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j Existió la civilización calchaqui? 
• > • • * : -

Similitud intima entre los antiguos habitantes del Tucumáu y los del snd-oeste de los ^J^Jf^~ 
Inilnencia que pueden tener, en el curso de los estudios históricos de America, las ideas emit.das al respecto. 

v f e x un a r t í c u l o que p u b l i q u é hace a lgunos a ñ o s , acerca 
de las lenguas i n d í g e n a s del P e r ú , exprese mi o p i n i ó n 

de que la calchaqui f o r m ó s e durante la d o m i n a c i ó n de los 
I n c a s en el T u c u m á n , que d u r ó m á s de un s ig lo h a s t a la 
l legada de los e s p a ñ o l e s ; y que es u n a l engua muerta , 
compuesta de pa labras quechuas sobre g r a m á t i c a hi le . 
E s decir , que teniendo necesidad los hab i tantes del T u c u 
m á n de expresarse en l a l e n g u a genera l del Imperio , p a r a 
entenderse con sus conquistadores , amoldaron la quechua 
á l a hile, resu l tando con el t rascurso del t iempo una mez
cla que se conoce con aquel nombre y de la c u a l solo se 
conservan nociones incompletas . 

M i s estudios posteriores no h a n hecho s ino conf irmar
me en esa o p i n i ó n ; pero este problema h i s t ó r i c o , de la re
l a c i ó n entre ambos pueblos, p r i n c i p i a á tomar un aspecto 
nuevo é interesante . 

E n efecto, a lgunos a m e r i c a n i s t a s pretenden romper 
poco á poco Iris v í n c u l o s fundamenta les que unieron á los 
hab i tantes del a n t i g u o T u c u m á n con los fundadores del 
Cuzco y crear u n a c i v i l i z a c i ó n aparte , emparent Indola, 
por su r a z a , sus ideas religiosa-! y sus cos tumbres , con los 
Zemes y h a b i t a n t e s del S . O . de los E s t a d o s U n i d o s . 
¿ N o es c ierto que h a y que hacer un g r a n esfuerzo p a r a 
establecer ese parentesco á tan enorme d i s t a n c i a y exis
tiendo de por medio numerosos y d is t intos p a í s e s ? 

E s t a s ideas, nuevas en la h i s tor ia a n t i g u a de A m é r i 
ca , encuentran cada d í a m á s p r o s é l i t o s ; y como á mi j u i c i o 
hacen d a ñ o , desde el punto de v i s ta de un orden l ó g i c o y 
progres ivo en las inves t igac iones h i s t ó r i c a s , hay que s a -
l irles al frente. 

D é b e n s e las p r i m a r a s t enta t ivas en tal sent ido á un 
profesor de l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s , el doctor 
Juan A . A m b r o s e t t i , uno de los escritores m á s i lus trados 
y m á s competentes en este g é n e r o de estudios . S u s obser
vac iones a l respecto, in teresantes s in d u d a en su or igen , 
han dado margen á que se cree u n a corriente que v a de
masiado lejos. (1) 

A n a l i c e m o s empero r á p i d a m e n t e las razones en que se 
fundan tanto la supuesta r e l a c i ó n ínt ima entre los a n t i 
guos pueblos del sud-oeste de los Estados U n i d o s como la 
pretendida c i v i l i z a c i ó n ca(chaqui, nacida v e x t i n g u i d a 
mis ter iosamente: 

1 :* L a s e m e j a n z a de la petrograf ía , en especial los ído
los, turquesas y conchas marinas, entre ambos pueblos. 

(1) Ya existe una bibliografía sobre este punto. La mayor 
parte de las publicaciones pertenecen al doctor Amhroaetti, quien 
ha ido hasta negar la dominación de los lucas en la región cal-
chaqui. 

E l lector que tenga interés en estudiar la materia hallará 
m í a guia en el articulo y sus nota*— RessembtoMce entre les civi
lisations. Pueblos et Catchaouix por Juan B. Ambrosetti. -Museo 
Nacional- Buenos Aires. V. international Congress of America
nists. 13th Session held in New-York in l'HI2. Raston. Pa. 1'IU5. 

P e r o se o l v i d a que objetos a n á l o g o s f o r m a n l a s me io -
res colecciones a r q u e o l ó g i c a s procedentes de P u n o y C u z 
co y se h a l l a n a b u n d a n t e m e n t e en a l g u n a s r u i n a s de l a 
cos ta p e r u a n a . E x i s t e n en la c o l e c c i ó n C a p a r ó - M u ñ i z , en 
l a s de U r n a y el C u z c o . E l ar te de l a b r a r l a p i e d r a , des
de el edif icio c i c l ó p e o , h a s t a l a i m i t a c i ó n de a v e s , f r u t a s 
y rept i les , a l c a n z ó notable d e s a r r o l l o en el a n t i g u o P e r u ; 
y es n a t u r a l creer que lo l l e v a r o n los i n c a s a l T u c u m á n . 

2 ; i L a ex is tencia de v a s i j a s de c e r á m i c a i n t e n c i o n a l -
mente agujereadas , ó rotas - l o que l l a m a n los f r a n c e s e s 
ccasser la poterie>. E s t a c u r i o s a c o s t u m b r e c o r r e s p o n d e 
no á dos, s ino á varios pueblos, y no es f u n d a m e n t o so l i 
do p a r a deducir un contac to í n t i m o e n t r e e l los . H a c e po
cos dias e x a m i n a b a una c o l e c c i ó n de ¡macos, o f r e c i d a á 
nuestro I n s t i t u t o H i s t ó r i c o , procedentede N a s c a y de é p o 
c a pre - inca ica . A l l í se ven no pocas v a s i j a s con a g u j e r o s 
v c i s u r a s , c u s í un a r l e o r i g i n a l ; y lo propio se o b s e r v a en 
piezas e x t r a í d a s de r u i n a s del norte del P e r ú . E l h e c h o 
no puede, pues, s e r v i r de prueba p a r a f u n d a r u n i d a d e n 
tre los S h i v u i s y los c a l c h a q u i s . 

.V-1 E l uso de bolas , h a c h a s , a r m a s é i n s t r u m e n t o s de 
p i e d r a . T o d o esto es e senc ia lmente i n c a i c o ; a p a r t e de h a 
l l ar se en C o l o m b i a y l a A m é r i c a C e n t r a l . M i s a ú n : t ie
ne un c a r á c t e r , no a m e r i c a n o , s ino c a s i u n i v e r s a l . 

4* O t r a o b s e r v a c i ó n i m p o r t a n t e es l a que se ref iere á 
la braq nice Calía e x c e s i v a , á l a s a n a l o g í a s m í t i e o - r e l i g i o -
sas y m í t i c o - s o c i o l ó g i c a s , que h a n s e r v i d o p a r a e s t r e c h a r 
l a s i m i l i t u d entre los c a l c h a q u i s y ta a n t i g u a é i m p r o p i a 
mente d o m i n a d a « c i v i l i z a c i ó n de los S h i v u i s » . L a b r a -
q u i c e f a l í a e x c e s i v a e s t á r e p r e s e n t a d a en el P e r ú por no 
pocos e j e m p l a r e s tomados de los c e m e n t e r i o s i n d í g e n a s ; 
l o q u e no es e s t r a ñ o , dada l a v a r i e d a d de s u s r a z a s e x i s 
tentes en el I m p e r i o ; y n a d a h a y en l a s ideas r e l i g i o s a s y 
l a s o c i o l o g í a de los c a l c h a q u i s que no c o r r e s p o n d a á estos 
dos factores: l a s que t e n í a n los pueblos que los r o d e a b a n y 
la s i m p o r t a d a s por los c o n q u i s t a d o r e s de l C u z c o . A e s t a 
c o n c l u s i ó n l l e v a r í a i n e v i t a b l e m e n t e un e x a m e n de ten ido . 

S i ex i s t i eron noc ionesde u n a c i v i l i z a c i ó n r e l a t i v a m e n t e 
a d e l a n t a d a en el T u c u m á n , no pueden s e r s i n o el re f le jo 
de la i n t r o d u c i d a por los I n c a s , que pob laron con s u s m i 
t i m a e s l a n u e v a p r o v i n c i a c o n q u i s t a d a y l l e v a r o n a l l í s u s 
leyes, su i d i o m a , se r e l i g i ó n y s u s c o s t u m b r e s , r e s p e t a n 
do s i e m p r e l a s a j e n a s , c o n f o r m e á los p r i n c i p i o s a d m i r a 
bles de t o l e r a n c i a que d i r i g í a s u p o l í t i c a . 

5* ¿ N i como es pos ible a c e p t a r t a m p o c o que los c r e a 
dores de es ta s u p u e s t a c i v i l i z a c i ó n c a l c h a q u i o l v i d e n qu 
el uso del e n t i e r r o de los c a d á v e r e s en g r a n d e s v a s i j a s d 
t i e r r a cocida y que h a o b s e r v a d o M r . H a m y , p a r a e s t a 
blecer e n s e g u i d a l a a s i m i l a c i ó n , s e a p r o p i a de los S h i v u i 
y los c a l c h a q u i s , c u a n d o todos s a b e m o s que esa c o s t u m U 
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es la más peruana que se conoce; lo mismo que la repre
sentación gráfica del difunto por medio de bustos de made
ra y de máscaras? (2) Y en cuanto á la serpiente, ¿por qué 
atribuir su representación á esos pueblos, como una ex
cepción; si la tenemos en las ruinas de Cliavin de Huan-
tar, en los monumentos de Chimu, en Nasca y aún en el 
Cuzco, como que realmente'eonstituía uno de los primeros y 
más importantes símbolos religiosos? ¿No figura también 
la serpiente en los edificios y en la pictografía de la 
Américi Central y de México? ¿Qué extraño es, por con-
siyruiente, hallarla en el Tucumán y en el sud-oeste de 
los Estados Unidos? 

Preciso es reconocerlo. Las observaciones hechas has
ta aquí son deficientes para establecer relación íntima en-

(2) L o s út i les de piedra, vasijas, c/totnbast momias, etc., de 
procedencia peruana á que me refiero, l eg í t imos , há l lanse fáci l
mente en los escaparates de las tiendas de L i m a . 

tre los Shivuis y los calchaquis; y nada hay que autorice 
la creencia de una civilización propia entre los últimos. 
Todas las manifestaciones de cultura que se descubren 
en el Tucumán son de procedencia incaica, y tal vez pre
incaica algunas, pero siempre con su centro natural en el 
antiguo Collao y en el Cuzco. 

Creo que los trabajos que se están haciendo, con 
activa propaganda, para dar vida artificial á la civiliza
ción calchaqui, no producirán los resultados positivos que 
algunos escritores imajinan; y entretanto, solo servirán 
para desviar accidentalmente los estudios históricos de su 
curso natural, perturbando el progreso ordenado y metó
dico cada día mayor, en el conocimiento del pasado de 
América. 

E . L A R R A BU R E Y UNANUE. 

Lima, 10 de setiembre de 1905. 
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P E R U A N O S I L U S T R E S 

fjgA lamentable ignorancia en t|ue vivimos acerca de 
aquellos compatriotas nuestros que lian reflejado, en 

diversas formas, gfloría sobre el país, nos ha sugerido la 
idea, que estimamos patriótica y provechosa, de acopiar 
los datos biográficos de los principales héroes, hombres 
de Estado, sabios, escritores, militares, filántropos, etc., 
producidos por el Perú y que han desaparecido ya. 

Con rapidez, sin gradación de materias ni cronológica, 
pero buscando escrupulosamente la exactitud histórica 
y huyendo de la exagerada erudición, esbozaremos con ta
les datos la figura del hombre y caracterizaremos su obra. 

Los lectores verán, pues, desfilar una galería real 
y lo más completa posible de eminentes peruanos, cuya 
herencia intelectual y moral la posteridad está en el de
ber de recojer y acrecentar. 

Cuando la terminemos, tendremos el derecho de pre
guntar sí alguna otra sección de la América española pue
de presentar un conjunto igual de hijos inmortales. 

Juzgamos, en todo caso, que nos será lícito acojernos 
á la'indulgencia del público. 

Penetrar en la historia nacional resulta una labor in
mensa y penosa. Carecemos de una biblioteca cataloga
da (1), de archivos inventariados y accesibles, de bi
bliografías completas (2), de revistas especiales (3), de 
verdaderas colecciones de documentos, de apoyo y estí
mulo para el que escribe, de atmósfera favorable paralas 
investigaciones especulativas. 

Semanas, meses enteros hemos pasado algunas veces 
para encontrar una simple fecha. Crecido es el numero 
de fuentes que hemos debido consultar; dudas y vacila
ciones nos han asaltado con frecuencia. 

Las horas de descanso de otras labores más prácticas, 
aunque menos agradables, han sido casi las únicas que 
hemos podido dedicar á este propósito, cuyos frutos débi
les, por ser nuestros, aparecerán quincenalmente aquí, 
esperando que llegue el momento en que, ordenados y 
ampliados, formarán un libro. 

E S C R I T O R E S 

M A N U E L D E M E N D I B U R U 
Nació en Lima en 1805. siendo sus padres el Dr. D. 

Manuel de Mendiburu y Orellana, Asesor del Tribunal 
del Consulado y Oidor de las Audiencias del Cuzco y de 

(1) Debe el Perú á D. Ricardo Palma la reorganización de la 
Bihliuteca nacional. E l catálogo, obra larga, difícil y costosa, no 
ha podido emprenderla todavía, pero sabemos que se ocupa de 
formular un proyecto sobre la materia. 

(2) E l Ministro de Instrucción doctor Polar piensa someter 
á S. E- el Presidente la creación de una Sociedad Bibliográfica, 
á cuyo carpo quedaría satisfacer esta importante necesidad. 

(3) E l actual Gobierno ha adquirido utl justo tftulo á la gra¬
titud de los hombres ilustrados estableciendo el Instituto Histó
rico, que tendrá como órgano de publicidad una revista. Ade
más, Él Ateneo, puesto ahora bajo la dirección de D. Clemente 
Palma, promete ofrecer con sus columnas material de sólido y 
permanente interés. 

(4) Como un sincero homenaje al escritor que más ha he-

(¡EINER * L M A N U E L D E M E N D I B U R U 

Chile, y doña Gertru
dis Bonet, hija de don 
Joaquin Bonet y A-
bascal, Contador del 
Tribunal Mayor de 
Cuentas. 

Su larga carrera 
militar comienza con 
el grado de alférez 
que le concedió el 
Protector San Mar
tín y termina con el 
de general de briga
da que, á propuesta 
del Presidente Casti
lla, votó á su favor la 
Legislatura de 1851. 
Entre las acciones de 
armas á que asistió, 
citaremos los comba
tes de Locumba y Uchumayo y las batallas de Torata, 
Muquegua, Tarqui, Socabaya, Ingavi y L a Palma. 

Tocóle ejercer muchos cargos públicos de importancia, 
como Director de la Escuela de Artes y Oficios, Prefecto 
de Departamento, Diputado á Congreso y Presidente de 
una Asamblea Constituyente, Ministro y Presidente de 
Gabinete. 

L a cultura del país le fué deudora de la Biblioteca y 
Museo de Artillería y del Archivo Nacional. 

Más que hombre de acción para la guerra, era un dis
tinguido oficial de Estado Mayor, en la época de organi
zación de un ejército. E n la política, aunque alguna vez 
se trató de elevarle á la primera magistratura, no tenía 
interés en descollar, desconfiando de la acogida de la opi
nión pública. Socialmente, contribuían á hacerle simpá
tico la corrección de sus maneras, la suavidad de sus pa
labras y hasta los rasgos de su fisonomía. 

E l talento é ilustración que M K N I M H U K U poseía en al
to grado, despertaron en él una viva y perseverante afi
ción á los estudios históricos. Desde la edad madura, en 
que ya dispuso de la preparación necesaria, hasta su fa
llecimiento en 1885, se contrajo á escribir el Diccionario 
histúrico-biográfíco del Perú, que, á pesar de todas sus re
lativas deficiencias de formación y de estilo, aparece como 
una obra única y monumental. 

E n los ocho tomos publicados, al lado del vacío de las 
biografías que faltan, de lo inútil de otras, de lo somero 
de varias de revelante interés para el Perú, de las equi
vocaciones y de un lenguaje por lo general poco literario, 
se encuentra un vasto y minucioso caudal de datos, jui
cios profundamente certeros y análisis admirables d é l a s 

cho para que se llegue á conocer, hombres de nuestra historia, 
comenzamos por el nuestra serie de Peruanos ¡lustres. En repe
tidas ocasiones estaremos en contradicción, pero no negaremos 
jamas ni sus aptitudes ni su amor i la patria y al estudio. 



principales figuras de la Conquista y de la Dominación 
Españolas. 

«Los monarcas—observa—unas veces excitados por su 
propia conciencia, otras por los enérgicos consejos de 
hombres que contemplaban con horror la servidumbre de 
los indios, diciaron leyes declarándolos libres y exentos 
del servicio personal. Pero luego vacilaban y volvían 
atrás, suspendiendo lo bien mandado, porque los alza
mientos de hecho ó las amenazas de los turbulentos y la 
influencia que tenían en la Corte por medio del oro y de 
la plata, hacían cejar al Gobierno en el jiro de cuestiones 
de justicia tan clara y evidente. Los mismos servicios he
chos en la pacificación creaban nuevos títulos y daban lu
gar á que continuasen los repartimientos y la esclavitud 
de los peruanos, condenados á sucumbir al rigor de los 
trabajos en las minas, en la agricultura, en el carguío de 
mercaderías y en el acarreo de pertrechos militares. Es 
tas fatigas y duras vejaciones aunadas con las epidemias, 
las mismas guerras, el uso de dañosos licores y el aba
timiento que consume á las razas subyugadas, produjeron 
la gran disminución de los indios, queen breve plazo se 
hizo harto notable». (5) 

(5) Diccionario eit. L i m a 1874, T . I , p. V I , prólogo. 

He aquí como describe, física y moralmente. á Francis
co Pizarro: «Era un hombre de más que regular estatura, 
bien compartido, serio, si no agestado en su fisonomía, 
insinuante y persuasivo, temoso é irreductible, con faci
lidad para hablar, con el don de emplear la sagacidad en 
sus propósitos, conocedor de los hombres y con tacto pa
ra engañarles y dominarles. A persona alguna tenía afec
to, salvo á sus hermanos. Falso y egoísta por carácter, 
receloso, mudable y nunca respetador de su palabra y 
compromisos, era vengativo y con un disimulo singular, 
como su reserva y artificio para que nadie le compren
diera. De caudillo se despertó en él, de una manera repen
tina, la ambición más desmedida, y en tal rango desplegó 
tacto, sagacidad para mandar, prudencia, perspicacia y 
otras dotes que tomaron creces á medida que le fueron es
trechando las adversidades más graves y aterrantes». ( 6 ) 

L a segunda parte del /Jirrionan'o, relativa á la épo
ca de la República y que el autor dejó concluida, perma
nece todavía inédita. 

J . A . D i i I Z C U E . 

(I.) Diccionario T . V I pa^s. .ÍH8-íl>r>. Extracto del respec
tivo articulo. 

^ ><â  ̂> 

.Z^rxa, ZEto.rIq_m.eta, 

V p / K mis hermanas, como tú, ninguna 
• 

me recuerda á esa madre tan querida 
que nos envió su eterna despedida, 
cuando aún te balanceabas en la cuna-

No es de ella misma, no, tu faz moruna, 
pero sí el corazón, donde se anida 
¡gual amor, idéntica medida 
en la adversa y la próspera fortuna. 

Planta olorosa y de las más lozanas, 
trasplantada á mí huerto, no te aflijas 
viendo tu mocedad junto á mis canas, 

pues no sé distinguir en horas lijas, 
si eres tú la menor de mis hermanas, 
ó si eres la primera de mis hijas. 

CAHLOS G . A M E Z A G A . 

Ca,r:m_ellt3. 

¿'No has visto tú las gotas de rocío 
<5L-

sobre las hojas de temprana rosa, 
ni escuchaste jamás la rumorosa 
linfa argentada de abundoso río? 
¿No escuchaste el arrullo tierno y pío 
de la alegre paloma cariñosa, 
ni del céfiro el ala deliciosa 
acarició tu frente en el Estío? 

¿No has visto mucha luz y muchas flores 
y juveniles candidas sonrisas, 
y del aura brillante los albores, 

y el revolar festivo de las brisas? 
Pues eso, y cuanto más el alma anhela, 
eres tú en el hogar, bella Carmela. 

L . C O R T E S . 

http://ZEto.rIq_m.eta
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-•JOSÉ YAPAC -• 
( D E U N A N O V E L A ) 

\r^v 
I ' o r J A V I E R P R A D O V U Ü A R T I i C H K 

OSÉ Y A P A C , nació en el pueblo tie T in ta del Departa
mento del Cuzco. Descendía de la raza de los Incas. 
Su abuelo, Diego Yapac, había ayudado á la rebelión 

de Tupac Amarú, pero muy cautelosamente, desconfiando 
de su resultado. Cuando el astuto indio tuvo la idea cierta 
de la pérdida de la revolución, temeroso de verse compro, 
metido en ella, prestó importantes servicios á los españo
les, á quienes odiaba, sin embargo, profundamente. Dióse 
el indio, en estos manejos, tan artera maña, que, ganán
dose por completo la confianza y el agradecimiento de 
los pacificadores, obtuvo gracia y provecho de no pequeña 
parte de los bienes de sus parientes, que, junto con el des
graciado Tupac Amarú, recibieron aterrador castigo. 

Asaltado por fundadas inquietudes de que pudiera des
cubrirse su obscura conducta de la época revolucionaria, 
Diego Yapac se aisló, aún más, en el retraimiento de su 
apagada existencia. Su hijo llevó la misma vida, consa
grada exclusivamente á acrecentar, en silencio, la cuan
tiosa fortuna de esta familia. 

José Yapac fué hijo único. Tenía una figura desgra
ciada: de tipo netamente indígena, delgado, endeble, di
color terroso, piel quebrada, nariz aguileña, ojos pardos 
sin brillo ni expresión: producto frío de una raza vieja y 
dominada. 

Su inteligencia, sin embargo, era clara y vigorosa, 
Se singularizó desde niño por una tendencia y aptitud 
extraordinarias de observación. Sus padres se formaron 
las más grandes ilusiones de su talento y de su porvenir. 
No omitieron gasto alguno para que se instruyera. L e 
mandaron á L i m a , y fué alumno interno del colegio de 
San Carlos. 

Los colegiales limeños recibieron entre bromas y risas 
al encogido indio. Esto lo hacía sufrir y lo irritaba horri
blemente; sin embargo nunca se quejó. E r a tímido en 
la acción. No tuvo entre sus compañeros un amigo. 

Un día lo exasperaron tanto, menospreciando su ori
gen y su carácter, que, irreflexiblemente, lo que jamás 
había dicho, les contestó:—¡Estúpidos: yo soy más noble 
que todos ustedes; yo soy descendiente de los Incas! 

Aquellas palabras fueron recibidas entre carcajadas. 
Desde entonces, no le llamaron sino el Inca; y este apo
do, repetido implacablemente por sus compañeros, llegó á 
enfermarlo, á originar en él una perturbación nerviosa. 
L e producía el efecto de un martillazo en el cerebro. 

Concluyó por aborrecer á sus condicípulos y por envol
ver en su odio, sin exclusión alguna, á sus profesores, á l o s 
blancos, á los indios, á todos. ¡Qué hubiera dado él por 
vengarse! Pero se sent ía débil. Hab ía que callar, con
tentándose con la fruición ín t ima de que quizá más tarde 
podría vengarse de aquellos que lo humillaban y hacían 
sufr i r . 

Entre tanto era preciso soportar. Por el momento 
pensaba que era más rico que la mayor parte de sus con

discípulos. Se consideraba, también, mucho más inteli
gente. Podía vencerlos en el estudio. Y esta fue to
da su infatigable, su única aspiración, durante su vida de 
colegial. Estudiaba con tanta perseverancia y provecho, 
que fué el alumno más distinguido de sus clases. 

E l obispo Herrera, rector del colegio, sosprendido de la 
consagración y aprovechamiento de Yapac, quiso atraer
lo y protegerlo. Pero éste le opuso siempre fría resis
tencia, ante la que, disgustado el prelado, desistió de sus 
proyectos, y aun llegó á mirar á Yapac con desagrado 
y enemistad, juzgándolo de perversa índole, y temiendo 
que sus mismas aptitudes intelectuales y aprovechamien
to en los estudios fueran más tarde elementos peligro
sos de mal y daño, especialmente para la causa de la 
Iglesia. 

De Sun Carlos quiso Yapac pasar á la Escuela de 
Medicina. Su vida ahí fué la misma: separado de sus 
compañeros y estudiando siempre. Jamás hubo un in
terno de hospitales más contraído que él. Seguía, con 
afán y en silencio, todo el desarrollo y estragos de una 
enfermedad; recibía escudriñador, pero impasible, las an
gustias del sufrimiento, los gritos del dolor, los estertores 
de la agonía. No faltaba n inca á las clínicas ni á las 
autopsias; y ante los cadáveres, su espíritu se sumergía 
en largas meditaciones. 

Después de haber rendido magníficos exámenes de 
médico y cirujano, volvió al Cuzco. Su padre había muer
to hacía algunos años. Su madre, t rémula de emoción, lo 
recibió con ternura y júbilo indescriptibles. Pero bien 
pronto, sin comprender nunca la causa, se d iócuenta la 
pobre india de la lobreguez y misantropía del espíritu de 
su hi jo. Rechazó Yapac todo agasajo, y los honores y 
puestos públicos que le ofrecieron: entre ellos la diputa
ción por la provincia de Canchis. 

Se encerró durante más de un año, en sus estancias 
de las punas, de donde tuvo que regresar, precipitada
mente, á la noticia de que su madre se hallaba agonizan
te. Es t a infeliz mujer, enferma, no había podido resis
tir á la violencia del golpe que había experimenta
do ante lo que ella llamaba: la desgracia de su hijo. 
Hab ía soñado para él todas las felicidades y ternura amo
rosamente acariciadas por el corazón m á s abnegado de 
madre. Habiendo sido el único fruto de su vientre, algo 
más, el único amor de aquella mujer, se hab ía sacrificado 
por el porvenir y la dicha de su hijo. Los éxitos alcanza
dos por José en sus estudios hab ían exaltado aún más 
sus ilusiones. Mientras su hijo estudiaba, ella había 
creído que era su deber trabajar infatigablemente para 
aumentar la fortuna de que José pudiera más tarde dis
poner. E n las largas y r íg idas estaciones que, con tal 
objeto, la pobre india había pasado en las punas de sus 
haciendas, contrajo el aneurisma al corazón que la con
dujo á la tumba. Cuando s int ió las angustias de la muer-



te, quiso ver anhe losamente , á su h i j o . L a desgrac iada 
ind ia no pudo rec ib i r este consuelo. S o l a , s in ba lbucear 
una queja , m u r i ó , l l e v á n d o s e en su c o r a z ó n destrozado l a 
d e s o l a c i ó n de su inmenso pesar . 

Y a p a c l l e g ó dos d í a s d e s p u é s de l a muerte de su m a 
dre . S u c a r á c t e r se o b s c u r e c i ó a ú n m á s . Se h a b í a roto 
el Ú n i c o lazo que h u b i e r a podido un ir lo a l mundo. C o m 
p r e n d i ó que él h a b í a prec ip i tado la muerte de su madre; 
pero, rebelde y soberbio, c u l p ó á los d e m á s : á su p a í s , á 
su medio, á s u s a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s ; á todos los que, 
s e g ú n él , h a b í a n ennegrec ido s u v i d a . 

D e s p u é s de a l g ú n t iempo, se f u é á E u r o p a . 
D u r a n t e seis a ñ o s v i s i t ó y e s t u d i ó el viejo mundo. 

R e c o r r i ó s u s g r a n d e s cap i ta l e s , y, en medio del b u l l i c i o y 
esplendor de a q u e l l a s c i v i l i z a c i o n e s , é l s iempre se h a l l a 
ba a i s lado y m e l a n c ó l i c o . L o a t r a í a n m á s las tr i s tezas 
y obscur idades de los barr ios pobres, miserables , des
g r a c i a d o s , que l a s a l e g r í a s es trepi tosas y resp landec ien
tes de la o p u l e n c i a y del p lacer . A s i s t i ó á las lecciones de 
l a s e scue las y á las c l í n i c a s de los hospi ta les de los 
g r a n d e s m é d i c o s de P a r í s , L o n d r e s , B e r l í n y V i e n a . 

E n n i n g u n a parte , s in e m b a r g o , l l a m ó la a t e n c i ó n la 
figura i n s i g n i f i c a n t e , a d o r m e c i d a , a n t i p á t i c a del indio. 
N u n c a v í ó tampoco , en n i n g u n a m u j e r , m a n i f e s t a c i ó n de 
un s incero sent imiento de s i m p a t í a , s ino el c á l c u l o f r í o de 
l a e x p l o t a c i ó n . T o d o e l lo no h a c í a s ino enconarlo m á s . 

L l e g ó , a l fin, á s e n t i r r e p u l s i ó n invenc ib le por aquel 
mundo , que lo h u m i l l a b a . — ¿ P o r qué"' pensaba é l , en 
sus m e d i t a c i o n e s s o m b r í a s . — P o r mi figura, que denun
c i a m i o r i g e n , mi h e r e n c i a ; se contes taba menta lmente . 
¡ A h , m u n d o i n f a m e ! m u r m u r a b a : tu no a p r e c i a s mi ta len
to ni mi c i e n c i a . S ó l o quieres mi d inero: robarme y des
p r e c i a r m e . P e r o no me r o b a r á s ni me u l t r a j a r á s . Y o te 
odio v te desprec io m á s que tu á m í . 

N u n c a r e v e l a b a en p ú b l i c o sus emociones . T e n í a do
m i n i o abso luto ante los d e m á s . O c u l t a b a , bajo su m i r a 
d a indef in ib le , las i m p r e s i o n e s m á s v io lentas . 

N o pudo s o p o r t a r m á s a q u e l l a v i d a . R e g r e s ó a l 
P e r ú , t r a y e n d o c o n s i g o g a b i n e t e s completos de f í s i c a , 
q u í m i c a y c i r u g í a , y una e s p l é n d i d a b ib l io teca . C o m p r ó 
l a h e r m o s a c a s a q u i n t a del C e r c a d o , y a l l í i n s t a l ó , a m 
p l i a m e n t e , s u s m a g n í f i c o s g a b i n e t e s ríe estudio. S u s ins 
t r u m e n t o s y sus l ibros l l e g a r o n á ser, al fin, sus ú n i c o s 
a m i g o s y conf identes . L o s q u e r í a con t o d a s u a l m a . A m a 
ba t a m b i é n a p a s i o n a d a m e n t e la m ú s i c a , pero no l a m ú 
s i c a e u r o p e a , l a m ú s i c a de t r i u n f o y de c i v i l i z a c i ó n , s ino 
l a s e n c i l l a , la i g n o r a d a m ú s i c a de s u r a z a , la quena i n d í 
g e n a , v i b r a n t e quej ido de t r i s t e z a y de dolor de un pueblo 
s o ñ a d o r y e s c l a v i z a d o . 

S u s c o n o c i m i e n t o s se ex tendieron , entonces , i n m e n s a 
mente . N o se c o n t e n t ó , y a , con l a m e d i c i n a . (Juiso for
m a r s e un concepto g e n e r a l de l a s cosas , y su e s p í r i t u re
f lex ivo lo c o n d u j o n e c e s a r i a m e n t e á los estudios filosó
ficos. 

P e r o , cuando p e n e t r ó en ellos, t e n í a y a ideas precon
cebidas, invenc ib les . P a r a él no p o d í a haber otro s i s 
tema que el mater ia l i smo, ni otra ley que el fa ta l i smo. 
Neces i taba , pues, una filosofía mater ia l i s ta , negat iva , 
a tea . 

C o m e n z ó con C a b a n i s , é h izo numerosas anotac iones 
á la Relaciones del ruerno físico con el alma. De a h í 
p a s ó á los E n c i c l o p e d i s t a s , El hombre planta y El hom
bre máquina de L a Met tr i e , y a l a s negac iones ateas de 
D ' H o l b a c h . C o m p r e n d i ó que aquello no bas taba . L e y ó 
á K a n t , y su Critica de la razón f>/tra, sobre todo la d i a l é c 
t i c a , f u é p a r a él u n a r e v e l a c i ó n . E r a n los m ú s c u l o s inte
lectuales que n e c e s i t a b a . — S í , d e c í a s e , todo es p a r a l o g i s 
mos, a n t i n o m i a s , ideal idades . L o que el no p o d í a com
prender era c ó m o el autor de La crítica de la tazón pura 
l o fuera t a m b i é n de La critica de la razón práctica. 

K a n t lo l l e v ó á l a fuentede su filosofía: á H u m e . — T e 
n í a r a z ó n el filósofo e s c o c é s . N o existe el pr inc ip io de c a u 
sa l idad , s ino una s u c e s i ó n i n v a r i a b l e : el a l m a se descom
pone en f e n ó m e n o s y re lac iones necesar ias , y el a g r e g a b a , 
t rans formac iones m e c á n i c a s de m a t e r i a . L a a s o c i a c i ó n 
hab i tua l es la ú n i c a ley p s í q u i c a . 

I tubiera sido par t idar io , en l a parte f u n d a m e n t a l , del 
(urso de Filosofía Positiva de Comte , s i este e scr i tor no 
hubiera lanzado su t e o r í a del a l t r u i s m o , y no f u e r a e l 
padre de La Política Positiva, E s t o era p a r a él absurdo . 
¿ D o n d e e s t á , se p r e g u n t a b a Y a p a c , el hombre des inte
resado? ¿ C ó m o la m á q u i n a a n i m a l se convierte en D i o s ? 

C u á l ni» s e r í a M I sorpresa y su p lacer a l e n c o n t r a r s e 
con las t e o r í a s y el Leviathan de H o b b e s . — S u s m i s m a s 
ideas! S i . ki h u m a n i d a d es un g r a n monstruo; u n Levia
than! El hombre es un lobo para el homSre! A y ! de l d é 
h i l e n la e n c a r n i z a d a m a t a n z a . N o h a y u n sent imiento 
des interesado, ni el de la madre: y se le v e n í a , entonces , 
h a c i é n d o l e r a s g u ñ o s en el a l m a , el recuerdo de su pobre 
madre . 

I lubbes l l e g ó á ser su í d o l o . L e pro fe saba verdadero 
culto . E l m e c a n i s m o y el m a t e r i a l i s m o , f í s i c o y m o r a l , 
absoluto, indexible , del filósofo i n g l é s eran l a v e r d a d e r a 
f i l o s o f í a . N o h a b í a nada m á s a l l á ; y desde entonces sus 
inves t igac iones f i l o s ó f i c a s se concretaron á r e f o r z a r y á 
a m p l i a r las t e o r í a s del maes tro . 

E n l i t e r a t u r a dos eran sus autores favor i tos : R a b e l a i s 
y V o l t a i r e . A este ú l t i m o lo e n c o n t r a b a a l g o contem
porizador en su falso idea l i smo; pero le perdonaba esta de
bi l idad ante su i r o n í a i m p l a c a b l e . E l s a r c a s m o soberbio 
é i rres i s t ib l e de V o l t a i r e h a c í a n r e í r a l Leviathan de 
H o b b e s ! 

E s t e era el hombre , á cuyos p i é s , se a r r o j ó , de l i rante 
de dolor y de d e s e s p e r a c i ó n , A l i c i a , la descendiente de 
los condes de F u e n z a l i d a y C a s t e l n o , i m p l o r a n d o s u c i e n 
c i a , p a r a s a l v a r á s u madre* m o r i b u n d a . 

C^^^^^d 
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AB/A gran a l g a r a b í a entre las flo
rea del j a rd ín de la marquesita V i o 
la , una m a ñ a n a del martes de Car 
nava l . 

Y era que, durante la noche, S . 
M . el rey Momo, muy borracho y 
a c o m p a ñ a d o de sus consejeros A r 
lequín y Pierrot , h a b í a s e presenta
do á despertar á todas las flores y 
o r d e n á d o l a s celebrar las carnesto
lendas. Es to , de spués de bromear 
un rato con ellas y hacer picares
cas alusiones á la dormida marque
sita; chanzas que Pierrot y A r l e 
qu ín celebraban soltando descom
pasadas risotadas y abitando ende
moniadamente los cascabeles d e s ú s 
gorros puntiagudos 

T o d a s las (lores hablaban á la 
vez. L a rosa bachi l lera , feminista 
y sabionda. hablaba hasta por las 
espinas; el j a zmín se re ía á caqui
nos de la cha r l a de la rosa; l a ca
melia ensartaba discurso tras 
discurso con no menor elocuen-

cuencia; el nardo las h a c í a ruborizar á todas con sus bro
mas de subido color; la t raviesa peonía se arrastraba pi
caramente y pellizcaba los tallos de sus lindas compane" 
ras; el muy mentecato del narciso hablaba d i s t r a í d o , por
que toda su a t enc ión la pon ía en acicalarse con las gotas 
de rocío y en mirarse y remirarse en las hojas, que el agua 
h a b í a b r u ñ i d o como espejos; las b u e ñ a s - t a r d e ^ p r e f e r í a n 
seguir durmiendo, pero los tunantes de los claveles ape
nas las veían dormitando las daban insolentes besos en 
los petalos; el heliotropo decía al o ído de la margar i ta no 
sé que cosas de ¿cinéreos que la turbaban y h a c í a n reir; la 
azucena rezaba en voz ba ja sus oraciones matinales: ¡á la 
muy tonta se le h a b í a metido entre pist i lo y pisti lo ser 
monja! L a violeta era la única que no hablaba ni se mo
vía : s o ñ a b a en las f rases de amor que le h a b í a murmura
do h a c í a poco tiempo un apuesto g a l á n de noche. ¡ P o b r e -
c i l l a ! No r e s i s t i r í a mucho á la seducc ión , y ceder ía 

¡Qué batahola! 
—Celebremos el ca rnava l con un fastuoso baile de fan

t a s í a ! — p r o p u s o la rosa coquetuela, 
— B r a v o ! Bravo! - -exc lamaron las llores. 
—Mejor s e r í a una bacanal a p u n t ó maliciosamente el 

nardo. 
—Grosero, 

mar i sab id i l l a . 
—Sátiro, h a b r é i s querido decir? 

sorna. 
— ¿ Y q u é es una b a c a n a l ? - p r e g u n t ó una c l e m á t i d e 

inocentona. 
— E s lo que no puede decirse! - c o n t e s t ó r i é n d o s e la 

rosa. 
—Opto por el baile de f a n t a s í a - d i j o un l i r io , que las 

echaba de poeta decadente ¿ d i s f r a c é m o n o s de getite hon
rada ? 

- Aceptado, siempre que tengáis la bondad de ind i 
carnos cómo es el disfraz. 

—No había caído en el inconveniente Pues d i s f r a 
cémonos de picaros! 

Bah! hombre, estáis poco afortunado, pues eso no es 
disfraz. 

- Yo declaro que, mejor que disfrazada, preferiría es
tar en el smokmgáz un joven smart y gentil— opinó des
de su urna un rypriperfium. 

- No le hagáis caso á esa orquídea de sangre azul! 
- Y o quisiera, más bien, que en mis pétalos se posaran 

satírico, i 11 sol ente! a p o s t r o f ó una dal ia 

c o r r i g i ó c l nardo con 

gr i t a ron é s t a s en coro, 

los labios apasionados de dos novios j ó v e n e s y b e l l o s -
s u s p i r ó la c l e m á t i d e , en un rasgo de romant ic ismo. 

¡ F u e r a , fuera! . . 
- Y o - d i j o t í m i d a m e n t e l a azucena - qu is ie ra estar 

alumbrada por un c i r io pascual en el a l t a r de la V i r g e n 
v envuelta por nul»es de incienso. 

- ¿ S í e h ? — r e p l i c ó e l incorregible nardo - t o d o es cues
t ión de gustos. Y o me conformo con que me pongan en 
un bouquet rodeado de mis amigu i t a s las rosas, bien apre-
tadito por el las . 

Libidinoso, inmoral , pil lo! 
p u n z á n d o l e con sus espinas. 

— A y , av ! t i ranas 
—¡Ca l l aos , bachi l le ras del 

demonio e x c l a m ó encojer i -
zadoun viejo cuervo, desde la 
copa de un abeto vecino. E n 
toda l a noche no me h a b é i s 
dejado meditar, con vues t ra 
insulsa cha r l a . Y a os quisie
ra ver, á todas, pisoteadas por 
un buey ó devoradas por un 
cerdo hambriento. ¡ V a y a con 
la disparidad de opiniones de 
estas necias, t r a t á n d o s e de 
una cosa tan senci l la! D i v i é r 
tase cada una s e g ú n sus a f i 
ciones. Malhayade l a s c a r -
nestolendas! 

— D i s p é n s e n o s Ud., s e ñ o r 
cuervo, eme hayamos pertur
bado sus meditaciones: no 
sabíamos que Ud. estaba allí, En f in , y a v é U d l a ale
g r í a es patr imonio de l a juven tud y no de los ancianos 
sabios (y feos ¡ como Ud 

—En fin i n t e r r u m p i ó el c u e r v o — ¿ q u é es lo que que
ré is? ¿Dive r s ión , no es verdad? 

— S í , s eño r cuervo. 
—Pues , á fé m í a , que l a v a i s á tener y muy hermosa, 

superior á todo lo que h a b é i s imag inado—di jo é l , con acen
to m a l é v o l o — A h u r , y pasar lo bien. 

Y , d e s p u é s de desentumecerse y estropear dos piojos 
que le picaban bajo el a l a , fuese el feo a n i m a l á posarse 
en la cruz de un le jano campana r io . 

L a s llores quedaron entus iasmadas con el o f rec imien to 
de jolgorio. Y en efecto, pocas h o r a s d e s p u é s , el j a rd ine ro , 
vestido de negro, a r r a n c ó todas las flores del j a r d í n pa ra 

&a 

ornar el féretro de la marquesita Viola, que había muerto 
en la noche, mientras S. M. el rey M«L c h u 
elas «,ue aplaudían sus consejeros Pierrot v Arlequín ¿1¬
2 ; ' ü^" p a , s : i ; l a sr s ü t a , l í i s -v a*ita"<iü « ü & d í . 
mente los cascabeles de sus gorros puntiagudos. 

C L E M E N T E P A L M A . 
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¿ J ^ L hombre es el s é r r i d í c u l o por excelencia. 
L o a f i r m o y lo mantengo; mas a ú n : lo pruebo. 
Que diga la B i b l i a lo «pie d iga; nadie me saca de en

t re ceja y ceja que l a c r i a t u r a p r imara , l a que s i r v i ó de 
molde, la e n g r e í d a de su Div ina Majeetad, fué .... la se
ñ o r i t a E v a . 

C o m o e x p r e s i ó n de la Be l leza y de l a F u e r z a — s í , s e ñ o r a , 
de la Fnerza!—ella e x i s t í a en la mente del Hacedor sumo, 
desde que Dios « v i : co inoquien dice "desde el pr incipio 
d é l o s t iempos ." 

P o r e l la , y pa r a e l la , e c h ó el res to de sus facul tades 
como Ingeniero de parques v paseos, y t r a z ó aquel ma
r a v i l l o s o j a r d í n de del icias de que nos hab la el Génes i s . 

All í pudo la p í c a m e l a haberse so lazado eternamente 
con templando su belleza en las l in fas de los a r r o y o s 
Cr i s ta l inos , en tonando endechas á l a luna , despojando 
de su dulce f r u t o á l imoneros y guindos, ó jugando 6 N i 
g a l l i n a ciega con su s o m b r a . Y as í . en t an Inocentes 
d is t racc iones , hubieran t r a n s c u r r i d o l o s s iglos sin m a y o r 
novedad , y no nos v i é r a m o s hoy como nos vemos. 

Pero no ; que l a s e ñ o r i t a m i m a d a s e n t í a s e descon
ten ta en pleno P a r a í s o ! Se f a s t i d i a b a soberanamente 
ent re l o s t r i n o s de los p a j a r i t o s y los m u r m u l l o s de l a 
b r i sa vergonzante . 

A y ! si se hubiera dedicado, desde entonces, á inven
t a r los peinados á la j aponesa , los tacones rojos , los 
sombre r i to s M/iseot.-i y los post izos de a l ambre y a 
hubiera tenido en q u é entretenerse has ta la fecha, s in 
d a ñ o de tercero, digo, de segundo ,y o t ro ga l lo nos can-
t u r a ! 

Pues el caso f u é que a m a n e c i ó un d í a m á s uervios i t f l 
que de o rd in a r io, y p a p á Dios se la eucont ró con ojeras , 
e x h a l a n d o cada susp i ro que e x t r e m e c í a el fo l la je de hie* 
d r a s y c a m p á n u l a s , y con un bociqvito de esos mismos 
de «pie se va l en sus descendientes p a r a derre t i rnos y es
c l a v i z a r n o s . 

¿ Y q u é e r a ' ? Que l a n iña tenía un an to jo , un capr i 
cho v a m o s ! que no s a b í a e l la m i s m a lo que q u e r í a . 
c o m o h a ocu r r i do d e s p u é s , y s e g u i r á ocurr iendo á sus 
n i e l a s , ha s t a el d í a del ju ic io final, por la noche. 

101 buen Dios e m p e z ó á inquietarse . Mizo ven i r á los 
corderillos m á s blancos y donosos á t r i s c a r sobre el 
DlUBgo; c o n v o c ó á r u i s e ñ o r e s y c a l a n d r i a s a e x t r a o r d i 
n a r i o concier to : inventó el juego de pin pin, á quien es
conde l a p a t i t a : con c u a t r o p i n t a d a s conchas y un f i l a 
mento de cáñamo i m p r o v i s ó l as c a s t a ñ u e l a s . 

Nada ! que la n i ñ a se m o r í a ! Dn caso grave de ane
mia m e l a n c ó l i c a ! 

Kl buen I [ios se t u r b ó como un padrazo , porque se le 
desme jo raba , á o jos v i s t a s , la s e ñ o r i t a de sus compla 
cencias; p e r d i ó los es t r ibos , y no a t i n a b a como compo
nérselas p a r a a r r a n c a r una s o n r i s a , una s o l a , de aque
llos l ab ios replegadosy amenazantes. 

A q u í f u é la g o r d a l Se le o c u r r i ó 

¿ P e r o como pudo sereno. S e ñ o r ! 
Se le o c u r r i ó s a c a r par t ido , hacer p d a . de sus cono-

cimienl os en a l f a r e r í a y c e r á m i c a . 
Sí. s e ñ o r a ! c r é a l o usted, quese puso á a m a s a r barro 

con los dedos y á hacer un mono p a r a d i s t rae r á l a 
chica! 

¡Un P ie rn >t, un P< il ichmela! 
^ su Div ina Majes tad d i ó esta vez en el c l avo . 
C o n f o r m e a v a n z a b a en s u obra , d e s p e j á b a s e el entre

cejo de la regaJona,. 
/ .Dice la B i b l i a que Dios h izo a l hombre á su imagen 

y semejanza? Mentira m á s grande! 
L o hizo como nosotros hacemos todos los d í a s , á fi

lo tie t i je ras ó con miga de pan. m a m a r r a c h o s pa r a Be
bé, que loscoje, los derrenga, y acaba por t i r á r n o s l o s á 
la cabeza. 

l - . i grotesca figurita c a y ó en g rac i a á l a d e s d e ñ o s a , 
que la e x a m i n ó de hi to en hi to, con m a l é v o l a sonr i sa . 

V el buen Dios t a m b i é n s o n r e í a con t o d a l a boca, 
sn I isl'ecl K i del é x i t o . 

I 'ero se le c a y ó el a l m a á los pies cuando l a t a i m a d a 
a r r o j ó sn juguete a l suelo, encogiendo los torneados 
hombros, como suprema e x p r e s i ó n de su disgusto . 

¡ P o b r e A d á n ! 
E L S e ñ o r se q u e d ó en el pr imer momento co r t ado y 

pensat ivo, pero luego r e c o g i ó el m u ñ e c o y v ino A sentar
se a l lado de la ilisthiv.mhi. 

—Pishl—hizo dulcemente, s in que la madre del g é n e 
ro humano se diese por entendida. 

— P i s h l r e p i t i ó — ¡ v u e l v e los ojos , n i ñ a de los m í o s , y 
observa! 

Con toda la c o q u e t e r í a de que pudo ser capaz l a pr i 
mera hembra . E v a t o r n ó , p o q u i t o á p o e o , l as rad ian tes 
pupi las . 

— M i r a — s i g u i ó el buen Dios, e m p e ñ a d o en el triunfo 
—mira «pié grac ioso! 

Y colocando la figurilla en la pahua de la mano, le 
i n f u n d i ó el s o p l o de v ida . 

Entonces entonces —¡se me abren las carnes a l 
pensar en ello!—entonces el primer hombre, el insuflado 
a r l e q u í n , c a y ó de rod i l l a s ante su s e ñ o r a , é hizo t a n t o s 
gestos, t an tos d ispara tes , t a n t a s locuras , (pie logra
ron devolver t intes de rosa á esas mej i l las m a r c h i t a s , y 
luz de ventura á ese c o r a z ó n d i sgus tado y sombroso 
por el capr icho no sat isfecho. 

K v a se t r a n s f i g u r ó : reía á caquinos , se des tern i l laba , 
viendo entre sus manos aquel t ipo peludo y grotesco 
(pie daba sa l to s mor ta les por a r r i b a , por a b a j o , por 
delante y por d e t r á s , é la menor e n u n c i a c i ó n desu deseo. 

—¿Me lo r e g a l a s ' . ' — p r e g u n t ó a l buen Dios . 
—Per aweulñ aceculorum!—le con test ó el E l erno, d á n 

dole un pap i ro t azo en el hoyuelo tie la b a r b a . 
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If. 
Y así, señora, así! 
Ella—cuando él H P llamaba Adán—le obligó Í'L masti

car y deglutir la simbólica manzana que lanías indi
gestiones lm ocasionado á su descendencia. 

Ella—cuando él se llamaba Júpiter—le forzó íí to
mar la figura de toro, de cisne, de lluvia dorada 
¡qué sí1 yo! 

Ella—cuando él se llamaba Hércules—le hizo deva
nar, en cuclillas, una madeja de lino. 

Y cuando se llamaba Sansón, le redujo á dormir y 
dejarse cortar las melenas. 

Y cuando se llamaba Antonio, a enervarse en Ale
jandría y desdeñai- el impelió del mundo por una cari
cia de < leopatra. 

Eva, Danae, Pabla. Laura, Francisca, Lady Mac
beth, Elvira, Niñón, Margarita, Dulcinea—¡hasta Dul
cinea!—siempre en historias ó en leyendas, tiraniza ado. 
aplastando, contrahaciendo á la vil figurilla que, en an 
rato de debilidad ó de ironía, puso El que todo lo puede 
entre sus manos! 

Y luego, cátate al (píese titula obra perfecta de la 
creación, apostrofando A los déspotas, bramando con
tra las cadenas y cerrojos, inventando la guillotina, es
cupiendo por el colmillo y arrastrando el poncho. 

"Antes muertos que eftcl&vos de reyes canta el 
himno de mi patria. 

"A bas la tyranniel sedosgañitan rugiendo en 
Francia. 

"Sello é añrontare la rnortegrid&iido Liberta" l.... en 
Italia. 

¡Farsantes! Y la mirada de unos ojos negros, ó par
dos, ó azules, ó garzos—¡hasta verdes!—les obliga á caer 
do hinojos y pedir misericordia! 

Lufontaine se lo sabía al dedillo: 
"Amour, amour, qnauü tu noun tiras, on pent bien 

dire: Adieu prudence!" 
* 

E l buen Dios amaneció un día muy serio; compren
dió que había cometido una calaverada dando demasin-
dasa lasá su favorita criatura,y que no le quedaba más 
recurso (pie volverla á la nada, ó redimirla. 

Pero tomó las cosas por el lado bueno, meditó en su 
obra y vió que, en el fundo, la mujer madre bien valía 
por todas las mujeres estériles, escurridizas y burlonas. 

PAiSMjA 

Y al volver los ojos á sí mismo y encontrarse coa 
que El era el único huérfano en medio de sus admira
bles obras, díjose: 

—Esto no puede continuar así. ¿Porqué no h< de te
ner, en un lance peliagudo, el recurso inefable de clamar 
á mi mamacita? Claro! Yo me encarno! 

Y del instrumento del mal, hizo fuente, principio 
y corolario de su ingénita bondad inagotable, 

Desde entonces—¡bendito sea!—Dios se perfeccionó á 
sí mismo en las purísimas entrañas de María! 

María! 
Ante tu divino nombre cesan todos los ünpulsi »s de 

la ruin materia; el alma obliga al cuerpo adoblar las 
rodillas, y no hay palabras, no hay ritmos bastante 
sublimes en el humano lenguaje para entonar el himno 
que mereces! 

Oh! Feliz, muy feliz el que logre algún día dar forma 
escrita al cánl ico de gratitud de los hijos, al Magnificat 
supremo de las madres! 

(Una lágrima aquí y una plegaria! 
¡Oh sania madre mía! 
¡Oh dulcísima madre de mis hijos!) 

I leseen daña I B de 1< is cielos. 
Mercedes, buena amiga: al correr dé la pluma re. 

beldé que voy á romper entre mis dedos una vez estam
pada mi Arma al pie de estos renglones, quise, en tu ob
sequio, juguetear con la imaginación y termino pro
fundamente conmovido. 

Niñería! verdad*? 
/ s í todo sobre el haz de la tierra. Si con una sonrisa 

empieza, termina con un sollozo. 
He evocado á la madre de Dios, á la mujer por ex 

celencía 
Tú no la imitas. 
Así bella, buena, y todo, como eres. 
Despeja el ceño, aunque la verdad te amargue. 
Ella, la que te dió B U aombre, la magnánima virgen 

de Mercedes, es redentora de esclavos. 
Y tú Tú los haces! 

Viña del Mar 1889. 
J t bio S. H E R N A N D E Z . 
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A R T I S T A S J A P O N 
H O K U S A I , OUTAMARÓ, Y O S A i 

ENRIQUE GÜiMEZ C A R R I L L O 

;l'Cos europeos lian conocido 
tarde la pintura japone

sa, y si no fuera porque últi
mamente ha habido en Fran" 
cia algunos talentos vigoro
sos que la han envuelto en el 
gran soplo de pasión con que 
nuestro siglo acaricia al arte 
todo, tendríamos que decir: 
tarde y mal.—En efecto, los 
hombres más curiosos de ha
ce treinta años, no supieron 
sino que en el Extremo Orien
te había una industria ele
gante y casi artística; que 
las lacas allí trabajadas eran 
exquisitas; que las persianas decorativas que allí se fa
bricaban eran luminosas como vidrieras de antiguas ca
tedrales. Y todos confundían, en su admiración exóti
ca el arte japonés y el arte chino. Los paisa jes de K o -
rin se colocaban, en los museos, al lado de los paisajes 
primitivos del Celeste Imperio; los aficionados no encon
traban diferencia notable entre los dragones fabulosos de 
Hokusaí, por cuyas escamas perfectas corre un gran es
calofrío de plata, y los monstruos informes, hijos del 
opio y de la industria, cuyas cabezas sin harmonía, co
ronadas de crestas ó de melenas hirsutas, tiemblan en los 
extremos delgadísimos de cuellos inverosímiles. Teophi-
le Gautier celebraba con desdén la «inteligente curiosi
dad de las razas asiáticas», y Mr. de Chesneau decía, re
firiéndose á los artistas y á los obreros japoneses: «Na
die ha llevado tan lejos el diletantismo». E s porque to
dos ignoraban entonces que en el país de Nipón había 
florecido un genio secular, Hokusaí, enamorado de la luz, 
fanático déla línea, y capaz de decir en un momento de 
clarividencia: «A la edad de seis años empecé á copiar 
formas y objetos; á los cincuenta publiqué una infinidad 
de dibujos; mas nada de lo que produje antes de los se
tenta me parece digno de mí, pues sólo creo haber com
prendido las formas, unos trece anos más tarde Ten
go, sin embargo, la esperanza de que cuando llegue á los 
ciento diez de edad, todo lo que salga de mi pincel, ya 
sea un punto, ya sea una línea, será viviente * 

i* 

Y Hokusaí no careció en su patria ni de rivales ni de 
discípulos. Outamaró fué tan grande, tan apasionado co
mo él; y aunque ni sus temperamentos ni sus tendeneias 
tengan punto alguno de contacto, ambos son verdaderos 
maestros, comparables, desde cierto punto de vista, á 
nuestros Velázquezy á nuestros Leonardos. 

Hokusaí representa la escuela naturalista del Japón. 
Su sueño dorado consistía en producir sensaciones de rea
lidad; su culto era la vida. Como Pérez Galdós se pasaba 

las horas en la ventana viendo discurrir, con el mismo 
interés, á los ricos y á los pobres para estudiar los ges
tos orgullosos y las miradas indigentes; como Alphonse 
Daudet seguía por la calle á los transeúntes, para exa
minar los movimientos y para sorprender, en todas sus 
faces, la vida exterior de los seres humanos. Un mendi
go sentado al borde de un estanque, era para él modelo 
precioso; y nada le parecía tan digno de observación, co
mo el esfuerzo atlético del brazo que rige un martillo. 
Su naturalismo, sin embargo, es mucho más grandioso 
que nuestro naturalismo europeo; porque jamás copió sí-
no los detalles que producen una sensación sintética. E l 
agua que encuadra su «Pez Nadando», no está compues
ta más quede veinte línasonduladas, pero aun siendo un 
simple esquicio, hecho para ilustrar poesías de To, tiene 
un aspecto de inmensidad que asombra: á través de esa 
onda obscura, se vé todo el mar agitado y luminoso del 
Extremo Oriente. Cualquiera de sus paisajes diminutos, 
un ramillete de árboles ó una roca aislada, hacen pensar 
en las llanuras de Yezo ó en las montañas de Fusiyamá. 
Todos sus personajes—navegantes ó guerreros, mendigos 
ó burgueses—son fragmentos de humanidad, que evocan, 
con sus actitudes y con sus gestos, la humanidad entera. 
Y sus estampas é ilustraciones son siempre escenas bre
ves y firmes, interpretadas por un lápiz atrevido. «Pin
tor de costumbres como nunca los hubo—dice Goffrov— 

" L A CARTA UP. AMUR" HOR OUTAMARO 
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Hokusaí miró la vida de un modo verdaderamente filosó
fico y personal, agregando á la representación de los se
res, su sencillez maliciosa y sus grandes osadías. Fué un 
colorista harmonioso, un dibujante nervioso, distingui
do; y también fué un realista, porque pintó escrupulosa
mente los paisajes y los efectos; pero su realismo voló 
siempre muy lejos, muy arriba, buscando sin cesar la 
esencia de las cosas y las causas de los fenómenos». Sí; 
el autor de «Paseo en el agua», de «La
vandera al borde de un arroyo» y de 
«Vieja mendiga», fué un leal intérpre
te de la naturaleza, mas también fué 
un artista épico y visionario.—Es el 
Miguel Angel del Japón. 

ti 

Comparado con Hokusaí, Outama-
ró resulta pálido y casi amanerado, so
bre todo desde el punto de vista de 
nuestra estética europea. Sus heroínas 
no tienen ni gran elasticidad ni gran 
desenvoltura; pero son esbeltas azuce
nas de carne, flores hieráticas de en
sueño, tjue seducen, con sus rasgos per
fectos, con sus formas mórbidas, con 
sus gestos enfermizos y con sus mati
ces sentimentales, como las tiguras de 
los Primitivos. Si fuese necesario bus
carle un rival europeo, habría ijue re
currir á esos artistas italianos que flo
recieron antes del Renacimiento, ó á 
los maestros franceses de Fontaine-
bleau. Pero más vale considerarlo so
lo, aislado, como producto singular del 
idealismo nipón y como pintor sin ri
val de las nism Z'Cl'dcs. 

P ANEL pur Voaol 

ti 

Outamaró y Hokusaí discípulos ambos de la escuela 
vulgar—florecieron en el siglo X V I I I . E l primero dejó 
de pintar en el año 1800, y aunque el segundo no haya 
muerto sino en 1840, sus obras principales estaban ya 
concluidas á principios de 1811. E l siglo XIX—tan fe
cundo para otras naciones en espíritus vigorosos—no ha 
producido en el Japón muchos pintores dignos de suceder 
á los grandes maestros de la escuela del viejo Tokuga-
ba. «Hoy—dice M. Luis Gonse—el Japón ya no crea; se 
contenta con imitar. La revolución de lSt.S es la fosa 
que separa el arte de esencia puramente japonesa, de es
te arte híbrido que sólo se preocupa de la exportación y 
que sacrifica su talento en aras del gusto europeo». 

t^/SAM 

No obstante, más de cinco años después de la fecha 
marcada por el autor de la Arquitectura (>ottca, aun tra
bajaba en Tokio, un artista verdadero, robusto, genial, 
que fué. al mismo tiempo, el literato más distinguido y 
más docto de su tiempo. 

Me refiero á Kikoutshi Yosaí— Siendo rico de naci
miento, pudo comenzar sus estudios en el taller legenda
rio de los Kano, donde el buen Yeujo le enseñó á dibujar 
con naturalidad y elegancia. Sus obras definitivas, sin 
embargo, no se resienten de esa primera influencia, sin 
duda porque su temperamento y sus aficiones lo hicieron 
caminar con más gusto por la ruta nacional y aristocrá
tica de Tosa que por el sendero, aún Heno de llores chi
nas, que la dinastía de los Kano abrió el arte japonés en 
el siglo X V I I . En realidad, Yosaí no procede directa
mente de ninguna escuela. Su estilo es personal y ecléc
tico; producto vigoroso del estudio de todos los maestros 
y de la propia reflexión. Más que pintor fué dibujante; 
las coloraciones violentas le chocaban y el principal 
atractivo de sus estampas consiste en el arreglo sabio del 
asunto y en la correcta harmonía de las líneas. «La 
Princesa del Japón» es un poema diminuto y gracioso, en 
el cual todos los perfiles, todos los rasgos son necesa
rios; en donde no sobra ni un punto ní una mancha. Y 
«Shikava Toshitaron» es una figura, vista de espaldas. 

VISTA U E F U J I , pnr Hokusni 

de una precisión matemática. ¡Lástima grande que 
nunca se haya expuesto en las exhibiciones japonesas de 
París esa Zmka^Kojitson, obra maestra que contiene 
los retratos de todos los heroes y de todos los sábios nipo
nes y q u e vahó a su autor el nombramiento de Primer 
Pintor del Imperio! 

E N R I Q U E G O M E Z C A K K I L L O . 

' *^é$®^ r 
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B O V G V E R E A V 
• RUANDO un artista pone cuanto conoce, cuanto siente: 
cuando sinceramente traduce sus emociones, puede, 

aún con medios técnicos relativamente inferiores, llegar á 
producir bellos efectos." 

• i 

"t 
r;.míewl 

m% W I L L I A M B O U O U E R E A U 
P i n t o r f r u n c í s if ij»—1905 

Sentencia de academia para alumnos, del pintor Bou
guereau; una sentencia que bien puede encerrar toda una 
manera, toda una escuela y señalar rastros de gloria 

Medios técnicos relativamente inferiores, son los apli
cados en toda la obra armoniosa de Bouguereau; pero 
aplicados por él, han producida, fuera de toda pasión ar
tística, los m i s bellos efectos de la pintura moderna. De 
una fácil concepción, de un estilo sencillo, suave, de un 
regio purismo en el colorido y tn la forma, bajo un tono 
unísono de nácar, que baña personajes y fondos; aun 
los pocos familiarizados con el arte pictórico, viendo 
un cuadro de Bouguereau, bien podrían adivinar los de
más. Bajo diverso aspecto, idéntico fenómeno se realiza 
en Millet, Henner, Ziem ; cualidad que es to
da la expresión y el valor de una personalidad, produc
tos que en conjunto ó aislados, constituyen el real saber 
y fuerza creadora de un artista. Antonette de Messine, 
acaso no produjo una sola obra - el retrato del Louvre— 
que vive y vivirá, en la memoria de los hombres, como los 
más fecundos genios de Venecia 

L a primera manera de Bouguereau fué del eclecti
cismo peculiar de la época, cuando agotada la fantasía 
romántica, nació la forma realista, con la República, que 
aseguraba más libertad democrática al arte. Pintó como 
Cabanel y Baudry. santos, ángeles, idilios de amor, alego
rías mitológicas, retratos; en su segunda y última, viene 
á ser el afiliado invencible (le las aspiraciones clásicas y 

el más atrevido rebuscador de las gracias mundanas, pero 
de gracias castas, distinguidas y lánguidas 

Jules Lefevre, el ardoroso, Henner el taciturno y 
Carolus Duran, pincel de vigor primoroso, formaban le
gión al lado de Bouguereau; del otro bando, Gustavo R i 
chard, Eugenio Fromentin, Gustavo Moreau, Hebert y 
Puvisde Cliavannes. Los primeros cultivadadores del des
nudo, conservaron por la bellezade la forma toda la pasión 
hereditaria del clacisismo, en variada técnica é interpre
tación; los segundos, eran fogosos revolucionarios, inno
vadores teóricos, que viajaban desde los cielos de Orien
te hasta los jardines del Renacimiento. 

Bouguereau, de todas las personalidades arítstícas, es 
quizás la menos complicada. E n todos sus cuadros son
ríe y os habla, alegremente. E n sus aisladas liguras, en 
sus grupos, fúndense siempre el juego de tonos límpidos y 
la sutilidad de misteriosas palideces. Su paleta es com
puesta de carmín y blanco, de blanco y azul; de los tonos 
más diáfanos, más sencillos y menos policromáticos. Ba
cantes lánguidas, lacias, delicadas, sin neurotismos, lle
nas de pasión, de salud, de amor y de alegría; ninfas de 
arrogancia sencilla, iluminadas de miradas tiernas, ino¬
centes, vírgenes sanas, olas de belleza, de bondades y de 
poesía; cupidones rechonchitos y juguetones; faunos ru-
! icundos, apáticos; cielos azules, mares verdosos, peñas-
i pedestales de triunfo de la naturaleza, envueltos en 
rizados copos de espumas Fué, en síntesis, lo más 
escojido, lo más sutil de las inspiraciones, de ese estu-

L A V I R Í i E N D E L C O I S S U E L O 
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diante respetuoso de belle
za Femenina, de ese ejecu
tante lino, celoso de exacti
tud, gue s u p o c o m b i n a r 
armónicamente dibujo, co
lor y expresión. 

Bougiiereau c o m e n z ó 
sus estudios en Par í s co

mo discípulo de M. Pícot; 
obtubo, en 1856, vi gran 
premio de Roma junto con 
Jíeudres. Hecho un aca
démico, regresó á Pa r í s 
en 1S54 y realizó varios 
trabajos de pintura deco
rativa y de lienzos mora
les para las iglesias de San
ta Clotilde, San Lu i s y San 
Agust ín de Par í s . Como 
todos los fecentes, suscitó) las más recias discusiones so
bre su estética; pero la crítica, y sus críticos, le eran i n -

" E L A - ' A I . T O ' 

" L A A D M I R A C I O N " 

diferentes; él asistía sereno á la luchu de sus detractores 
y de sus admiradores y elevóse, cada día más, en su ince
sante acendón hacia el Ideal de l<i Belleza. 

Sicólogo no fué: de sus composiciones no se arranca 
ninguna lección sicológica, ni funcional; algo más, está 

quizás lejos de se r l a naturaleza 
misma; hay mucho en el de 
idealidad y de artificioso. I n 
terpretaciones ceñidas, i l imita
das, sin más sensación, sin mas 
alma que el valor de su frescu
ra y el brillo de su gracia per
fecta; sin otro poder que el de 
infundir delicias á la mirada y 
frenesí á los nervios. Pero ¿y 
el alma? 

R l alma trascendental de los 
lienzos murió casi desde la edad 
media; quizás con Sandro BotL 
c'elli, con su «Venus y Mar te» , 
esa primicia de la National G a 
llery de Londres. Marte rendi
do por el placer, sáquedo por 
los cupidos queyís tense con su 
yelmo, corónanse con su casco, 
móntanse en su lanza, le l la 
man estrepitosamente con la corneta del juicio final 
ta en sus oídos; 
mientras reclina
da, sonriente, in
citante, admirable. 
Venus míralo com
pasivamente 
Ks el problema de 
la pasión de la v i 
da, más sencilla
mente interpreta
do. Un idilio he
cho de triunfo 3' 
de derrota; pero be
llo, con toda la ex
presión de lo realmente bello. Qué reto más amargo 
zado á la contemplación de los hombres! 

F E D E R I C O L A R R A Ñ A G A . 
Lima, 1*)05. 

" C O M P A S I O N ' 

pues-

" i O I L I O I N F A N T I L ' 

lan-

' H r. aquí un lindo cuadro de nuestro compatriota, el afa
mado pintor Daniel Hernández, á quien ya dedicamos 

un rápido estudio en el Prospecto de P R I S M A . Nuestros 
lectores han de agradecer que les familiaricemos con las 
obras de este genial artista, tan aplaudido hoy en Par ís , 
donde reside y se ha conquistado, por esfuerzo propio, 
posición envidiable. 

Pronto les ofreceremos muestras de la herniosa labor 
de Alberto Lynch, otro de los pintores peruanos que hon
ran á nuestra patria en Europa; de Federico del Campo, 
que reside hace muchos años en Venecia, y de Carlos 
Baca Flor, cuyo brillante porvenir artístico parece asegu
rado. 
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"A través de un prisma"-Crónicas limeñas 

¿ESTAMOS satisfe
chos, si no del 

mérito de la mues
tra de P R I S M A que 
ofrecimos ¿ l a cul
tísima sociedad l i 
meña, sí y mucho, 
de la espléndida, 
benévola acogida 
que ésta ha queri
do dispensar á su 
nuevo s e r v i d o r . 
Todas las puertas 
se han abierto ga
lantemente pa r a 
recibirnos; delicio
sas sonrisas y a¬
plausos de lindas 
manecitas han fes-
tejadonuestra pre
sencia; ¿cómo no 
sentirnos agrade
cidos y a firm a r 
nuestro propósito 
de consagrar cere
bros y corazones 
al honesto deleite 
de tantas gracias 
y cortesías? 

Cuenta la tradi
ción que la hermo
sa reina de Sabá, 
impresionada por 
La fama de magni
ficencia y sabidu
ría del rey de Jeru
salem, que, por en
tonces, llenaba los 
orientales á m b i -
tos, se dispuso á 
visitarle para com
probar por expe
riencia propia las 
cualidades de tan 
extraordinario va
rón . Presen tósel >-
rodearla de Cuanto 
pudiera contribuir 
á su prestigio, y 
ofreciéndole, á la 

M I M . M A t t I l i K O H I \ S O N W k U i l l l 

vez, dos hermosos 
ramos de bellísi
mas flores, natural 
el uno. obra el otro 
del arte; ambos en 
apariencia frescos, 
vividos, difundien
do aromas delica
dos; para ten tai 
así los quilates de 
aquella taum at ur
gía, de que le llega
ran los ecos. E l 
rey, invitado á ele
gir uno, sintióse en 
el primer momento 
perplejo; viendo, 
empero, un enjam
bre de abejas que 
hacía su labor se
lecta en el jardín 
vecino, supo liar
les, prudente, la 
com prometedora 
decisión; abrió una 
ventana, y por ella 
penetraron las l i -
badoras de miel á 
posarse en las Du
res naturales; que 
sólo entonces tomó 
el monarca, para 
llevarlas á sus la
bios, en tanto que 
la vencida y con
vencida princesa, 
caía á sus pies, 
emocionada. 

Así d o b 1 a m 0 s 
nosotros las rodi
llas, un muestra 
de gratitud, ante 
las generosas da
mas que nos han 
otorgado su amis
tad y protección. 

Libres, como nos 
{ sentimos, de toda 

vanidad, y descon
fiando siempre de 



PKISMA 

,1,1 Rfmac debe serles muy dulce, como para nosotros loes 
brindarles la exquisita hospitalidad a que son acreedores. 

SEÑOR CONDE JULIO bULOUNEál 

nuestra ventura en el acierto, no podemos n i debemos 
ocultar el honrado placer, el noble orgullo de haber me
recido unánimes manifestaciones deaprobación por nues
tro esfuerzo; y como éste ha de ser, cada día, mayor para 
hacer de PHISMA el favorito de salones, el amigo sano, 
culto, instructivo y alegre de los modestos hogares, nos 
encaminamos ya, con seguro paso, al porvenir. 

- . 

Y va de crónica, muy rápida esta vez, porque una de
plorable indisposición de nuestra distinguida colabora
dora Blondina, nos priva, á última hora, de su simpático 
concurso y de las interesantes notas que, sin duda, había 
reunido, durante la quincena, para ofrecernos un com
pleto 3' sabroso servicio informativo. 

¿Conocisteis al rejeion de Savoya, al apuesto príncipe 
Fernando, oficial de marina á bordo del crucero «Cala
bria», que vino de visita á nuestras playas? Sin duda que 
sí, y muchas de vosotras le habéis tratado y aun apoya-
doos en su brazo juvenil, en las fiestas qne ía tradicional 
hospitalidad limeña le ofreció e legant ís imas. 

Os presentamos su retrato con firma autografiada; vis
tas de su recepción, de su paseo á la Oroya, y de los dife
rentes banquetes que se le dedicaron. 

E s una raza noble y s impática esa de los Sabova-Ca-
rignan; la patria del arte, que lo es también de una de 
las colonias más estimadas en el Perú , le enviaba á salu
darnos; hemos cumplido para con él nuestro deber, muy 
agradable. 

Un diplomático muy fino, acompañado de su bella es
posa, el E.xcmo. señor Pedro Peña , Enviado extraordi
nario y Ministro plenipotenciario del heroico Paraguav, 
vive ahora entre nosotros. 

S i hemos de juzgar por la impresión que tan cumpli
do caballero como interesante dama, deja en cuantas per
sonas tienen el placer de tratarles, su estancia á orillas 

Honramos una página de P K I S M A con el retrato de 
u n a novia ideal, la señori ta Teresa Barreda y Laos, pro
metida esposa del señor don Felipe Pardo, hermano de 
S E el Presidente de la República. 

E n los albores de una juventud brillante y delicada, 
linda v virtuosa, de exquisita educación, como que perte
nece al circulo más encumbrado de nuestra sociedad, Te-
resita Barreda lleva en sí todas las prendas para asegurar 
la ventura de un nuevo hogar. E l señor Felipe Pardo es 
digno de las más sinceras felicitaciones por su elección. 

De regreso en sus lares, aunque de paso para la repú¬
blica de Chile, á donde pronto irá á representar á la del Pe
rú como Ministro plenipotenciario, encargado de patrió
tica v trascendental misión, es tá el señor doctor don Ma
nuel Alvarez Calderón, que desempeñaba el mismo eleva
do cargo en los Estados Unidos. _ 

Sus prendas personales, su posición social, y el buen 
crédito que se ha conquistado en servicio de la patria, re
claman el fino saludo que aquí le dedicamos. 

- J ^ -

Nota triste: lia pagado su tributo á la muerte un an
tiguo y apreciado huésped del Pe rú , el señor Vicente Hol-
guín, caballero colombiano, que cul t ivó con fruto las le
tras, y el trato social entre nosotros, formando aquí ho
gar distinguido, al que presentamos nuestro pésame sin
cero. 

* SEÑORA ROSA VERNAL DE H1LL10HAR 

«Cjuiero que mis cenizas reposen en el seno de mi pa
t r i a , a la que siempre amé con todo mi corazón; á la que 
«Ofrendé en tributo la sangre, el heroico sacrificio del 
«hijo de mis en t r añas » T a l f ué el hermoso testamen
to de una noble matrona. c,ue r i n d i ó l a vida en lejanas 
tierras. 

L a madre de Alfonso U g a r t e — a s í , sencillamente, sin 



calificativos ditirámbicos- la madre de Alfonso l igar
te, ve hoy, desde el cielo, satisfecha su última sagrada 
voluntad. Aquí reposan ya sus restos, velados por el res
petuoso cariño de los que admiramos sus virtudes. 

Grave dolencia postra al eminente jurisconsulto y es
tadista, señor doctor don Francisco García Calderón, 
tronco de una familia de intelectuales que honran hoy, 
dentro y fuera, á nuestra patria, 

Halábanos la esperanza de su restablecimiento. 

Continúa activa y fructuosa la labor del Centro So
cial, organizado en Lima con los propósitos nobilísimos 
que ya nuestros lectores conocen. Deseamos que se pre
senten, muy á menudo, ocasiones de prodigar nuestros 
aplausos á esa feliz institución. 

E l ascenso á General de Bridada del señor Pedro E . 
Muñiz, actual ministro de Estado en el despacho de Gue
rra y Marina, le ha hecho objeto de tinas y merecidas 
manifestaciones de aprecio y diversos agasajos socia
les. E n nuestras notas ¿¿rabeas hallarán los lectores de 
PRISMA la instantánea de uno de los muchos banquetes 
con que ha sido festejado. 

L a señorita Inés Dam ha unido su suerte y otorgado 
su mano de esposa al doctor Ernesto Posa G i l l . Con mo
tivo de este enlace hubo una hermosa fiesta en casa del 
padre de la novia, y los nuevos esposos fueron muy feli
citados. 

- a - ^ -
Como muestra de un sencillo y elegante traje de fan

tasía, llevado con suma gracia, presentamos, en este nu
mero, el retrato de la señorita Ana Ta l l en ; y próxima
mente ofreceremos los de otras llores limeñas en las mis
mas condiciones. 

_ r . 

L u i s Fe rnán Cisneros v Bustainante joven poeta de estro 
delicado, que, de hoja en hoja, teje para su frente corona 
de los mismos lau
reles que ayer— 
parece ayer!—co
locamos, más con 
el corazón que con 
lasmanos. sobre la 
frente del que fué 
su padre, en ma
teria y enespír i 'u ; 
el fino ylaborioso 
director de Actua
lidades, ha pues
to el alma y la 
pluma á los pies 
de una joven en
cantadora, María 
Diez Canseco, que 
es va su feliz es- Poto. Colmena»», Callao 
es y A S U i c n / . V I C E N T E HOLQL1N 
posa. 

Si nuestra inspiración fuera digna del epitalamio que 
merecen, se lo dedicaríamos aquí de mil amores. 

PRISMA , ha dedicado y dedica su talento en h i é n d e l o s 
países sudamericanos, por los cuales profesa profun
do c;iríño intelectual, Sudamerica, á M I vez, la admira y 
aquilata todo el valor de sus interesantes estudios. 

PRISMA , tiene el ofrecimiento de un;, «primicia litera
ria» de la noble escritora. 

Don Eugenio Larrabure y Unánue, tan distinguido 
personaje público como historiador y literato, lia sido 
nombrado Ministro plenipotenciario del Perú ante el 
gobierno del Brasil , Es sensible que en la república de 
las letras, t:in honorable, al menos, como la política, no 
se estile la representación 
diplomática, que de ser así. 
aprovecharían la ocasión los 
que por esti's tierras escri
ben para confiar al señor 
Larrabure plenos poderes con 
el objeto de que expresara á 
los intelectuales brasileros 
nuestra sincera admiración 
por su labor de americanismo, 
y la simpatía con que vería
mos que nuestras diferencias 
sobre fronteras las arregla
ran los literates y artistas, 
mejor que los políticos. Segu
ramente que los resultados 
s e r í a n más satisfactorios, 
porque en vez de ser inspira
dos por los egoístas y anti-
p íticos sentimientos de pa
triotería violenta, se inspi
rarían en 1 i comuniil id de ideales mas elevados. 

! EÑCR CA<LO> VILLARAN 

E l doctor don Aníbal Maurtua, el inteligente director 
de la «Revista Panamericana», h.i sido nombrado secre
tario de nuestra legación en el Brasi l . 

Buena elección. E l cariño y aprecio que la juveutud 
tiene por el doctor Maurtua, manifestados en más de una 
oportunidad, hade aumentar, si, como es seguro, agrega 
éste á sus méritos, el lucido desempeño del puesto que 
se le ha confiado. 

Damos cabida en estas crónicas, con la grata esperan
za de su próximo restablecimiento, al retrato del joven y 
aprovechado alumno de medicina, don Carlos Villarán, 
que contrajo la peste en el ejercicio de su noble profesión. 

E n la primavera de la vida y tras prolongados sufri
mientos, ha extendido hacia el cielo sus alas la que fué 
señorita María Esther Torrico, hija del señor coronel 
don Juan I . Torrico. á quien acompañamos en su «hielo. 

Nuestro amable huésped, señor Conde Bojognesi, con
sul general de I tal ia en el Callao, contribuyó en mucho á 
la grata estancia del principe d'Udine entre nosorros. 

—a-E?— 

Vaya por el interinato! Quien hace lo que puede no es
tá obligado á más. Venga en breve Blondina á sus dares 
y tomares con las hermosas lectoras de PKISMA : y como 
en las comedias del siglo de oro: 

*Aguf termina ¡a crónica; 
perdonad sus muchas faltas». 
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NOTAS D E A R T E S Y L E T R A S 
* 

gCABA de fallecer Bouguerean, uno de los pintores 
' m á s conocidos y más vulgarizados de Francia . L a oleo

g r a f í a y los pintores copistas que pueblan los museos de 
Europa se han encargado de repartir por todo el mundo 
copias más ó menos exactas de todos los cuadros de Bou-
tiuereau, el pintor de lindas doncellas de pálida expresión 
y de deliciosos amorcillos. Uno de sus cuadros más repro
ducido del genero míst ico es la Mutereousolutrix, de laque 
vimos en L i m a hace ya varios años , una buena copia he
cha por Teóf i lo Castillo. F u é Bouguercau, á pesar de no 
ser un talento art ís t ico de primer orden, un pintor de 
moda, un pintor aristocrát ico . Su colorido suave y ento
nado, sus pinceladas lamidas, su dibujo correcto le hicie
ron amable para el ¿rusto de las damas. Bouguereau no 
supo expresar nunca otra cosa <|ue la inocencia y el amor 
casto, ni pintar otros cuerpos femeninos que los cuerpos 
delicados y esbeltos de lindas v írgenes; por eso el desnu
do de Bouguereau, que tanto abunda en sus cuadros, es 
inofensivo: tiene la castidad de las estatuas. 

Hay en Europa entre otros, dos americanos que han 
llegado á imponerse al público por su manera personal 
de tratar el arte; y son Rubén Darío y Enrique Gómez 
Carrillo.ambos son jovenes:Ruben Darío barbea las 40 años 
v Gómez Carril lo dista aun de esta edad. E n el numen > pros-
pectode PRISMA publicamos u na be l l í s ima composición de 
Darío, escrita en los tiempos en i|ue ann u l divino arte con 
pasión sana. Bri l ló Darío en España en la época , n que 
Rueda era poeta; y don Juan Valera , ese ilustre eonsa-
grador de los artistas jóvenes , le tuvo en gran estima. 
Después Darío parece que ha abandonado á las mu
sas. Sus ú l t imos libros La caí ova na pasa y 1 ¡erras solares 
son impresiones de viaje escritas en esc estilo inimitable 
en que cristaliza su vis ión personal, es decir, en esa ma
nera or ig ina l í s ima de 'ver los seres y las cosas por el la
do por donde nadie las ve. 

Gómez Carril lo, que próx imamente nos Favorecerá con 
sus correspondencias, crómicas llenas de sprit, se encuentra 
actualmente en el J a p ó n . Publicamos hoy un art ículo 
suvo sobre pintores japoneses, delicioso y sugestivo co
mo todo lo que escribe Enrique. L a s damas temen pasar 
los ojos por las crónicas de Gomez Carril lo por las inge
nuas crudezas que á veces contienen. Pero, no teman 
nuestras lectoras que las correspondencias tiara I ' K I S M A 
puedan ofenderlas; y libres as í de todo escrúpulo podrán 
saborear las deliciosas relaciones del inimitable causear. 

Nuestro erudito amigo el joven Francisco García C a l 
derón v Rey ha estado dando en Chile pruebas de su pa
triotismo y de su cultura intelectual: ha sido un huésped 
de Chile que ha hecho honor á su patria y á su apellido. 
L o s diarios de L i m a han reproducido sus art ículos que 
acoj ió El Mercurio de Santiago de Chile , tanto los de 
carácter jur ídico- internacional como los de orden litera
rio.Nada diremos de los primeros. Respecto de los art ículos 
literarios de nuestro amigo,y especialmente del titulado La 
nueva generación intelectual del Pet w',hay mucho tema dees 
tudiov mucho que decir y comentar. Estamos en casi todo 
de acuerdo con el joven s o c i ó l o g o y representante muy dig
no de la intelectualidad peruana. Disentimos s í de su 
aprec iac ión sobre la importancia que pueda tener para la 
A m é r i c a latina la solidaridad y comunicac ión de sus ar
tistas v literatos. E n nuestraopniéin esa solidaridad y co

municación no es causa de progreso mental, sino efecto; 
cuando se propende á ella de una manera artificial los 
resultados, más que provechosos, son nocivos. L a juven
tud con los generosos arranques que le son propios, con 
su tendencia expansiva, procura, anhela la vinculación 
s impát ica con la juventud literia de los demás países; pero 
ya sabemos loque de tal cosa resulta: la institución inter
nacional de la mutua de elogios, que nos echa á perder el 
criterio honrado, nos contagia los vicios de las generacio
nes más atrasadas ó menos art íst icas y nada bueno nos 
enseña. A la postre volvemos al aislamiento como á un 
refugio provechoso y saludable. Leamos, sí, la producción 
intelectual ríe todas partes la europea en primer lugar; 
la nuestra propia en segundo lugar, y por últ imo la de los 
demás países sudamericanos. Tengamos en arte, como en 
todas las esferas de la actividad mental, un ideal, impor
tándonos un ardite que los artistas é intelectuales del 
mundo americano sigan o nó nuestro mismo camino. E l 
nivel intelectual y art íst ico es poco más ó menos el mis
mo en todas las repúblicas americanas, de manera que na
da ó casi nada pueden aprender las unas de las otras. 
¿Para que pues establecer la vinculación de los intelec-
t n ales? Que provecho—á no ser el personal—nos puede 
resultar? Ninguno: el único es que nos pervirtamos los 
unos á los otros l lamándonos genios, principes, colosos, 
etc. Cada país que haga por el arte lo que puedan hacer 
sus artistas^ respetemos á los grandes hombres de cada 
país de America, pero que nada nos vincule á ellos; em-
plando mejor y m á s provechosamente nuestras energ ías 
en estimularnos nosotros mismos, en levantar al que lo 
merezca, en crear instituciones en lasque la actividad men
tal nuestra tenga campo de acción; y no malgastemos 
nuestra atención con lirismos de solidaridad artíst ica 
americana y otras zarandajas por el estilo. Aislados, 
nuestro esfuerzo será más intenso y nuestra labor m á s 
pura. Eso es todo el secreto de la buena producción. T o 
do lo demás no es sino sentimentalismo juvenil que 
beneficia, no á las inteligencia poderosas como la de 
García Calderón, sino á los ineptos. Créanos el distingui
do amigo: su propósito es noble y generoso, pero no con
duce á nada. L a solidaridad art íst ica entre los pueblos de 
una raza es el más l írico é ilusorio de los ideales, fuera de
que eso no se crea, no es la obra de generosos propósitos, 
sino que es el resultado de circunstancia, especial í s ímas .que 
el, mejor que nosotros, conoce, aunadas á cordialidades de 
otro orden. For eso dice muy bien el escritor chileno que 
c o m e n t ó el art ículo de García Calderón, que no cree fac
tible ese noble propósito, porque no todos los peruanos 
piensan como el señor García Calderón. L o que prueba 
que no somos tan románt icos como aquel señor nos juzga, 
sino que, muy, al contrario, esa evolución hacia al positi
vismo- que García Calderón ha observado muy bien-
nos ha hecho sensatos y práct icos siquiera en el orden 
art í s t ico , lo suficiente para sonreimos con desdén de esas 
frases pomposas y de esos proyectos ilusorios, que en no 
lejanos tiempos deleitaron y distrajeron la atención de 
nuestros antecesores intelectuales. Sabiendo lo infruc
tuoso é inconducente de las solidaridades, hoy los peruanos 
preferimos ir solos á mal acompañados . Y estamos segu
ros de que García Calderón, en el fondo, piensa lo mismo 
que nosotros. 

Muy hermosa p á g i n a de observación ps ico lóg ica es la 
que hoy ofrecemos á nuestros lectores en el fragmento 
de la novela del doctor Prado y Ugarteche, que en otro 
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lugar publicamos. Es el retrato moral de un indio puro, 
de un descendiente de los Incas, de un vastago de la raza 
humillada por los conquistadores y sus criollos descen
dientes; noes una creación de la fantasía romancesca, si
no una exacta apreciación de un alma hecha, sin duda, so
bre el modelo vivo, sobre el ejemplar real y palpitante 
encontrado en el colegio, en la universidad, en las ofici
nas, en las calles, en cualquier parte. Indudablemente la 
raza india comprende la ciencia, el arte y la civilización 
tan bien como el europeo y el criollo, pero por sus condi
ciones de carácter es incapaz de amar otra civilización 
distinta de aquella que destrozaron con sus espadas los 
españoles de Pízarro. Tímido, desconliado y huraño, ja
más verá en la civilización del blanco otra cosa que lo 
continuación tradicional de un ataque ya remoto, y sí la 
acepta, es como arma para atacar á su vez. Es por esta 
que con mucha razón el doctor Prado nos presenta á Ya-
pac compenetrándose de la filosofía y de la ciencia de 
sus enemigos, los blancos, para herir, para atraer, para 
desdeñar á su vez á esa humanidad que se burlo de su 
aristocracia de sanare venerada, de su inteligencia pode
rosa, desús aspiraciones sordas y tímidas de gloria. En 
su patria y en el extranjero se vió siempre menos preca-
do, burlado, explotado sólo por deber á su raza aparien
cias físicas poco gratas. Con amarga experiencia vio la 
tfran importancia que la apariencia, lo físico, la materia 

/WAWW 

i míftn en la vida; justo era que se convenciera de que la 
V , a teoría liíosófica de la vida fuera el ma eriaUs-

mo deHobbes, y que aceptara con rencoroso delete to-
os as teorías tie odio, miseria y egoísmo, en las que su 

na encontrara ese consuelo tan humano que consiste 
en ver como un paliativo de nuestros dolores y rmsenas, 
las miserias y dolores de las demás .Cuantas verdades te
rribles debió encontrar Yapac en los libros dehese huraño 
retmano Shopenhaer! Y cuantas cosas habría escucha-
fo con fruición de boca de Zarat lustra, si hubiera vivi
do en estos tiempos en que Nietche ha asaltado el alma 
moderna, destrozando como un iconoclasta los viejos li
rismos del ideal ético! 

I i página del doctor Prado es amarga y dolorosa pe
ro de una"'-ran exactitud de color. ¡Cuantos Yapac hay 
en nuestra sociedad, á quienes la frivolidad criolla, o me
jor dicho latina, envuelve y aplasta en nombre de la su
perioridad étnica! Y quizá si en en ello no hay sino el 
cumplimiento instintivo de una profunda ley de biología 
social que procura la anonadación de las razas viejas. 
Lo que no obsta para que haya una grande y cruel injus
ticia moral. Cierto es que nada hay mas injusto que la 
moral humana, ni más cruel que las leyes de la vida. 

C L K M K N T E P A L M A . 

EILTí3^"5rOS T E A T R A L E S 
T"r-~T-

¿ AMAN:KCK, en efecto? — Puede que sí, 
puede que nó; contestaría uno de aquellos 
aideauos normandos, célebres por su pru-
deucia, rayana en bellaquería. 

Será más ó menos lenta la presencia del 
Sol en el horizonte del suspirado Teatro na
tional, á obscuras desde la muerte del au
tor de Ña Calila —y ya hace rato—pero 
sospecho fundadamente que ahora amanece, 
ó, cuando menos, clarea. Creo distinguir 
algo por allí como si se anunciara tímida el 
alba. 

Pues, adelante, y salga el sol, si ha de 
salir, tras de Yerovi y Badham, muchachos 
ingeniosos que han tenido la suerte de man
tenerse en pie y arrancar aplausos, en el 
resbaladizo terreno en que tantos otros han 
caído de bruces, 

Originales o no, obsedidos por el diario 
espectáculo de piececitas españolas y fran
cesas, amamantados con agua chirle de ¡n-
triguillas, equívocos, toneletes y cake walk; 
la verdad es que los chicos han revelado 
talento; quizás mucho menos del que tienen, 
por acomodarse al 
precepto práctico de 
fray Lope de Vega: 

«Si el vulgo es ne
cio y paga 

y lo demás que si
gue y se sabe al de
dillo el curioso lec
tor. 

¡Lástima grande 
que no se pueda al
terar el orden natu
ral de las cosas! Si 
hubiera en el Perú 
sanos críticos ó ama
bles consejeros en 
materia de arte dra
mático, que diesen 

SEÑ-RITA CARMELA GOMEZ CARRILLO 

una suave jabonadura a los recién nacidos 
hijos de la gracia y donaire de Yerovi y Ba-
dh;im, es casi seguro que los futuros y de
seados frutos de tan simpáticos intelectos, 
se presentarían al público sonrosados, ro
llizos y limpiecitos con sus trapos de cris
tianar. 

Todos, entonces, querríamos apadrinar
los y besarlos. 

Pero la crítica vendrá, si viene, cuando 
exista materia'] suficiente para justificar el 
oficio;—el apostolado, que diría un preceptor 
en disponibilidad. 

Con los retratos de los triunfantes jóve
nes Yerovi y Badham, autores de Tárjelas 
pos/ales y Amor de moda, respectivamente, 
obritas que se mantienen en carteles del 
Portátil y el Olimpo, publicamos el de la 
discreta y agraciada dilettante, señorita Car
mela Gómez Carrillo, que ha puesto música 
alborozada y cosquillera á la zarzuelita de 
Badhain. 

Y como, relativamente, encontramos bue
nas las muestras que de sus aptitudes artís

ticas han revelado 
al público la señorita 
y jóvenes menciona
dos, reciban por ello 
nuestros parabienes 
y cuenten con que no 
les escatimaremos 
aplausos efusivos si, 
como débese espe
r a r , nos ofrecen 
pronto más sazona
dos frutos de su in
discutible ingenio. 

W. 

LEONIDAS YEROVI 
R.0UERTOÍI1AÜHAM 
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^ NOTAS 
HIPICAS 

Carreras de gala 

fi) 
Í^A r e u n i ó n de S a n t a B e a t r i z en honor del principe i t a l i ano 
" d 'Udine tuvo g r a n éx i to s o c i a l , y ese resul tado se h a b r í a hecho 

extens ivo a l e s p e c t á c u l o de l a p i s ta , s i los staters no hubieran 
borrado con s u s nerv ios idades y capr ichos el a t rac t ivo de l as 
pruebas; pero no debemos a t r i b u i r ú n i c a m e n t e al manejo de las 
m á q u i n a s el f r a c a s o de la tarde, pues los errores de muchos j i 
netes i n f luye ron t a m b i é n de una manera dec is iva en el despres
t igio del programa. 

L e v a n t a d a s l a s c in tas en el premio " M i l i t a r " , a r r a n c ó " A s 
tu to" con g r a n v e n t a j a seguido de " A r t i l l e n ) " . " A f r i c a n o * , y 
" V i o l í n " , cuyo propietario c a y ó en l a c u r v a . E n el p e n ú l t i m o 
poste ' " A f r i c a n o " p a s ó a l puntero y corriendo de un lado á otro 
de l a pista v e n c i ó por un cuerpo en 1*9, | " . 

E n el premio " T o r i n o " , d a d a la p e q u e ñ a d i s t anc ia á recorrer, 
l a precoz s u h i d a de l as c i n t a s d e c i d i ó el resul tado final. " M a g o " 
v e n c i ó de punta á punta y " O r o I I " á pesar de sus grandes es
fuerzos por a l canza r lo , só lo obtuvo el segundo lugar . " A ñ o Nue
v o " y " W a l f r a u " á todo r igor acortaron l a de sven t a j a , que les 
o c a s i o n ó l a s a l i d a . T i e m p o 50 ,^" , 

L a m i l l a , que se presentaba como l a ca r r e r a m á s importante, 
p e r d i ó todo su i n t e r é s , t a n t o por l a ac t i tud del juez,que s in s e r v i r 
se de la h u i n c h a d ió una p é s i m a par t ida , como por d i s t r a c c i ó n de 
Vi l l a lobos que s e q u e d ó contemplando i n m ó v i l á los jockeys 
que par t ieron. " M i z p a h " y " F a n t o c h e " en un t r a i n i n g rapi 
d í s i m o d i r ig ie ron a l " T o y l e r " , que se l imi tó á medir los de le
jos , has ta los 800 m/m, donde e l norte amer icano e m p e z ó á acor

tar la dis tancia dejando á sus r iva les l a disputa del p l a c é , que 
f u é ocupado por "Fan toche , T i empo l ' 46 , f . 

G u t i é r r e z p i lo teó con serenidad y conocimiento. V a r g a s 
e r ró por completo su m i s i ó n , luchando de manera in f ruc tuosa y 
m o n o t o n í a . Gonzoles se p o r t ó bien. 

FRANCISCO <H¡T¡ERREZ, en "Mutto" 

A l fin el C o m i t é interpretando los sentimientos del púb l i co , 
n o m b r ó juez de par t ida a l Secretar io señor G r a n , q u i é n ha de
mostrado siempre serenidad y e n e r g í a : requisi tos indispensables 
para d e s e m p e ñ a r ese puesto. 

Dada l a s e ñ a l " M a n o n " t omó la delantera, pero " B o m b i l T . 
l a p a s ó en l a c u r v a venciendo con f ac i l i dad ; y la h i j a de " S i -
mons ide" se l i m i t ó á s e g u i r á " T r o y a " , que movida con b r ío 
hizo una bonita entrada. T i empo l " 1 6 f " . 

E n los 1800 la recompensa f u é de " P r é f i x " debido solamente 
a l t r aba jo de G u t i é r r e z . S i " G a m i n e " , q u e se encontraba bastan
te bien,hubiese estado gineteada por otro jockey,creemos que los 
aplausos h a b r í a n s ido suyos. T i e m p o 2*4". " H u a y r a " q u e d ó 
m u y dis tanciado. E n v i s t a de su ca r re ra consideramos que e! 
v i e j o a l a z á n ha terminado y a su his toria y h a c i é n d o n o s eco de 
l a o p i n i ó n genera l , pedimos l a j u b i l a c i ó n forzosa para el inven
c ible " V i g í a " de los Steple Chase del S u r , donde los m á s eleva
dos top-weight no le tuvieron s inode e s t í m u l o p a r a agregar á sus 
numerosas v i c to r i a s , otra m á s notable. 

Novenas carrera^ de la temporada 

SEÑOR Z E V A L L O S . propietario de Eclipse y la vieja "Gamine" después 
un triunfo. 

A n t e escasa concur renc ia se rea l izaron el domingo 2< ias no
vena* c a r r e r a s de la tempsrada. 
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Los 1.000 metros para oficiales fué un paseo fácil, pero 
sin atractivo. ••Africano", venció en toda U l l n e a ' ~ ! 
pensando 10 kilos á sus contendores, uhigi.no de los C U . I H S 

presentó en condiciones de disputarle el premio, lodo* corric 
ron mal, abriéndose sin necesidad con el eterno sistema uc i", 
zigzags. Tiempo 1*1C§'1. 

OKl'MO DE A C T U A L I O A I ) 

L a segunda carrera fué un triufo de mérito para la vieja 
"Gamine" y un magnífico estreno de Ramón Cerda contratado 
úl t imamente por " E c l i p s e " . " W a l f r a u " , recordando sus anti
guos coqueteos, se quedó en la partida. "Gamine, 1 y " P r é f i x " 
lucharon los palos con encarnecimiento, pero Cerda compren
diendo su trabajo cedió el campo y se mantuvo á dos cuerpos del 
r ival hasta los WX) m., allí agi tó á la yegua que conservaba in
tactas sus energías y venció fáci lmente. " H u a y r a " lejos. Gu
tiérrez gineteó sin seguridad y llevado solo por su capricho; erró 
por completo su papel corriendo de punta, después de una lucha 
inconducente por los palos y al final, completamente, aturdido, se 
abrió á la reja izquierda perdiendo tiempo y terreno. Cerda en 
cambió estuvo á la altura de su fama revelándose como un gran 
jockey, sereno y hábil en el manejo. Tiempo 2*16,1,'. 

E l premio de nacidos en el país ofreció á " T r o y a " nueva 
ocasión para poner en relieve sus magníficas cualidades de ani
mal superior, en un juego desenvuelto y fácil con "Mizpah" y 
"Oro" 1. Tiempo 1*31,1. 

"Pegaso" no quiso correr en la milla y la prueba perdió 
parte de su aliciente. " T o y l e r " se colocó á la vanguardia, pero 
"Fantoche" lo pasó depués, venciéndolo por la cabeza. "Pegaso" 
á un cuerpo del segundo. Gutiérrez por cuidarse demasiado del 
pupilo del stud, estuvo lerdoy confiado con "Fantoche", á quien 
consideró sin duda muy poca cosa y de alli el ruidoso triunfo de 
Cerda debido á su astucia y á su brazo. Villalobos traba jó desi
gual, algo aturdido al principio, pero al ti ti manejó admirable* 
mente acortando la enorme venta ja de la partida. Tiempo 1*45". 

L a carrera de800 metros fué muy interesante. Corrieron ion 
el mismo peso un producto nacional con un argentino colocándo
se "Mago" en rango de caballo de primera clase. Muy bien 
montado por Gutiérrez venció á "Manon" en la meta misma ba
tiendo el record con 55 kilos en 49,1". " W a l f r a u " mal t raba ja-
do hizo una carrera incierta. 

' L E S HAI1ITL E S ' 

Decimas carreras de la temporada 

, , ¿ n n i . n leiana, en que " A m p o " y " M u p a h " I » . 
I > C ? ^ ^ 

?°! ' to'lo encarncciu.ie.tto la s u p r e m a c í a absoluta de ín, 
tabatt co.. to o L H { presenciar acontecimiento semeja,,. 
^¿e íú l t tmTdomingo . ¿ - q u e el Stud " A l i a n z a " . i g n £ ¡ . 
te h a s t a . n m m w d e l n i L . l i a fortuna, se ad jud .có los c u a . 
do una rata^ ^; 1

 t e s £ ] s e ñ o r Leguta agregó , á la serie d.. 
XffoToíeh^rad^rfdoen esta temporada, un éxi toque g f i 
hibfa alclñtadO y en el que han desempeñado un papel impor. 
naoia nroductos nacionales. 
t a , l t r a l u m ñ o í d e la Escuela Mili tar , que iniciaron el progn, 
ma estuvieron más felices que sus jefes. Hicieron una carrera 
SSrr? completa.iH-nteiiueva.de la que saltó vencedor "Overo-. 
9' ' -n-Lsilisco" y 5 o . " P i . n p í n " . L a mayoría de éstos jóve¬
nes montó muy bién, con bastante segundad y arrojo revelando 
a lamos de ellos condiciones excepcionales de verdaderos gi-

" e t < L a milla le faci l i tó á " T o y l e r " una cómoda revancha sobre 
••F-intoche" que hasta l a c u r v a conse rvó l a dirección del lote 
cediendo en seguida el puesto á s u terrible contendor.que cubrió 
la distancia en l'44,i!' . _ 

E n la carrera de mili tares venció nuevamente Africano", 
caballo ¡11 finitamente superior á lo sdemás .con quien se hace im
posible toda lucha. Tiempo 1*62". 

l a carrera ráp ida f u é el noveno t r iunfo del magnifico 
hiio de "Spr ing T i d e " . "Ofir" tomó la punta, pero en la cur
va lo atacaron con rigor "Oro" por la Izquierda y "Mago" por 
los palos, triunfando este último á pesar de los 20 hilos de re
cargo en 50". . . . . . . 

E n los 2(M«) metros "Walfrau d i r ig ió el lote en un training 
forzado hasta la curva final, donde Gamine y " P r é f i x " le ata
caron sucesivamente entablándose entonces una lucha entre los 
tres, de la que salió vencedor el azul , pues la yegua resentida de 
los remos delanteros,no obedeció al esfuerzo supremo, que le pi
dió Cerda. Tiempo 2*15". "Walfrau trabajó muy bien. 

Se cerró la tarde con un match entre "Fantoche" y "Tro
y a " , de la que salió vencedora la última, á pesar del recargo de 
7 kilos. Tiempo 1'31,*'\ 

Eliac^ Z a r a t e 

E l 13 del.presente 
dejó de exist ir el co
n o c i d o preparador 
E l . a s Zá ra t e , c u y o 
nombre figuraba en 
primera fila en el turf 
del S u r , ocupando 
también entre noso
tros un puesto pro
minente. 

Es t renóse en L i m a 
el 27 de ju l io de ÍH'JH 
obteniendo todos los 
premios de aquel día ; 
en dos años l legó á 
contar 24 victorias. 
Uno de sus tr iunfos 
más notables f u é el 
dei.deoctubrede l'JOl 
en que volvió á ga
nar todas las carre
ras; en ese ano dió 
un total de 20 pre
mios. E n 1903 obtuvo 
el primer "Derby* 

* E L I . 1 5 Z A R A T l i 

con "Mizpah" y venció diez v nueve veces en 
tuvo =,,?„ t e'»P¡>nida. dando una ganancia 1.025 £, En Chile 
Íreras di 5 2 ? ^ C " 1 9 0 2 b a r r i t í ™n "Vitfia" todas las « • 
de utmdad * P r o P o r c i ° « a . . d o * >UJ patrones 22.000 pesos 

cuidando ™if!Bí,M
 t Í e m p ° despuesde la disoluciónde "Mizpah". 

a l ^ t í o P ^ ^ Í S i p 0 r t * d 0 « d e Europa! actualmente estaba 
después Te h . h ^ u ' f 8 ? 1 " » d o n d e h « ¿orpren Udo La muerte 

Era un hemhr. 1!^"° U V Í C t 0 r i " e« esta temporada, 
troné^ tu v ieron b r e . s e r e i l ° - ' " » d e s t o y honrado, en quien sus pa-X e J ¿ l?er¡n , ' - e m r e í " * " a»>soluta confianza. Espera-
+ÜKl£?Í2S?^^ por t odüs ,üs *»»rrttr 
sable para el sostenimiento ^ a X K U s T ¿ Z J I P . 
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