgia financiera. Es 

cierto que realizaron grandes obras, y que la presen- 

cia de ese yanqui aventurero e imaginativo que fue 

Meiggs sirvid de acicate para emprender obras publi- 
cas gigantescas grandes peculados, innumerables so- 
bornos y la creacién de tres canales para el futuro 
Peri: los ferrocarriles, la mineria del Centro y la 
transferencia de la comercializacién del guano (nues- 
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tra grande y fétida riqueza) de los Consignatarios in- 

gleses, la casa Gibbs, a los manipuladores fran- 

ceses, la casa Dreyfus. Meiggs se vinculé6 con una 
familia de vasto prestigio republicano, los Valle Ries- 

tra; Dreyfus con una de renombre colonial, los Gonza- 

lez de Orbegoso. Pasaron a ser jefes de clan social 

en el Peri de la época. Las antiguas familias vieron 

con sorpresa surgir de la nada nuevos linajes. Llega- 

ton los Elmore, los Thorndike, los Campbell, los 

Backus, los Blume, los Sturrock, los Johnston, des- 

tinados a encabezar nuevos clanés. Los Gonzalez de 

Prada perdieron terreno como tantas otras familias del 

siglo dieciocho. Balta cayd, al finalizar su periodo, 

victima de la ambicién de una familia de cuatro mi- 
lita-es, los Gutiérrez (1872). Sobre su cadaver tre- 

po Manuel Pardo, limpiamente electo en los comicios, 

al Poder Ejecutivo. Prada admiraba en Pardo la te- 

nacidad, la inventiva y el corte moderno de sus nego- 

cios. Asi lo diraé mds tarde en Figuras y figurones 

titulo otorgado por su hijo Alfredo a la coleccién de 
estampas republicanas. 

El] peruano mas importante del régimen de Balta, 

fue Piésola; le seguian Palma y Casdés, que acabé en- 

diosando a los Gutiérrez. Piérola amagé el periodo 
de Pardo con numerosas revoluciones y alzamientos. 

En 1876 ascendia a la Presidencia el general Mariano 

Ignacio Prado, vencedor del 2 de mayo de 1866 y pro- 
mo‘or de la constitucién liberalisima de 1867. Prado 

encontré la hacienda publica en franco deterioro, no 
por accién de Manuel Pardo, sino de Balta. A .Par- 
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do lo asesina un sargento de ejército en la puerta del 

Senado que presidia después de haber dejado la jefa- 

tura del Estado. Era 1878. Ya habia nacido Mer- 

cedes, la hija prematrimonial de Prada. Un aifio des- 
pués estallaba la guerra con Chile. Era 1879: Prada 

sent6 plaza en la reserva al afio siguiente; Piérola que 

acuartelé el afio de 79 mismamente se sublevé en 
diciembre del 79 y aprovechando del inexplicable via- 

je del Presidente Prado al extranjero y de los acha- 

ques del anciano vicepresidente La Puerta, se procla- 

m6 Jefe Supremo de la Guerra y Protector de la Raza 

Indigena. Esto ultimo le soné a sarcasmo a Prada. 

La ojeriza a Piérola reemplazé a la que sentia contra 

Palma. La derrota hizo lo demas. 

La guerra transforma a Prada: lo convierte en 

prosador violento y en orador metafdrico, pero con la 
voz de otro. Del fondo del dolor de la guerra extrae 

y alienta a los j6venes que constituyen el Circulo li- 
terario, en oposicién al Club literario. Ha nacido la 

“bohemia de 1886”, es decir, la generacién de la tras- 

guerra. Con ella sintoniza Prada el latido de su cora- 

zon y el timbre de su garganta. 

Contra el general Iglesias, que consigue la paz y 

la desocupacién, pero ja qué precio!, elabora _letri- 

llas, cuartetas y prosas. El general Caceres, que habia 

sido buen soldado durante la campafia del sur y que 

dirigié las guerrillas de 1881-82, pierde su aureola de 
guerrero durante su campaiia politica. Prada que lo 
admiraba como soldado le ataca como gobernante. Es 

entonces cuando se casa, tiene sus dos hijos (muertos 



MITO Y REALIDAD DE GONZALEZ PRADA =f] 

prematuramente), funda el partido Unidén Nacional y 
se marcha a Europa. 

Todo esto suena a raro; seria inexplicable si no 

mediasen las circunstancias que hemos mencionado. 
Prada era un esteta extraviado en la politica reivindi- 

catoria de aquella trasguerra. Deliberadamente licen- 

cié al poeta y se dejd poseer por el demonio de la po- 

lémica. Empieza asi su dicot6mica tarea que, contra- 

diciendo a sus propios versos, no se resigna en prosa, 

aunque en verso combatira “por el clavel y la rosa”. 

13. APUNTES PARA UN RETRATO 

Prada quiere ser el vocero del resurgimiento. Con 
masoquismo sdlo explicable en un poeta de linajudo 

pasado, se encara a las generaciones anteriores, y luego 

a su propia generacion. 
Conviene recordar que Prada fue un esteta de vo- 

cacién, indole y regusto. Amaba la belleza, al punto de 

proclamarse pagano por no conciliarse con el aire ven- 

cido situbundo de los apasionados y oscuros monjes 

de la Edad Media. 

E! admirador de los griegos se resiste a aceptar la 
hegemonia de esos tragicos seres de tez amarillenta, 

exangues a fuerza de oraciones y falta de aire libre. 
El era un griego (“un griego extraviado entre zam- 

bos” le llamdé Federico More) rosado, blanco, ergui- 

do, atlético, de mirada penetrante y azul, amado de las 
mujeres y envidiado de los hombres. ,Cémo no odiar 
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a quienes representaban el extremo opuesto a su visién 

de la vida? 
Conjuntamente aparecen en él la pasién por la 

patria desmembrada, el odio a los frailes, el anatema 

contra los ricos y poderosos, la decidida devocién por 
la belleza visual, audi‘iva 0 tactil. Empero, su tiempo 

po le impone olvidar al esteta para entregarse al mo- 

ralista. Era lo que urgia en el Peri de esos anus. 
Prada moraliza en prosa y en verso; lo hace con tan 

desgarradora ingenuidad que nadie se engafiara al juz- 

garle un tremendo apasionado. 

No obstante, en aquellos dias se leia con pasién 
a Nietzsche y a Guyau. E| individualismo deja caer su 

zarpa sobre el joven poeta limefio, para no incurrir . 

en contradiccién con las fieras admoniciones del Dis- 
curso del Politeama, prefiere mantener en riguroso 

inédito los versos dulces y musicales que continian 
manandole de los labios como la miel de un panal. 

Encierra los versos, salvo ocasionales pasajes, se dedi- 
ca a la prosa. Esta a la vista ya Pdjinas libres. 

14. PLUTOCRACIA, ACRACIA, OLIGARQUIA, 

GERONTOCRACIA, EFEBOLATRIA 

Durante todo aquel tiempo evidentemente predomi- 
nan en el Pert un sector social poderoso y diminuto. 
No ilega a constituir una clase dentro de un concepto 
ajustadamente marxista. Sus componentes cambian ve- 
lozmente, segtin las variaciones del poder piiblico. Sal- 
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vo los rezagos de la aristocracia colonial, cada vez me- 

nos opulenta, el grupo dominante esta constituido por 

los favoritos o validos de turno, cuya fortuna se cons- 

tituye y aumenta a base de negocios dependientes del 

Estado, el cual a su vez depende del caudillo militar 
de turno. Para evitar su desplazamiento del poder, 
‘os antiguos aris‘écratas coloniales y la nueva argolla 

se cuidaban mucho de alistar a algunos de sus miem- 

bros en el ejército, donde obtendrian por alguna ra- 

zon grados preeminentes. Riva Agiiero, marqués de 
Aulestia, toma pronto el titu!o de Mariscal de la Re- 
publica; también sera Mariscal, Orbegoso, Conde de 

Premio Real; y seran generales Pio Tristan, que ya lo 

era baio el virreinato y Santa Cruz, de una importan- 

te alcurnia mestiza; y Vivanco, de quien hemos habla- 

do ya, y Vaile Riestra, y Nieto, y Diez Canseco, y La 

Cotera, y tantos otros personajes de cuna enaltecida. 

Junto con esta alianza de aris‘écratas y militares, apa- 
rece otro fendmeno: la gerontocracia. 

Con Ja excepcién de los jévenes generales y doc- 

tores de la independencia, desde Bolivar y Sanchez 

Carri6n hasta Vidal y Luna Pizarro, los hombres de 
gobierno seran maduros o viejos. Las excepciones ju- 
veniles se Illamardn Salaverry, Piérola. Los hombres 

de edad prefieren conservar las instituciones existen- 

tes y no lanzarse a inventar nuevas “categorias” y 

“kantianes” para ubicar dentro de ellas sus “fendéme- 

nos” y sus “houmenos”. La guerra del 79 desvel6 
bruscamente tal realidad. Todo ha sido alii manejo 
de gentes afioras temerosas de toda innovacién, de las 
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individualidades creadores aunque no de los persona- 

lismos caudillescos. 

He aqui la contextura social interna y externa 

que encuentra Prada al emerger del fondo de su ren- 

corosa angustia contra los causantes de la derrota. 

Con su robusto individualismo seria a partir de ese 
momento un terco enemigo de los pequefios perso- 
nalismos que pavimentan la historia republicana, y al 

serlo también de las instituciones tutelares y del habi- 

to gregarios en que se apoyan, irrumpe atacando a los 

viejos y cantando las capacidades de los jévenes. Es 

el origen del discurso en el Teatro Politeama. 

15. “LOS JOVENES A LA OBRA...” 

Por lo general, de aquel famoso discurso solo se 

recuerda una frase: “Los viejos a la tumba, los jéve- 

nes a la obra”. Palma, que estaba en sus 55 ajfios, 

acus6 el impacto y denuncié el supuesto anacronismo 

del autor del discurso, quien, segin los cdlculos de 
entonces, por tener ya 44 anos, habia dejado de ser 

joven. Prada no entré en la polémica periodistica sino 
para aclarar que en ningitin instante, refiriéndose al 
Discurso en el Teatro Olimpo, corolario del Politeama, 

se habia a‘udido a Ricardo Rossel cuando se habla con- 
tra la tradicién, género literario. 

Es importante anotar que, afios mas tarde, en el 
atticulo “Los viejos”. precisaria que los grandes viejos 
como Séfocles, Miguel Angel, Shopenhauer o Darwin, 
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jamas dejaron ni dejarian de ser jévenes. La primave- 
ra del espiritu es mas poderosa que la del cuerpo. La 
de la mente triunfa sobre los embates de la edad. Con 
ello, aparentemente, justificaba su perenne combativi- 

dad hecha y deslindaba los campos cronolégicos con 

una sutil.e impalpable linea de capacidad, entusiasmo 
y fe. 

Prada es el promotor de la intervencién de la ju- 
ventud en la vida nacional. Repetimos, la educacién 

y la industria; mas, es solo a partir del discurso del Po- 

liteama cuando la presencia de la juventud en la pales- 

tra social se vuelve una manera sistematica, ininterum- 

pida, casi diriamos institucional . 

De haber prolongado su existencia, Prada habria 
sido uno de los propugnantes del “Youth Power” de 

que se jacta la generacion de los afios de 1860 a la fe- 

cha. Habria una razén decisiva para defender ciertos 

derechos y privilegios: ser joven. No sdlo iconoclas- 

tas, sino adoradores de si mismos sera el rasgo central 

de ios jévenes. La incitacién del discurso del Politeama 

obliga a los politicos a cambiar de métodos. El propio 
Piérola, con la amplia experiencia adquirida durante su 
precoz ministerio de Hacienda, se vera obligado a de- 
cidirse a enarbolar un ideario en el que se deja fluir cier- 

to leve aire juvenil, y asi redacta en 1889, Ja Declara- 
cién de Principios del Partido Demécrata. A ella res-. 

ponde, segtin se ha advertido, la de la Unién Nacional. 

Hay en Prada rasgos juveniles innegables, mds aun 

se advierte en él una juventud irrenunciable. Lo de- 
muestran sus versos liricos y los satiricos; la prosa ner- 
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viosa y beligerante; la fuerza de sus asertos; la pa- 

sin de sus negaciones; la energia con que hasta 1914, 

a los setenta, se enfrenta a una dictadura militar y tiene 

el cozaje de iniciar la publicacién de una hoja panfle- 
taria que el gobierno le impide circular: La lucha: pue- 

de parecer una expresién muy literaria, y acaso lo sea, 

lo que no enerva su exactitud: Prada puso en practi- 
ca su discurso del Politeama, y cuando en 1916 a los 

72 afios, se retira de la polémica, tiene ya herido el 

corazon y abierta la tumba (Los viejos a la tumba) a 

la que descendera tranquilamente en 1918. 

Yo no dudo de que han existido pensadores mas 

fecundos en sefialar derroteros, y escritores mds met6- 
dicos y quizas tan brillantes como él; empero es inob- 

jetable la leal firmeza con que Prada mantuvo sus idea- 

Jes juveniles y el tono juvenil con que los expresara 

desde su primera aparicién ante el aturdido auditorio 
peruano. 

16.- EL CRMICO 

Una de las tareas que nunca abandoné es la de 
critico literario. Era natural. 

Ejercié la critica de dos maneras: con el ané- 
lisis l6gico y con la pasion desbordada, pero siempre 

razonante. Lo primero se expresa en un estilo mode- 
rado, con menos metdforas que el otro tipo de critica 
(Los motivos"de Luzbe! de Niijfiez de Arce, las glosas 
sobre la literatura peruana en El tonel de Diégenes, 
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las tres siluetas de Renan, la de Victor Hugo). La pa- 

sidn destructora tiene su maxima expresién en las ma- 

gistrales estampas tituladas “Valera” y “‘Castelar”. Es- 

ta ultima, mds reducida formaba parte del Discurso 

del Olimpo. De alli la sacé su autor pata organizar 
un ensayo independiente, y a su turno, ya inserto en 

Pdjinas libres, sera reelaborado para dar paso al nue- 

vo Castelar que aparece en la tercera edicién del mis- 
mo libro, segin lo publicamos en 1946 sobre la base 

de un ejemplar corregido de pujfio y letra de Prada. 
No cabe duda de que Prada se siente a sus an- 

chas cuando ataca. Las metdforas le acuden a la plu- 

ma con vehemencia, fluidez y colorido. Aquello de 
comparar el estilo oratorio de Castelar con el de Mi- 

tabeau, y decir que se parecen entre si “como Ja espu- 

ma del champan a la espuma del mar en tempestad”; 
aquello de calificar al ilustre espafiol como “tambor ma- 

yor del siglo XIX” y todas las frases punzantes y pin- 

torescas con que le caracteriza, revelan imaginacién, 

perspicacia y maestria. Lo propio ocurre con el Vale- 

ra, cuyo parrafo inicial establece, si no hubiera medios, 

las excelencias estilisticas de don Manuel. 

No Ileg6 a redactar un estudio compendioso so- 
bre las letras peruanas. Sin embargo algunos apuntes 

de los Discursos del Olimpo y el Ateneo y las anota- 

ciones rescatadas en El tonel de Didgenes ponen de 

manifiesto el interés y la objetividad con que analizé. a 
los autores nacionales. Entre estos es curioso como ala- 

ba a Felipe Pardo y a Marquez, y desconfia de Sala- 
verry a quien conocio. 
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Los dos discursos mencionados, el del Olimpo y 

el del Ateneo, pueden citarse como ejemplos de critica 

compendiosa de la expresién escrita de los peruanos, 

tanto segin el valer del autor como el desarrollo de la 

literatura espafiola y las de Europa. 

17.—Recapitulando 

Para terminar esta apretada sintesis: quisiera de- 
jar en claro que Manuel Gonzalez Prada es uno de los 

ciudadanos y de los escritores que mas han influido so- 

bre el desenvolvimiento de la conducta y del pensa- 
miento de los mas importantes peruanos de este siglo. 

Unamuno dijo, al comentar la tesis de bachiller de Jo- 

sé de la Riva Agiiero, refiriéndose al capitulo que se 

trata de Prada, algo muy esclarecedor que Pdjinas li- 

bres (y seguramente Minisculas) unicos libros publi- 

cados entonces, pertenecian a la categoria de obras 

que se puede releer sin fatiga. Después de elogiar la 

forma y el pensamiento de Prada, le reprochaba sola- 

mente su admiracién a Victor Hugo, a quien el autor 

de. Niebla detestaba cordialmente (19). Riva Agiie- 

ro, uno de los mas clasicos modelos del pensamiento 

conservador después de 1932, confesabaen aquella 

tesis su ferviente admiracién a Prada, tanto por su mo- 

ral como por su estilo, y aun por algunos aspectos de 

(19) Unamuno, Ensayos tomo I. Madrid, Aguilar 1953. 
(20) Riva Agiiero Cardcter de la literatura del Peri Indepen- 
diente Lima, 1905: corresponde la etapa liberada de Riva Agiiero. 
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su pensamiento nacionalista (20). En el capitulo “Un 

ensayista” de Del romanticismo al modernismo (21) 

compara a Prada con Juan Montalvo, el ecuatoriano, y 

con los mas grandes ensayistas ingleses; y en Parnaso 

peruano trascribe numerosos poemas suyos. 

Rufino Blanco Fombona ha escrito un prdélogo 

exaltadisimo a la segunda ediciédn de Pdjinas libres, 

prologo lleno de inexactitudes. Maridtegui ha reitera- 

do muchas veces sus alabanzas y coincidencias con Pra- 
da, tema sobre el cual hay una excelente tesis de Euge- 

nio Chang Rodriguez. Basadre no ha sido tan entusias- 

ta, y aplicando un sistema de medidas europeas se apre- 

sura a considerar a Prada como un burgués, término 

que al parecer conlleva una mala connotacién, aun- 

que en el peor de los casos seria solo reflejo de un he- 

cho que por ningin motivo'es condenable. Max Hen- 
riquez Uxefia y Federico de Onis han examinado lau- 
datoria'mente,la obra poética de Prada, a quien el 

segundo incorporé a los precursores del modernismo 
americano. Max Henriquez le hace figurar entre “los 

hidalgos de la literatura americana”. Haya de la To- 

rre le ha dedicado sentidos elogios y un anialisis cri- 

tico penetrante al comparatlo con Palma. Manuel 

Mejia Valera examina con exactitud la contribucién 

de don Manuel al positivismo peruano. Luis Felipe 
Alarco es quizd4s uno de los mas imparciales y agudos 
criticos del autor de Horas de lucha, a quien rinde 

(21) V. Garcia Calderon, Del romanticismo al modernismo 
Capitulo “Un ensayista”, Paris, Ollendorf, 1910 
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homenaje. El supuesto B. Gonzalez autor de Pdginas 
razonables lo ataca, en cambio, ataque al que no se une, 

pese a su catoliscismo, ni V. A. Be-atinde ni Mariano 

Ibérico Rodriguez. 

En los ultimos tiempos han aparecido un cuidado- 
so estudio sobre la versificacién de Prada, debido a J. 
Diaz Falconi, y uno profundo, documentado y sobre sus 

ideas debido a Hugo Garcia Salvatecci. Desde luego, 

omito mis propias contribuciones que son muchas. Las 

Universidades Populares fundadas por iniciativa de los 

estudiantes universitarios, reunidos en el Primer Con- 

greso del Cuzco, el afio de 1920 Ilevan el nombre de 

Gonzalez Prada. Alli obreros y estudiantes (el intelec- 
tual y el obrero) juntan su curiosidad, sus conocimien- 

tos y sus ideales para una obra de reciproco perfec- 

cionamiento. Ninguno de los primeros discipulos del 

Maestco, salvo uno, ha abandonado a través de los 

afios la respetuosa adhesién a sus ideas fundamenta- 
les. El! radicalismo pradeano se ha transformado en 

‘una tendencia moderna hacia la socializacién, sobrepa- 

sando las limitaciones impuestas por Prada; su nacio- 

nalismo ha devenido universalismo. Mas, lo esencial 

de aquella siembra ha sido y es el sesgo esclarecedor,” 
la rebeli6n contra las fuerzas conservadoras, el desga- 

rrado esfuerzo por hallar un nuevo camino (los jévenes 
a la obra) para descubrir la realidad peruana e inte- 
gratla de abajo arriba, desde el indio gregario y explo- 

tado hasta el intelectual solitario y profético. 

Movimientos y personas provenientes de los mAs 

encontrados rumbos han utilizado al menos la fraseolo- 
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gia de Prada, su terminologia lapidaria y urticante. La 
Patria Nueva de Leguia se vaié de palabras de Pra- 

da para tratar de justificar algunas de sus innovacio- 

nes politicas. El derrocador de Leguia, comandante 

Sanchez Cerro, empleé mas de una vez en sus discur- 

sos, conceptos de Gonzales Prada. Hizo igual, el ge- 

neral Juan Velasco Aivarado, sobretodo en sus perora- 

tas de 1968-1971. El APRA ha sido el mas fiel refle- 

jo de Prada, tanto en los principios éticos que levan‘é 

Haya de la Torre, como en algunas de sus decisiones 

p:ogramaticas, por lo que es sumamente Util comparar 

el Piograma Minimo de Accién inmediata del aprismo 

(1921) con las bases de la Unién Nacional (1891). La 

lecci6n de Gonzalez Prada, desde el punto de vista doc- 
trinario, esta en plena vigencia. Sus ejemplos, no asi 

su ejemplo politico indudab'emente trunco o frustrado 

por propia incapacidad de adaptacion a las tacticas co- 

trespondientes o por insuperable oposicidn del medio 

ambiente. En cuanto a su prestigio literario, bastaria 

sefialar el acatamien‘o que a Prada manifiestan 

Ab:aham Valdelomar y sus seguidores los ‘“‘colénidas”’, 

Eguren, Vallejo, Hidalgo, Maridtegui, Oxrego, todos 

el os en alguna medida, sino en muchas, son discipulos 

de Gonzalez Prada. Los sindicatos obreros reconocen 
el magisterio de Prada. 

No significa lo anterior una incondicional rendi- 

cién ante la conduc‘a y la expresién de don Manuel, 

sino pura y simplemente el reconocimiento de un hecho: 

ningtin escrisor pexuano ha ejercido hasta hoy la plu- 
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ral, duradera y profunda influencia de Gonzalez Pra- 

da ejercita desde hace noventa afios sobre la ética, la 

actitud men‘al y el p:imor expresivo de las generacio- 

nes posteriores a la guerra del 79. Los vacios y desa- 

ciertos factuales de Prada no mellan sus quilates inte- 
lectuales y morales, si su coraje civico. No fue siem- 

pce original: cierto. Pero no es en ese campo donde 

lo debemos buscar. Ademas, jquién que es, es origi- 

nal de raiz a copa? ,No consistira acaso !a originalidad 

en dar un mundo nuevo a viejas vidas y al par presen- 
tar cosas nuevas? El Pert tenia una visién de si mismo 

distinta a la que adopté desde que Prada emitié su 

mensaje. Eso es evidente. Polemista por excelencia, 

su mas alto mérito es haber ensefiado a antagonizar ra- 

zonando ya tener el valor de optnerse’a lo consabido, 

al poder y al abuso, sin perder delicadeza ni ternura. 

Por eso, recortarlo y negarlo es un modo de con- 

fesarse su alumno. Dialécticamente se le afirma ne- 
gandolo y, desde luego, también cuando se le confirma. 

Como el Zara‘ustra nietzscheano, Prada podria repetir 

ahora: “Mis discipulos son los que me niegan”: jun 

coro innumerable! 3 

Lima, 1976 
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Antecedente 

Siglo XV 

siglo XV 

Siglo XV 

—— 1520 

Andrés de Prada, paje del emperador Carlos V, 

Secretario de don Juan de Austria (el ilustre 

bastardo del Emperador e insigne vencedor de 

Lepanto) y también fue secretario de Estado de 

los Reyes Felipe II y Felipe III. 

Andrés de Prada y Losada, hijo de Andrés de 

Prada sustituy6 a su Padre en la Secretaria de 

Estado del Serenisimo don Juan de Austria. 

Antonio de Prada, descendiente de Andrés de 

Prada y Losada.‘cas6 con una dama emparentada 

con los condes de Benavente, de quien enviud6. 

Se cas6 en segundas nupcias con su prima dofa 

Maria Antonia de Prada. 

Hernan Vasquez de Prada, Caballero de la nobili- 

sima orden de Santiago, “Trece’” de Lares y de 

Santa Cruz; fue hermano de don Andrés Vasquez 

de Prada, también Caballero de Santiago (muridé 
en 1520), recibid de Carlos V encomienda de 

mantener bajo su custodia y garantia a los hijos 

del Rey de Francia Francisco I, guardados como 
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1771 

1776 

1780 
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rehenes después de la famosa batalla de Pavia. 

Gane) 

Thomé Gonza'ez de Prada, nace en 1653; casado 

con dofia Maria de Prada, fallece en 1701. 

Nace Silvestre Gonzalez de Prada y Prada hijo de 

Thomé con dofia Maria de Prada. Muere 1752. 

Francisco Gonzalez de Prada y Calvo, hijo de 

dofia Feliciana de Calvo con Silvestre Gonzalez 

Prada y Prada. Murié a los cuarenta y dos afios, 
habia contraido matrimonio con Antonia de Fal- 

cén y Arroyo, (1) 

Nace Joseph Gonzalez de Prada, hijo de Francis- 

co Gonzalez de Prada y Falcon. 

Expulsion de los jesuitas de Espafia y sus colonias. 

Fundacion del Convictorio de San Carlos, Lima. 

Independencia de EE.UU. 

Rebelién de Tupac Amaru II, en el Cuzco. 

Cronologia 

1783 Joseph Gonzalez de Prada, Contador Oficial de 
las Caxas de Salta de Tucumén por lo cual viaja 
a Buenos Aires. 

(1) De uma carta de A. Gonzalez Prada a L. A. Sanchez.: 
y Cir. L. A. Sanchez. Don Manuel, Lima, 1930, cap. I. 
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1780 Joseph Gonzalez de Prada es nombrado Ministro 

de la Real Hacienda y Contador de las Caxas de 

Cochabamba. Regres6 a Cochabamba como Go- 

bernador Intendente de la provincia. 

1789 Revolucién Francesa: Toma de la Bastilla. 

1790 Sociedad Amantes del Pais, Lima. 

1791 Fundacién de el Mercurio Peruano. 

1808 Las tropas de José Bonaparte y de Murtrat inva 

den Espana. 

1809 Joseph Gonzalez de Prada se casa en Cochabamba 

(9 de set.) con dofia Nicolasa Marrén y Lombe- 

ta, hija del Brigadier Gerénimo Marrén y Lom. 

DEERME SPUSHAGONClof..n oo. cred nla sas, sore ee ? 

1811 Rebelidn de Zela en Tacna. 

1812 D. Joseph. Combate y vence a los patriotas en 

el Puente de Ambo, Perti; le prometen el Conda.- 

do de Ambo, jamas otorgado.— En Bailen es de 

rrotado el ejército francés. Cortés de Cadiz.— 

1814 Rebelién de los Angulo y Pumacahua en Cuzco. 

1815 Es fusilado el Poeta Mariano Melgar. 

1816 Nace en. Arequipa: Francisco Gonzalez de Prada 

y Marr6n de Lombera, padre de don Manuel. 

1820 Llega Ia Expedicién Libertadora con San Martin. 
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Independencia del Peri.— San Martin funda la 

B:blioteca Nacional de Lima, de la que serian Di- 

rectores Vigil, Palma y Gonzalez Prada. 

Se instala el] Congreso. 

Bolivar llega a Lima. 

Batallas de Junin y Ayacucho.— Capitulacién 

de Ayacucho. 

Se retira Bolivar del Pert. 

Muere Joseph Gonzalez de Prada. 

Guerra entre Peri y la Gran Colombia. 

Muere Bolivar y Segregacién de la Gran Colom. 

bia.— Augusto Comte publica Curso de Filoso. 

fia Positiva entre 1830 y 1842. 

Nace en Lima, Ricardo Palma.— Francisco de 

Paula y Gonzalez Vigil, pronuncia su famoso 
discurso ‘‘..Yo debo acusar. Yo acuso...”.— 

Visita de Flora Tristan. 

Confederacién Pert—Boliviana. 

Francisco Gonzalez de Prada y Marrén de Lom, 

bera se casa con Josefa Alvarez de Ulloa, descen 

diente de don Antonio de Ulloa, el sabio marino 
coautor de Noticias Secretas de América.— Ba 
talla de Yungay, fracasa la Confederacién Perit- 
Boliviana.— 
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Presidencia de Gamarra, Constitucién de Huanca 

yo.— Nacen Juan de Arona y Nicolas de Pié- 

rola. 

Nace en Arequipa el primogénito de los Gonzalez 

de Prada y Alvarez de Ulloa, Francisco. 

Gamarra muere en los primeros momentos de la 

Batalla de Ingavi en una acci6n contra Bolivia. 

Nace en Arequipa, Cristina Gonzalez de Prada y 

Alvarez de Ulloa, segunda hija de su estirpe.— 

Bartolomé Herrera pronuncia en enero, el famo- 

so sermén ftinebre, tipicamente conservador. 

Evoluciones de los generales Torrico y Vidal.— 

Fugaz ingreso al Palacio de Gobierno de Lima, 

del bandolero Le6n Escobar, negro jefe de una 

pandilla de saltadores. 

El general Vidal triunfa en Agua Santa.— Anar 

quia .— 

El 5 de enero nace en Lima, Manuel Gonzalez 

de Prada y Alvarez de Ulloa, conocido en las Le- 

tras peruanas como Manuel G. Prada o Manuel 

Gonzalez Prada. El 8 de enero es bautizado por 

el obispo Pasquel en la Parroquia de San Marce 

lo.— El general y acedémico Manuel I. de Vi 

vanco se impone por breve tiempo. Los apoya 

Francisco Gonzalez de Prada y Marrén de Lom- 

bera.— Muere en Burneos Flora Tristan, autora 

de “Emancipacién de la mujer” y “Peregrinacio- 
nes de una patria’. 

Ramon Castilla triunfa sobre Vivanco. 
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Nace en Lima Isabel Gonzalez de Prada y Alva- 

rez de Ulloa, cuarta y Ultima de los hijos de su 

estirpe. 

Manuel asiste a la escuelita de las sefioritas Fe- 

rreyros.— Nace Verdnica Calvet y Bolivar.— 

Termina su gobierno Ram6n Castilla y lo reem- 
plaza el general Echenique, conservador, quien 

tendra como vice-presidente y ministro a don 

Francisco Gonzalez de Prada y Marrén de Lom- 

bera, padre de don Manuel.— Se inicia la confec- 

cién de los Cédigos. 

Vigil publica: “Compendio de los Apuntes acer- 

ca de mi vida”; “‘Adiciones de la Defensa de la 

Autoridad de los Gobiernos contra las pretensio- 

siones de la Curia Romana’”.— Augusto Comte 

publica Catecismo Positivista. 

Arrecia la campafia liberal con el respaldo de 

de Castilla por la libertad de los esclavos. 

La familia Gonzalez de Prada emigra a Chile, 

donde Manuel es matriculado en el Colegio In- 

glés de Valparaiso dirigido por un inglés y un 

aleman.— Castilla derrota a Echenique.— Se 

instaura un gobierno liberal.— Don Francisco 

rechaza Ja propuesta de Echenique para ejercer 

la presidencia provisoria de la repiblica.— Liber- 

tad de los negros y abolicién de la servidumbre in- 

‘digena. 

Se instala el Congreso constituyente que promul- 

ga una constitucién liberal, inspirada por José y 

Pedro Galvez y Vigil. Este publica “Defensa de 
la autoridad de los Obispos”’. 
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1857 Retornan los Gonzalez de Prada a Lima.— Don 

Francisco es designado Alcalde de Lima.— Deba 

tes entre Herrera versus los Galvez y Benito La. 

zo.— Vigil publica: “Compendio de la Defensa 

de Ja Autoridad de los Obispos’’. 

1859 Aparece “Catecismo Patridético” de Vigil. Manuel 

abandona el Seminario. 

1860 Manuel ingresa al Convictorio de San Carlos.—. 

Cambio politico de Castilla. Nueva Constitu- 

yente promulga la Constitucidn Conservadora de 

1860. Apogeo de Bartolomé Herrera. 

1861 Vigil publica “Compendio de los Jesuitas’’. 

1862 Aparece “Opiisculos sociales y politicos, 1.” de Vi- 

gil. 

Muere don Francisco Gonzalez de Prada y Ma- 
rr6n de Lombera.— Llega al Pacifico la Expedi- 

cién “cientifica” espafola.— Don Ricardo Palma 

publica: “Anales de la Inquisicién de Lima’.— 

Vigil publica: “Los Jesuitas” 4 vols. ‘“Tolerancia 
y Libertad civil de cultos” 5 vols.—. 

1864 Manuel abandona el Convictorio de San Carlos, 

después de haber aprobado casi todos los cursos 

de Derecho y Humanidades. 

1865 Nace en Paris, Adriana de Verneuil Conches, 

quién seria esposa de don Manuel. Combate de 

Abtao.— El] coronel Mariano I. Prado se pro- 

nuncia en Arequipa.— 
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Combate del Dos de Mayo, en el Callao contra 
los barcos espaiioles, José Galvez Méinistro de 

Guerra muere en ella. 

Manuel G. Prada publica por primera vez una 

letrilla en “El Comercio”.— Mariano I. Prado 

promulga la Contitucién Liberal de su nombre.— 

El coronel Balta se pronuncia en el norte contra 

Prado.— Llega al Pert, el hombre de negocios 

yanqui Henry Meiggs procedente de Chile.— Vi- 

gil publica “Apuntes acerca de mi vida’ y “De. 

fensa de la autoridad de los gobiernos’”.— Apa- 

rece el primer tomo de “El Capital’? por Marx.— 

Nace Rubén Dario. 

Presidencia de José Balta.— Piérola es Ministro 

de Hacienda a los 29 afos.— Contrato de Meiggs 

para obras ferroviarias y otras. 

Empiezan las megociaciones con la casa Dreu- 

fuy.— Auge de las Tradiciones peruanas’’ de Ri- 
cardo Palma secretario de Balta.— 

José Domingo Cortes, incluye en su “Parnaso pe- 

ruano”’, publicado en Valparaiso, una corta auto- 

biografia y una docena de composiciones poéticas 

de Manuel G. Prada.— Vigil publica tres cartas 

al Papa Pio IX. 

Sublevacién de los Gutiérrez contra el Presidente 

Balta, quien es fus:lado en su cama. Tres de los 

Gutiérrez son asesinados por el pueblo.— Manuel 

Pardo, lider del nuevo Partido Civil, gana en las 

elecciones. Apafece el primer ntiimero de “La Sa- 

tina”, semanario politico en defensa de Manuel 

Pardo, cuyo principal redactor es Luis E. Marquez 
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Manuel G. Prada es vicepresidente de la Seccién 

literaria del Club literario de Lima. Pub'ica en 

el ’Correo del Peri“, Triolets, rondeles, y baladas 

indigenistas.— Pacto defensivo, secreto con Bo- 

livia .— 

Muere Francisco de Paula Gonzalez Vigil, siendo 

Director de la Biblioteca Nacional de Lima. 

Manuel G. Prada vive en este periodo, en la Ha 

da Tutume del valle de Mala cercano a Lima y co- 

noce a Werénica Calvet y Bolivar de quien se ena. 

mora.— El] General Mariano I. Prado, exdicta- 

dor de 1865, es electo presidente del Peri.— Po. 

litica de apoyo a la revoluciédn emancipadora de 

Cuba. Dos hijos de Prado van a combatir por Cu 

ba. 

Nace Mercedes Gonzalez Prada Calvet, (1) aco- 

gida por la familia de su abueia materna, la viu- 

da de Calvet. 

Asesinato de Manuel Pardo, expresidente de la 

republica y entonces presidente del senado, al en- 

trar en el recinto de éste.— Las desavenencias 

por causa del salitre entre Bolivia y Chile, in- 

quietan a Pert.— Llega a Lima la familia De 

Verneuil, uno de cuyos miembros, Adriana, sera 

la esposa de Manuel.— 

Los nuevos datos sobre a fecha exacta del nacimiento de 
M. G. P. y los respectivos a sus amores con Verénica 
Calvet se deben a informes comunicados por el Dr. Luis 
Aya Sanchez, principal bidgrafo de Don Manuel: 
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Abril 5: declaratoria de guerra entre Peri y Chi- 

le.— Manuel regresa a Lima. Publica un pro- 

logo para “Cuartos de Hora” de Mérida (Aurelia 

no Villaran) . 

Manuel se alista en el ejército de Reserva del Pe- 

ri.— Se inicia la Escuela naturalista con Zola. 

Batalla de Miraflores: Manuel, segundo Jefe del 

Reducto del Pino.— Se recluye en su casa pafa 

no ver a los chilenos durante la ocupacién; escTi- 

be dos comedias que no publica; escribe versos y 

prosas. 

Pronunciamiento del coronel Miguel Iglesias en 

el norte, para organizar un gobierno que firme la 

paz con Chile y obtenga la desocupacién del te- 

rritorio.— Tratado de Anc6én que pone fin a la 

guerra. 

El coronel Caceres, héroe de la resistencia contra 

Chile, se pronuncia contra Iglesias y lo combate 
por haber cedido territorio nacional.— Manuel 

(11 de set.) solicita a Adriana anuencia para irse 

al lado de Caceres, en implicita confesiédn de amor. 

Adriana aconsejada por su confesor resuelve acep- 

tar el amor de don Manuel. (1) 

Triunfa Caceres e instaura un gobierno naciona 

lista. — Manuel publica, “Grau” y “Vigil”, dos 

estudios claves para su futura obra patridtica lite- 
raria.— A fin de afio se funda el Circulo Litera 

El relato -pormenorizado consta en mi Manuel de D? 
Adriana, Lima, 1947: M.P. 
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TiO, agrupacién de jévenes escritores excombatien- 

tes. Lo preside Luis E. MaArquez, con Manuel 

G. Prada como vicepresidente.— Muere en Pa 

tis, Victor Hugo. 

1886 Conferencia del Ateneo: inicia su gran campafia 

doctrinaria. 

1887 Muere doa Josefa Alvarez de Ulloa, madre de 

Manuel . Este se casa con dofia Adriana de Ver- 

neuil .— 

1888 Discurso del Politeama (29 de julio) campaja ofi- 

cial para impedir la circulacién de ese discurso.— 

Discurso en el Teatro Olimpo. Polémica periodis. 

tica en torno a ese discurso en la Opinién Nacio- 

nal.— Nace Abraham Valdelomar y Felipe Cossio 

del Pomar.— Aparece “Azul” de Rubén Dario. 

1889 Muere Cristina Gonzdlez de Prada de Mendoza, 

hermana de Manuel.— CaAceres es sustituido por 

el coronel Remigio Morales Bermidez.— Gum- 

ploviez publica ‘‘Lucha de Razas”.— Fellece al 

mes y medio de nacido Manuelito Gonzalez Prada 

y de Verneuil. 

1890 Muere casi al nacer, Cristina Gonzalez Prada de 

Verneuil.— 

1891 Mayo, se funda el Partido La Unién Nacional, 

teniendo como presidente a Prada. Este abando- 

na en junio el Peri con su esposa en estado gra- 
vido.— “La Integridad” de Abelardo Gamarra 

publica la despedida de Prada.— Nace en Paris 

Alfredo Gonzalez Prada y de Verneuil, 
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Nacen César Callejo; Antenor Orrego y Mariano 

Iberico.— Muere Ernesto Renan en Paris. 

Muere en Lima Remigio Morales Bermudez . El 

ejército impone al segundo vicepresidente, coro- 

nel Borgofio. 

Aparece en Paris la primera edicién de Pajinas 

libres de Prada.— En el Pert, Piéro!a es designa- 
do jefe de la coalicién democratica civilista para 

el mil‘tarismo.— Nace en Moquegua José Carlos 

Mariategui. 

Se casa Mercedes Gonzalez Prada Calvet con 

Teodosio Cabada Revoredo:.—Triunfa en Lima 

la coalici6n encabezada por Piérola.— La Union 

Nacional exige definiciones inmediatas.— Nace 

en Trujillo Victor Ratl Haya de la Torre y A'ci- 
des Spelucin.— Aparece en Lima el folleto “Pd. 

ginas razonables” en respuesta a Prada.— 

Prada emprende viaje a Espafia y visita Barcelona, 

se relaciona con los anarquistas catalanes.— Na- 

ce en Lima el primer hijo de Mercedes Gonzalez 

Prada y Calvet.— 

Prada visita Madrid.— Nacen Alberto Hidalgo 

y Raul Porras Barrenechea. 

Prada regresa a Lima. Conferencia en Matavile- 

la: La Unién Nacional y los Partidos Politicos. 
Persecucién de las autoridades. Ataques a P’éro- 

la. Discrepancia con su partido.— La_policia 

impide Ja segunda conferencia en el Politeama 

sobre “Pensamiento en accién”. Interpelacién en 
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la Camara de Diputados al Ministerio de gobier 

no por esa causa. Prada declina su posible can- 

didatura a la presidencia como sucesor de Pié- 

rola quien escoge al conservador Eduardo Lépez 

de la Romafia.— Clausura de periddicos radica- 

ies. 

1899 Eleccién de Romaia.— Campafia de Prada en pe- 

riddicos anarquistas .— 

1900 Prada publica el articulo “La Poesia” en La Na 

cién de Buenos Aires.— Disenciones  internas 

en Unidén Nacional.— Nace en Lima, Luis AI- 

berto Sanchez, futuro bidgrafo de Don Manuel. 

1901 Se publica la primera edicién de Minusculas, pro- 

loga la edicién Poesia completa de Chocano,— 

Comienza a colaborar en La Idea Libre, deja de 

colaborar en Germinal, 6rgano de la Unién Na- 

cional .— 

1902 Prada renuncia ptblicamente a la Unién Nacio- 

nal.— Se decide por el anarquismo.— Censura 

acremente el ataque a mano armada contra La 

Idea Libre cometido por un grupu de El Comer. 

cio.— Colabora en Los Parias.— Nace Jorge 

Basadre en Tacna. 

1903 Termin6 el gobierno de Romafa.— Es electo 

Manuel Candamo quien muere a los pocos me 

ses. También fallece el primer vicepresidente, 

Lino Alarco, El segundo vicepresidente convoca 

a elecc’ones.— Candidatura de Piérola frente al 

civilismo, que se divide entre Isaac Alzamora y 
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José Pardo, representante del civilismo joven.— 

Panama se separa de Colombia. 

José Pardo Presidente.—- Prada escribe su ensayo 

“Nuestros indios’’. 

Primera conmemoraci6n de 1° del mayo hecha por 

Prada. Primer reclamo de los panaderos por la 

jornada de ocho horas.— Tesis de Riva Aguero 

“Caracter de la Literatura del Pertti Indepen 

diente” .— 

Chocano publica en Madrid “Alma América’. 

Miguel de Unamuno estudia a Gonzalez Prada en 

su trabajo sobre la tesis de Riva Agiiero y lo in- 

serta en La Lectura de Madrid. 

Prada publica “Horas de Lucha’. Termina el pe- 

riodo de Pardo.— Campajfia anticlerical y anar- 
quista de Prada.— Aparece la revista Varieda- 

des.— José Galvez poeta de la juventud.— 

Prada publica sin su nombre el cuaderno en ver- 

sos “Presbiterianas’ Apatece La Ilustracién pe- 

ruana.— Leguia es capturado por breves horas de 

Palacio, (29 de mayo) .— Piérola es perseguido. 

Centenario de la Independencia de Argentina, Chi- 

le, Colombia, Ecuador.— Jorge Chavez cruza los 

Alpes y muere al llegar.— Casus Belli con Ecua- 
dor. 

Prada publica Exdticas.— Se promulga la Ley de 
Accidentes del trabajo.— Aparece “Simbélicas” 
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de José M. Eguren; Rumor de Almas de A. Ure- 

ta; Elogios de E. Bustamante y Ballivian.— Huel 

ga en Chicama. 

Prada es nombrado director de la Biblioteca Na- 

cional en lugar de Ricardo Palma.— Polémica 

entre Prada y Palma.— Final del gobierno de 

Leguia.— Movimiento popular en favor de Gui- 

lermo Billinghurst, quien es electo por el congre- 

so. 

Aparece la Nota informativa sobre la Biblioteca 

Nacional por Prada.— Decreto reconociendo la 

jornada de ocho horas para los estibadores del Ca- 

llao.— Muere Piéro'a.— Augusto Leguia es des- 

terrado.— Valdelomar gana e! concurso de Ja Na- 

cién con El Caballero Carmelo, (Lima) .— Mo- 
vimiento para disolver al Congreso. 

Prada renuncia a la Biblioteca y es destituido y 
publica el primer nimero de La Lucha, que es re- 

quisado por la policia. Escribe Bajo el opropio.— 

También es destituido del Ministerio de Relacio- 

nes Exteriores su hijo Alfredo que, junto con Val- 

delomar sOn apresados por conspiradores.— B!o- 

queo norteamericano contra Veracruz.— 

Prada publica el articulo “Los Viejos” en la re- 

vista Cultura.— Es publicada la 2? edicién de 

“Pajinas Libres”, en Madrid.— Nace Felipe Gon- 

za'ez Prada de Soria, hijo de Alfredo.— Muere 

Billinghurst en el destierro.— Aparece Arias de 

silencio de Bustamante y Ba'livian. Benavides es 
obligado a acelerar su salida del gobierno.— Jo- 
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sé Pardo es electo primero Rector de la U. de 

San Marcos y después presidente de la republica. 

Prada es restituido a la Direccién de la Bibliote- 

ca Nacional.— Aparece Colénida, del grupo de 

Va'delomar y Alfredo.— Eguren dedica a Prada 

el libro “La cancién de las figuras’.— El Pert 

entra a la guerra mundial ai lado de log ala 

dos.— Alfredo va en misién deplomatica a Bue- 

nos Aires.— Reportaje en la “Revista de Actua- 

lidades’, por Félix del Vaile: Prada reitera ser 

anarquista. 

Ley sobre Trabajo de la Mujer y el nifio.— Apa- 

rece el diario “El Perti’”’.— Asesinato de Rafael 

Grau, hijo del héroe de Angamos, en Pa'caro.— 

Los bolcheviques al mando de Lenin hacen una 

revolucién.— Asesinato del poeta Leonidas Ye- 

rovi. 

Muere Manuel Gonzélez Prada el 22 de jutio.— 

Crisis politica nacional.— Campafia pro Leguia 

contra el civilismo.— Jornada para lograr las 

ocho horas.— Primer comité obrero estudiantil. 

acttian en Lima.— Se in‘cia la Reforma Universi- 

taria en Cérdoba, Argentina.— Aparece el nime- 

ro 2 del Mercurio Peruano dedicado a Gonzalez 
Prada. 

La Reforma Universitaria. — Después de las 
elecciones en que aparentemente triunfa, Leguia 
depone a Pardo por !a fuerza. Insta'a la “Patria 
Nueva”’.— Plebiscito para una nueva constitu- 
cién.— Asamblea Nacional.— Muere Ricardo 
Pa'ma. 
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Peréz Reinoso publica el libro “Manuel Gonzdlez 

Prada’’.— Constitucién de 1920.— Leguia fija el 

término de su gobierno en 1924.— Renovacidn 

de las reivindicaciones de Pertti y Chile sobre sus 

territorios perdidos en !a guerra del 79.— Arbi- 

traje obligatorio para los conflictos de trabajo.— 

Ataque ftontal a los civilistas por pobladas leguiis 

tas.— A'fredo es trasladado a Washignton.— 

El 1° Congreso de estudiantes en Cuzco crea las 

Universidades Populares.— Chacano es salvado 

de una sentencia de muerte por varios gobiernos 

y grupos intelectua'es. 

Primer centenario de la Independencia del Pe- 

rti.— Expropiacién’ de La Prensa y destierro de 

su Director y otros dos intelectuales.— Revolu 

c:6n en Loreto.— 

Tesis doctoral de Luis Alberto Sanchez “Elogic 

de don Manuel Gonzdlez Prada.— Alfredo se 

casa con Anne Elizabeth Howe.— Dojfia Adriana 

sale momenténeamente del Peri.— Campafia 

contra Ja reeleccién de Leguia.— Negociaciones 

con Chile scbre Tacna y Arica.— 

Los. estudiantes y obreros de Jas Universiades Po- 

pulares Gonzalez Prada, derrotan al gobierno im- 

p'diendo la consagracién del Pert al Corazén de 

Jestis.— Detenciédn de opositores a la reeleccidén 

de Leguia.— Detenciédn y destierro de Haya de 

la Torre, electo por segunda vez presidente de la 

Federacién de Estudiantes.— Regreso de José 

Carlos Mariategui de Europa. 

Segunda edicién Horas de lucha.— Primer cente- 
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nario de la batalla de Ayacucho.— El hombre 

sol. de Chocano”.— Segunda presidencia conse- 

cutiva de Leguia.— Ley que regula el despido e 

indemnizacién de emp!eados.— Fallece Lenin. 

Muere Isabel Gonzalez de Prada, hermana de don 

Manuel.— Laudo del Presidente Coolidge sobre 
Tacna y Arica.— Constitucién de la Comisién 
Plebiscitaria en Arica bajo la presidencia del ge 

neral John Pershing. Muere Verénica Calvet y 

Bolivar.— Se publica en “Sagitario” por Haya de 

la Torre “Mis recuerdos” de Gonzalez Prada. 

Aparece Amauta.— La comisién plebiscitaria de 

clara impracticable el plebiscito porque Chi'e no 

da las garantias necesarias.— Aparece Amauta. 

Clausura de las Universidades Populares Gonza 

lez Prada y destierro masivo de lideres estudian 

tiles y obreros.— Aparece: “Por la emancipa 

cién de América Latina’? de Haya de la Torre, 

con inspiracién de Prada.— Po'émica sobre el 

indigenismo entre Maridtegui y Luis Alberto San- 
chez en Mundial. 

Nuevo’ Estatuto Universitario.— Aparicién de 

Nueva Revista Peruana.— Marategui pub‘ica 

“Siete ensayos sobre interpretacién de la rea'idad 

peruana”.— Aparece “‘La Casa de Cartén” de 

Martin Adan.— Uniédn de China bajo Chiang- 

Kai-Shek.— Aparece: “La Voragine”, de Rive 

ra.— 2° Manifiesto surrealista. 

Alfredo Gonzalez Prada, renuncia a su cargo 

diplomatico y critica al gobierno de Leguia.— 
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Visita de Waldo Frank a Lima, invitado por inte. 

lectuales libres.— Agitaciédn contra el gobierne 

y los norteamericanus.— Aparece “Dofia Bar 

bara” de Gallegos. 

Caida de Leguia.— Junta de gobiernos del co. 

mandante Sanchez Cerro.— Muere José Carlos 

Mariategui.— Se fundan los partidos: Comunis 

tas (20 de mayo) y el Aprista (20 de set.) en Li- 

ma.— Regreso de desterrados por Leguia, excep. 

to Haya de la Torre que continta oficialmente 

desterrado.— Alfredo es nombrado Embajador en 

Gran Bretafia.— Se inicia el militarismo. 

Caida de SAnchez Cerro.— Junta de Samanez 

Ocampo.— Sanchez Cerro es elegido Presiden. 

te.— Persecuci6n contra el aprismo.— Instala. 

cién del congreso constituyente.— Homenaje con. 

gresal a Prada, cuyas obras se ordenan publi. 

car.— Proclamacién de la reptiblica de Espafia. 

Alfredo renuncia irrevocab’emente a la embajada 

en Londres y deja la diplomacia.— Revolucion 

de Trujillo.— Clausura de la U. de San Mar 

cos.— Prisién de Haya de la Torre.— Mutila 

cién del Parlamento.— Guerra con Colombia. 

Asesinato de Sanchez Cerro.— Tregua con Co- 

lombia, bajo el provisorio del general Benavi 

des.— Alfredo inicia la publicacién de los iné. 

ditos de su padre con un poemario “Trozos de vi- 

da” y el panfleto “Bajo el oprobio”.— Adriana y 

su nieto Felipe viajan a Francia.— Felipe muere 

a los 17 aiios en Paris.— Tregua politica en el 
Pert. 
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Recrudecimiento de la dictadura. 

 Asesinato de Antonio Miré Quesada, Director de 

El Comercio de Lima.— Aparece: Baladas pe- 

ruanas, en Santiago de Chile.— Guerra italo- 

etiope. 

Aparece: Anarquia, en Santiago de Chile.— Se 

anulan los escrutinios de las elecciones generales 

en Lima, en las que era el vencedor el candidato 

Luis Eguiguren.— El] Congreso Constituyente se 

disuelve y otorga poderes dictatoria'es al general 

Benavides por tres afios.— Se publica en ‘“‘Gali- 

cia Libre“ N° 2 “V:da, obra y muerte de Gonzalez 
Prada” por Erasmo Delgado Vivanco o Enciso 

Del Val (en E:pafia). 

Aparece Libertarias, en Paris.— Continta la dic- 

tadura en Pert. 

Aparecen: Figuras y Figurones y Baladas.— Mue- 

re César Vallejo.— VIII Conferencia Panameri- 

ca en Lima, bajo plena dictadura. 

Liberacién de numerosos detendidos politicos, sin 

amnistia politica. Aparece: Propaganda y ataque. 

Conflicto con Ecuador. Tropas peruanas invaden 

ese pais.— Aparece: Un Crimen perfecto, de Al- 

fredo Gonzalez Prada, en New York.— Aparece: 

Prosa menuda, en Buenos Aires. 

Perti rompe relaciones con el Eje, conforme a con 

venio de Lima y reunidn en Rio de Janeiro.— 
Presidente Prado visita EE.UU.— Expropiacién 

de bienes japoneses y alemanes.— Tratado de 
Paz con Ecuador. 
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1943 Suicidio de Alfredo Gonzalez Prada en New 

York. 

1944 Adriana de Gonzalez Prada, regresa a Lima.— 

Formacién del Frente Nacional para erradicar la 

dictadura castrense. 

1945 Aparece “Fl Tonel de Didgenes” de Prada en 

México.— Candidatura y eleccién de José Luis 

Bustamante y Rivero, por el Frente Democratico 

Nacional.— Amnistia politica. 

1946 Aparece la edicién Democratica de “Pdjinas li 

bres’, corregido por su autor.— Estatuto Univer 

sitario consagratorio de la participacion estudiantil 

1947 Reedicién de Mintsculas y primera edicién de 

Adoracion, vetsos a Adriana. Asesinato de Fran 

cisco Grafia Garland y crisis politica subsiguien- 

te.— Receso parlamentario.— Aparece “Mi Ma 
nuel” por dofia Adriana de Gonzalez Prada.— 

Plan Marshall.— Se proclama la reptiblica de Ru 
mania. 

1948 — Se conmemora, basados en la cronologia oficial 

el nacimiento de Prada en la U. de San Marcos. — 

Muere Adriana de Verneuil dz Gonzalez Prada. — 

Clausura de las Universidades Populares Gonzé- 
lez Prada.— Derrocamiento del gobierno de Bus 
tamante.— Junta de gobierno castrense presidida 
por el general Manuel Odria, 

1956 . Reapertura de las Universidades Populares Gonza 
lez Prada.— E'eccidn de Manuel Prado como Pre. 

sidente.— Amnistia. 
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1967 

1969 

1975 

1976 
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Tercera edicién de “Don Manuel” de Luis A. 

Sanchez. 

Cuarta edicién de “Pdjinas libres’ . 

Muere Ciro Alegria. 

Se suicida José Maria Arguedas. 

Se pub'ica las Letrillas, inéditas de Gonzalez Pra- 
da.— Estudio sobre el anarquismo y la ideologia 

politica de M. G. P. por Hugo Garcia Salvatore 

y Bruno Podesta 

Luis Alberto Sanchez entrega a la Biblioteca 

Nacional del Pert, manuscritos y papeles legados 

por Alfredo Gonzalez Prada y que pertenecieron 

a du padre. 

Lima, marzo 1976 

Marlene Polo Miranda 
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